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Presentación

i'no de los aspectos ¡neis relevantes ele la Reforma educativa es la eiiitonnuu'ei
(¡no se da a los Ceñiros Escola nv como pieza clave para leí mejora ele leí
calidad de leí enseñanza. La opción por un modelo curricular flexible confiere
eil profesorado un marco abierto en el e¡ne es posible lomar un gran numen) de
decisiones babüualmenle asumidaspor la Administración iiditcaliret. lisia
anlonomiei se justifica porc/ue el proceso educativo no puede ni debe ser el
mismo en lóelos los ceñiros. Cada uno de ellos tiene uncís necesidades
concretas que atender en función del contexto donde está ubicado y de las
necesidades específicas de sus alumnos.

A peirtir ele! análisis de su contexto, los equipos eelucatiros de todos los centros
defieran tomar acuerdos acerca de las estrategias de iiilerrencióu didáctica
c/iie can a utilizar, con el fin ele asegurar leí coherencia ele su práctica
docente. Estos acuerdos se han de plasmar en diveisos documentos, como son
el Provecto educativo de Centro, los Proyectos curricuiares de las etapas y las
Programaciones.

Tanto el Proyecto educativo como el Proyecto curricular son instrumentos que
sistematizan las decisiones que van tomándose en cada centro con el fin de
adecuar el cu trienio oficial a sus peculiaridades y planificar la actividad
educativa deforma compartida. En este sentido, ¡a Programación es un
eslabón más en la concreción ele las intenciones educativas cuyos e/os claros
referentes son. por un leído, los acuerdos tomados en el Proyecto educativo y el
Proyecto curricular y por otro, el contexto del grupo aula.

La Programació)i es, pues, un proceso que parte ele los aspectos más generales
de la planificación y los concreta en la práctica de las aulas, esta tarea no es
nueva, los profesores generalmente han progrennado su trabajo teniendo en
cuenta su experiencia y las condiciones del centro así como las ceireiclerísticas
del alumnado. En este sentido, la programación en una práctica habitual
derivada de leí necesidad que cualquier profesional tiene de sistematizar y
organizar su trabajo.

P.l greielo de formeilizeicióu que alcance la programación, los elementos que la
integren y leí estructura que adquiera sólo tendrán validez en leí medida en
que contribuya a la elaboración de un plan de acción reflexionado y
adaptado al grupo ele alumnos.
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la finalidad de esle documento no radica lauto en explicar qué es la
programación, en legitimar o aprobar una lieterm incida forma de abordarla,
cnanto en ofrecer ejemplos que ayuden a reflexionar sobre las programaciones
que ludo el profesorado Llene haciendo, a la luz del conjunto de decisiones
lomadas en el Proyecto curricular y que se deben reflejar en la practica ¿le
aula.

Los ejemplos recogidos en este documento pretenden ilustrar cómo algunos
centros han coucrelado en la práctica educativa diaria su Proyecto currícular.
En ningún momento se trata de ajxiiiar modelos uniformes o rígidos ¡>ara que
los demás ceñiros reproduzcan mi mélica mentí' lo <¡ue oíros realizan, cosa por
otra parte prácticamente imposible. Por ulra paiie. la valoración que de esle
proceso han realizado los Equipos nocentes es muy ¡positiva. Los grupos de
profesares y profesoras consideran que esta tarea les ha servido para continuar
formándose a Ira vés de la reflexión sobre su propia práctica. Además, en
repetidas ocasiones, han manifestado su convicción de que esta labor sólo es
posible si se trabaja en equipo y se adoptan acuerdos compartidos. Los centros
que han participado en la elaboración del documento se han serrido del
análisis y la reflexión llevada a cabo a lo largo del proceso para revisar su
práctica en elpivseníe curso.

HI Ministerio de Educación, a través del Centro de Desarrollo Currícular.
haciéndose eco de las demandas del profesorado en torno al proceso que se ha
de seguir desde el proyecto auricular a la Programación intenta con el
présenle texto ofrecer ejemplos que sirva)! de orientación a otros profesionales.

Dichos ejemplos plantean propuestas abiertas, flexibles y no lineales que
pueden orientar la elaboración de otras ajustadas a distintas realidades. Están
centrados generalmente en un ciclo, aunque también aparece algún ejemplo
que remite a toda la etapa. Los planteamientos ilesa ¡rollados pueden tomar
como núcleo tanto un área o ámbito de experiencias, como un eje. o tema que
transciende a las pro/vas áreas.

Cada Programació}i es única, vcüida para el centro que la ha elaborado, sin
embargo puede servir como ayuda a otros centros a la hora de iniciarla
concreción del proyecto canicular. Un este sentido, {¡ara comprender
plenamente las programaciones de aula de un Centro Escolares necesario
conocer las decisiones tomadas en su Proyecto educativo y currícular Por ello.
en los ejemplos que se presentan se e.\pone deforma sucinta las señas de
identidad del centro, sus objetivos educativos y otras decisiones caniculares
que. en cada caso, se consideran relevantes con elj'in de que ello sirva al
lector f>ara percibir la coherencia entre el proyecto educativo, el proyecto
canicular y la práctica de su aula.

El presente documenta pretende, en fui, facili/ar la tarea al profesorado a la
hora de elaborar sus propias Pmgramaciones de Alda, así como ofrecerles una
ayuda para reflexionar sobre su práctica educativa y avanzar en la mejora de
la calidad de la enseñanza.

Miguel Soler Gracia
DiREcrou iw.i. CKNTKO DI; DESARROLLO CHÍRIC-ULAH



Indiice

PROGRAMACIÓN DE LENGUA EXTRANJERA
(FRANCÉS)

Introducción

• Caracterización de la zona 9
• El centro escolar 10
• Salidas escolares complementarias de la Programación 11

Decisiones generales de la Programación 13

• Principios metodológicos 13
• Dinámica y organización de! área 15

— Cuestiones previas 15
— Objetivos de \.¡ enseñanza del idioma lo
— Dinámica educativa: el placer di_- aprender 17
— La tarea del profesor 19
— La evaluación 20
— !•'! tratamiento de los "lemas transversales 21

• La organización de los contenidos 23
— Funda mentación 23
— I'Linteamienio 2-1
— Secuencia de objetivos y contenidos 28

Ejemplos de unidades didácticas -V

Unité didactíque. Théme 1: Mon inde-ntité puis celle des aucres I Detixienie eyele) 49

Unité didactique. Théme 2: Mon identité et mon corps (Deuxieme eyele) 63

Unité didactique. Théme 3: L'écok' (I Vuxiéme cycle I 81

Unité didactique. The me 4: Les anima LIX (Deuxieme cyde) 95

Unité (Ikfcictique. Théme 1: Nou.s el les autres (Troisietne cycle) 121



PROGRAMACIÓN DF. LENGUA EXTRANJERA
(INGLÉS) 137

Introducción 139

• Caraaerización de l:i zona 139
• I descripción del centro 140
• Propuestas y actividades comunes a rodo el centro 1-41

Decisiones generales de la Programación 147

• Decisiones metodológicas 147
• Decisiones sobre la evaluación 149
• Organización y función a miento del segundo ciclo 154
• I,a organización de los contenidos 155

— Desarrollo integrado tic la.-, área.s de Lengua Casi diana y Literatura y Lengua Extranjera.... 156
— Área de Lengua Castellana y Literatura 157
—• Área de Lengua.s l!xtranjeras (Inglés) 165

Ejemplo de una Unidad didáctica: Food 169

ANEXO: ILUSTRACIONES (FRANCÉS E INGLÉS) 185



«. PROGRAMACIÓN DE LENGUA EXTRANJERA

, (FRANCÉS)

/ : i

, * •

AUTORES:

Michéle Berger
María Caparros

DIBUJOS: i

ív ,.M¡3uel Ángel Uriel

ASESORAMIENTO Y
COORDINACIÓN:

ír.-i-

p « r ^ María Luz García González
•i

Pilar Pérez Esteve
,"" _ (Peí Centro de Desarrollo Curricular)

• . » -





Introduccion

El objetivo del presente documento es ofrecer una propuesta de pro-
gramación globalizadora centrada en el área de Lenguas Extranjeras, má.s
precisamente Lengua Francesa, a partir de orientaciones y directrices con-
tenidas en el Proyecto cuniciilur de nuestro centret, elaborado por el equi-
po docente de la etapa de Educación Primaria y aprobado por el Claustro
de Profesores. La programación que presentamos se lia preparado para el
segundo y el tercer ciclo de Educación Primaria.

Para justificar dicha programación, dentro de la actividad educativa del
centro, hemos tenido en cuenta las consideraciones metodológicas y orien-
tativas contenidas en nuestros proyectos educativo y curricular; hemos
considerado las propuestas globalizacloras expuestas en la metodología
de los citados documentos, los principios generales que inspiran y sirven
de fuente a los documentos obligatorios del centro, así como las decisio-
nes, al respecto, tomadas por el equipo docente de la etapa y aceptadas,
por unanimidad, tras la justificación de sus fundamentos, por todos sus
componentes.

ICaracterización
de la zona

líl centro "Leopoldo Alas", en el que se ha preparado y puesto un prac-
tica ia présenle programación, se encuentra ubicado en un barrio de Madrid
cercano al Puente de Venus y situado en una zona de asentamiento urba-
no que data de los años sesenta. Las antiguas casas bajas, que a comien-
zos del presente siglo eran el habitat característico de la zona, fueron sus-
tituidas, en aquella década, por los actuales bloques de viviendas ele
carácter social construidas por la Obra Social de la Vivienda. Aquel plan
permitió a muchas familias de Madrid comprarse piso en esta zona que
constituía, entonces, sólo un paso hacia el final de la calle Alcalá, la sali-
da de la ciudad y el camino del cementerio de la Almudena o del !~ste. Hoy
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PnoqiMMAció/v í lt LENCJUA EXTRANJERA (FRANCÉS)

el barril) ha quedado convenido en un lugar bien situado, no demasiado
alejado del centro de la ciudad y en una zona privilegiada en cuanto a sus
comunicaciones. En la década de los años setenta, junio a aquellos pri-
meros bloques de \iviendas, se construyeron otros ele más calidad y la
población de ambos asentamientos se mezcló. En consecuencia, todos los
vecinos de la barriada salieron beneficiados con la mejora de la calidad de
las viviendas, la extensión del área de servicios y el aumento del nivel de
vida en la zona.

En las últimas décadas los pisos que se construyen, sustituyendo a las
antiguas casas bajas, pues todavía quedan algunas, son de lujo y la difi-
cultad en su adquisición ha alejado a muchos de los hijos de los antiguos
alumnos a barrios periféricos, más lejos del centro de la ciudad, o a los
pueblos cercanos a Madrid.

La demanda ele plazas escolares lia disminuido a causa del envejeci-
miento de la población del entorno.

IEl centro
escolar

El Colegio Público "Leopoldo Alas", ubicado en el madrileño dis-
trito ele Ciudad Lineal, es una antigua construcción cuyo diseño carac-
teriza e iguala a lodos los edificios escolares construidos en los años de
la segunda República Española. Data de finales de los años veinte y
comienzos de los treinta. De estructura sólida, se trata ele un edifico que
no desentona en su entorno. El colegio tiene anexionado, desde hace
cuatro años, un edificio que sirve de gimnasio y sala de usos múltiples.
Las aulas, distribuidas en tres pisos, son grandes, cómodas y, excep-
tuando las del piso bajo, bien iluminadas. Además de las aulas existen
espacios habilitados para Sala ele profesores. Biblioteca y salas de visi-
ta de padres. Dentro del centro escolar se cuenta con otras dependen-
cias que permiten la realización de actividades extraescolares que lleva
a cabo la Asociación de padres y han sido aprobadas por el Consejo
Escolar. El centre) cuenta también con un amplio patio en el que se lle-
van a cabo competiciones deportivas.

En la actualidad el centro cuenta con un total de 4^2 alumnos matricu-
lados, distribuidos en veinte clases, cuya media se sitúa en torno a los 22
alumnos. Cuatro de las aulas escolar¡/.an a los niños de la etapa de Edu-
cación Infantil y el resto de ellas se dedican a la atención ele los alumnos
de la Educación Primaria y E.G.B..

Los niveles socio-económicos d^ las familias que envían sus hijos a este
centro se sitúan entre los pertenecientes a la clase media, contando tanto
con familias que ejercen profesiones liberales, como con obreros, aunque
en la actualidad también tenemos casos de alumnos cuyos padres se
encuentran en el paro.

La mayoría ele los padres y madres trabaja en el sector servicios.
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La plantilla del profesorado o bastante estable. Buena parte lleva más
de diez años en el centro. El Claustro de profesores está formado por vein-
ticinco maestros entre los que se euenlan el especialista en Música, el de
Educación Física, el de Inglés y una profesora habilitada para impartir las
enseñanzas de Francés. También contamos con un profesor que imparte
clases de Religión,

Además del horario lectivo, el equipo docente dedica su tiempo a: aten-
ción a los padres de los alumnos, asistencia a reuniones de nivel, ciclo y
etapa y reuniones de Claustro de profesores y Consejo Escolar. También
existe un grupo ele maestras que, durante este horario, se dedican a ela-
borar el programa de fomento de lectura y ele atención a alumnos ele nece-
sidades especiales,

Salidas escolares
complementarias
déla
Programación

Las buenas relaciones que se han establecido entre la Asociación de
padres del Colegio y los profesores posibilitan la realización de activida-
des comunes para tocios los alumnos y alumnas.

El Consejo Escolar apoya y estimula la realización de estas actividades
y cié ellas se deriva un beneficio para el alumnado y para los maestros
quienes, a partir de estas relaciones, poseen ciatos más cercanos para lle-
gar a conicxmalizar las actividades y la metodología dentro del respeto a
las características y la propia idiosincrasia de la comunidad escolar.

Las actividades complementarias programadas se ordenan cronológi-
camente siguiendo el calendario establecido por el ciclo anua!. Su reali-
zación en el colegio permite y favorece el establecimiento ele relaciones
sociales favorables a una mejor educación y formación del alumnado.

Se realizan en el colegio actividades complementarias de otoño, de
invierno y de primavera, coincidiendo con las celebraciones de las fiestas
heredadas de nuestra cultura greco-roma na. La colaboración de kxs padres
en la preparación de estas actividades es valorada muy positivamente por
la comunidad escolar.

Los padres participan, también, en la preparación ele las salidas y acti-
vidades que se programan y ayudan a los maestros en el cuidado, aten-
ción e información a los niños sobre las características más importantes,
desde el punto de vista educativo, que se han establecido en los objetivos
programados para estas actividades.

Para la realización ele las actividades que suponen la salida del centro
se ha contado, en ocasiones, con la ayuda y la subvención ele la Junta Muni-
cipal del Distrito que ha tenido a bien facilitar el medio de transpone que
se utilizó. F.n otras actividades (sobre tocio con alumnos mayores) se ha
utilizado el transpone público incluyendo así el conocimiento y uso del
mismo.
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di 1_ENC|UA EXÍRANJERA (FlíANCÉs)

Est;i apertura hacia el medio social, en el que se desarrolla la vida de
nuestros alumnos, es una de las fuentes que va a determinar los principios
y la metodología en la que se inspira el Proyecto curricular. De él deriva
la programación de la enseñanza del Francés como lengua extranjera que
se presenta a continuación. El descubrimiento de la vida y la cultura de la
ciudad en la que vivimos, el trato que llevamos a cabo con los vecinos que
nos rodean, la experiencia adquirida en los viajes colectivos harán más
fácil la consecución del objetivo de comprensión y apertura de nuestros
alumnos hacia el exterior, hacia un mundo diferente del nuestro en .sus
costumbres v sus formas de vida.

12



Decisiones generales
de la Programación

Fl grupo de profesores y profesoras de Primaria ha llegado al acuer-
do enire iodos para establecer los principios generales que han de regir
nuestra práctica docente. A partir del enunciado de los principios gene-
rales, que a continuación se expresan, establecimos los fundamentos
que nos ayudaron a adecuar los objetivos generales ele la etapa al con-
texto social y cultural en el que nos movemos.

IPrincipios
metodológicos

V Principio de no discriminación

Educar en la igualdad sin establecer diferencias de ninguna clase
ni condición, l-'ste principio nos permite programar desde cualquier área
de conocimiento la realidad de los grandes valores contenidos en los Temas
transversales. El equipo docente de la etapa expresa la necesidad de hacer-
los explícitos en las actividades que se proponen para todos los alumnos
de este centro, sin importar el área que se trabaje. Es inspirador de nues-
tro quehacer educativo y quiere contribuir a hacer desaparecer cienos este-
reotipos que se mantienen en el barrio. En el área de Lenguas Extranjeras
lo cxpiicitamos con un tratamiento generalizado de los Temas transversa-
les y la inclusión de actividades que faciliten el respeto a la igualdad en
cualquier situación que se plantea.

^ Principio elv apertura al medio

Favorecer la apertura al medio social y cultural en el que se vive
proyectándose hacia espacios cada vez más amplios. F.s objetivo de la
Hducación Primaria el conocimiento y la valoración de la cultura y las cos-
tumbres de la sociedad en la que vivimos, desarrollando la critica hacía las
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situaciones consumistas o de h;'ihilos modernos que alteran la convivencia.
Hacer extensivo este principio a la enseñanza de las lenguas extranjeras nos
hizo reflexionar sobre ¡a necesidad de ofrecer a nuestras alumnos horizon-
tes cada vez más amplios a los que ir acercándose después de las expe-
riencias personales de libertad en nuestro medio social más cercano.

WL Principio de libertad

Desarrollar la capacidad de comunicación y estimular la libertad
de expresión. Para el lo es aconsejable desde nuestro punió de vista el desa-
rrollo de la capacidad de expresar ideas, opiniones, sentimientos y emocio-
nes por medio de todos los lenguajes posibles: corporal. gráfico, verbal... Y.n
los principios que inspiran nuestra Proyecto (Auricular se recoge éste como
fundamento de la organización del centro y la participación democrática.

En las actividades propuestas en las Programaciones de aula se esti-
mula la participación de los alumnos y se establecen cauces de comu-
nicación entre los iguales y los adultos. V.n las Programaciones de acti-
vidades extraescolares .se ahoga por la participación, .siempre positiva,
con actitudes de crítica constructiva.

V Principio de solidaridad

Despertar el interés por la participación en los grupos socia-
les a los que se pertenece, para después, a partir de la experiencia
personal, desarrollar la capacidad de autonomía y buscar en otros
ambientes la formación de una personalidad equilibrada, abierta a las
demandas de la sociedad actual, ofreciendo alternativas válidas para el
trabajo en equipo, tanto en el medio escolar como en el de la vida social
del barrio. Creemos que a partir de estas experiencias se puede llegar
a comunicarse y comprenderse apoyando las causas justas.

F Principio de discernimiento

Estimular la formación de un espíritu crítico. Con este principio
pretendemos educar en los \.llores democráticos que lleven al respeto de
los intereses de todos los miembros de la comunidad educativa, logrando
una sabia y hábil conjunción de intereses, en la que nadie quede margi-
nado. No olvidamos en este punto que el sentido autocrítico del alumno
empieza estableciendo para eilos mismos sus propios instrumentos ele eva-
luación, haciéndose responsable cada alumno de sus progresos, así como
de las medidas que ha de tomar para corregir sus errores. A partir tle la
autoevaluación podremos hacer una evaluación más justa del entorno.

W Principio de mol ¡ración personal

Fomentar la creatividad: buscando en ella los cauces de forma-
ción de personalidades sanas que encuentren en su propia educación
la satisfacción de sus más íntimas aspiraciones.
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DECÍSÍONES qeivERAÍEs de ¡A

Estimular el pensamiento divergente nos lleva en numerosas oca-
siones a proponer a los alumnos actividades en las que las respuestas
se salgan de los limites de lo "normal". La aceptación de estas pro-
puestas suele ser un reto que da apertura a la mente y favorece la com-
prensión y la resolución de los problemas del entorno inmediato y aque-
llos otros que pueden sorprendernos en ocasiones inesperadas. La
educación para la respuesta creativa es la educación para la resolución
de problemas de la vida y favorece la adquisición de la autonomía, uno
de los principales objetivos de la educación.

Dinámica y
organización
del área

Cuestiones previas

La enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras en la Escuela
Primaria es. hoy por hoy, una demanda en muchos países del área occi-
dental, en la que nos encuadramos, prueba de ello es la implantación,
en casi todos ellos, de currículos de idiomas a edades cada vez más tem-
pranas.

Aunque en la situación actual las nuevas definiciones de objetivos y
de contenidos parecen haber hecho progresar de manera muy sensible
la calidad y eficacia ele la enseñanza y aprendizaje ele las lenguas extran-
jeras, ante las diversas perspectivas que adopta la enseñanza de los
idiomas y a la vista de los resultados obtenidos, los enseñantes senti-
mos la necesidad de renovar constantemente nuestras metodologías, y,
a veces, no sabemos si partir de lo oral relegando a un .segundo plano
los aspectos de lectura y escritura, o simultanear lo oral y lo escrito.
dudando si alguno de ambos aspectos ha de tener mayor importancia.

La programación que aquí ofrecemos se encuadra dentro ele las direc-
trices señaladas porelM.E.C. y se ajusta, en cuanto a sus esquemas orga-
nizativos, a lo establecido por la normativa vigente al respecto, siendo
la L.O.G.S.E. y los decretos que la desarrollan ei marco legislativo en el
que nos movemos.

En la introducción al área de Lenguas Extranjeras del Rea! Decreto
de Curricula se considera la enseñanza y aprendizaje de una lengua
extranjera como necesidad social. A nosotros, adultos conocedores de
la realidad europea que nos rodea y ele las demandas que ésta exige,
no nos cabe la menor duda ele lo bien fundado ele esa pretensión. Por
tanto, como enseñantes conscientes de l;i relevancia de esta idea hemos
de ayudar al alumno de Primaria en el descubrimiento de sus necesi-
dades de comunicación, para lograr ampliar su horizonte comunicati-
vo, de ahí nuestra apuesta por una enseñanza que promueva en el niño
una motivación interna.

Al preguntarnos por la finalidad de la enseñanza y aprendizaje de
una lengua extranjera, hemos de plantearnos, necesariamente, la cues-
tión del tipo ele aprendizaje, de la metodología, y de los objetivos que
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queremos alcanzar. Por ello, parece necesario deLenerse en el análisis
de las necesidades e intereses del alumnado de 2.° y 3 " ciclo de Edu-
cación Primaria con el fin de plantear una Programación cuyo funda-
mento temático, cnnleniclo y metodología sean coherentes.

Seguramente en esta etapa convenga más hablar de sensibilización
que de aprendizaje, base sobre la que se asentarán después ulteriores
conocimientos. Ya en 1975, Bartolomé Rotger Amengual, en /i/proceso
progmmctcloren la escuela i eí\. Escuela española, pág. 59), refiriéndo-
se, claro está, a la entonces llamada E.G.B. escribía: "En la primera
etapa de E.G.B. mas (\ite de adt/nisiciones ¿le conocimientos, se trata
de desarrollar en los alumnos hábitos de estudio y trabajo y la capa-
cidad de expresión ". Estas palabras siguen siendo válidas para la actual
Educación Primaria pues tal y como se expone en los objetivos, tanto
de etapa como de área, se trata de desarrollar capacidades fundamen-
tales de índole cognitiva. motriz, afectiva, .social y de relación interper-
sonal a cuyo servido se encuentran una serie de contenidos básicos.

A tenor de este planteamiento, nosotras proponemos una enseñan-
za progresiva del francés que permita una comunicación real y efecti-
va. A través de la comunicación, en boca del hablante, la lengua se torna
lengua viva y como tal es integrada. Si hablamos de globali?.adón tene-
mos que tener presente que una palabra no es nada si no se ve inclui-
da en una frase; una frase no es nada si no traía de comunicar una nece-
sidad, una reacción, una experiencia, si no provoca un cambio en el
interlocutor. En definitiva, el enunciado está ligado a un contexto espe-
cífico que le dota de significatividad. Así pues, siempre tratamos de crear
en clase los necesarios "pretextos" que permitan alcanzar la comunica-
ción y hacer de la lengua algo útil que responda a las necesidades de
comunicación de los alumnos y las alumnas. pues en un segundo y ter-
cer ciclo parece fundamental enlazar con los intereses del alumnado.
Esta premisa inicial permitirá una progresiva autonomía comunícala a
que trataremos de desarrollar, ofreciendo a los niños y las niñas instru-
mentos que faciliten el dominio del idioma y les permitan establecer
una comunicación real en el ámbito del francés.

Objetivos de la enseñanza del idioma

Como consecuencia de lo expuesto más arriba consideramos que la
enseñanza de una lengua extranjera, a partir de los ocho años, deberá
perseguir los siguientes objetivos que hemos definido en nuestro Pro-
yecto curricular:

• Contribuir a la formación integral del alumno a partir del apren-
dizaje de una lengua extranjera.

• Descubrir nuevas posibilidades de expresión y comunicación que
contribuyan a crear una actitud abierta hacia el mundo que nos
rodea.
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• Comunicarse en otro idioma.

• Facilitar el descubrimiento de la civilización y la cultura, propias
de los países en los que .se habla el idioma objeto de estudio.

• Contribuirá la creación de actitudes tolerantes y respetuosas hacia
oíros pueblos dentro de un clima de paz y amistad.'

Kstos objetivos guiarán nuestra labor a la hora de programar la pro-
gresión de los contenidos y nos marcarán dos pautas a seguir, dos prin-
cipios que respetar, por un lado, la globalklad de la enseñanza y, por
otro, el tratamiento de los Temas tranversales.

Por otra parte, siempre dentro de la misma inquietud, hay que tener
encuenla que el Consejo de Europa recomienda que exista, en la ense-
ñanza de idiomas, un equilibrio entre el aprendizaje de una lengua
extranjera y el conocimiento de la civilización y de la cultura de los paí-
ses donde ésta se habla. liste planteamiento va en contra de las ten-
dencias de los años 60 que relegaban y despreciaban por completo el
aspecto cultural en aras de finalidades eminentemente prácticas.

Atendiendo a este doble marco (el que proporciona la L.O.G.S.F. y
el formulado por el Consejo de Europa, ambos fáciles de conjugar) el
equipo docente del centro "Leopoldo Alas" trata de acercar el aprendi-
zaje del francés a las necesidades comunicativas del alumno, ensan-
chando dichas necesidades naturalmente a lo largo de su evolución psi-
cológica, social, afectiva e intelectual.

Dinámica educativa: el placer de aprender

Hemos podido constatar, en nuestra práctica docente, que el apren-
dizaje de una lengua extranjera siempre resulta difícil para el alumno,
pero es en la misma medida atractivo. Así pues, conviene explorar al
máximo todos los recursos de los que el niño dispone, y que constitu-
yen un universo real que ha de integrarse en el conjunto metodológi-
co. F.l conocimiento de la personalidad infantil en su especificidad y su
desarrollo junto con el interés que en el niño despierta el lenguaje, en
la medida en que este responde a las necesidades de comunicación en
situaciones concretas, (de juego o de conocimiento) constituyen los ejes
principales de la labor de Programación. Nuestro trabajo ha consistido
en tratar de conjugar estas tíos dimensiones aun a sabiendas de que la
importancia capital que en múltiples experiencias se da a la adquisición
de la expresión y comprensión oral obliga a toda una serie de cambios
metodológicos cuyo peso recae sobre el profesor.

Hemos articulado en torno a cuatro ejes las necesidades que mani-
fiestan niños y niñas; necesidades lúdicas, necesidades de expre-

Adaptado de Covn-. I).1 /'oniynoi cipfjiviitlrt' des Icnifiíies él raí iteres á l'i'cole?en l.ij{-
nos de foivi.' tiu renouvcíiu aclui'l. D. L. lí.
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sión (corporal, verbal, musical, gráfica, etc.l. necesidad de descu-
brirse a sí mismo y al mundo que le rodea y necesidad de ir cons-
truyendo saberes significativos. Kstas necesidades responden a los
cinco tipos de capacidades enunciadas en los objetivos generales de
etapa y área.

Hl enorme poder de captación de los niños, su maleabilidad y su gran
capacidad de imitación les hacen apios para un aprendizaje del trances
desde muy jóvenes. Además, hasta la edad de la pubertad, la flexibili-
dad vocal y esta misma capacidad de imiíación les permiten adquirir,
por simple mimetismo, los sonidos de cualquier lengua extranjera. En
definitiva, asimilan las lenguas vivas con una sorpréndeme lacilidad si
en ia enseñan/a de éstas se liene en cuenta el desarrollo cognitivo des-
plegado en la lengua materna. A fin de cuentas toda persona capaz de
aprender su lengua materna puede igualmente triunfar en el dominio
de una lengua extranjera, bien entendido que lo que puede variar de
una edad a otra es la receptividad, ¡a motivación.

A menudo nos cuestionamos acerca de lo que supone saber y saber
hacer en el contexto de la interacción con el entorno y con los demás.
Desarrollar, en e.ste sentido, el potencial del alumno constituye para
nosotros una meta, una necesidad que atiende al proceso de formación
de la persona.

Ya que pensamos que la información que se ha de transmitir, y la que
el alumno debe producir, representa muy poco en esta etapa educati-
va, nuestro objetivo, como ya dijimos anteriormente, es el de crear hábi-
tos, entendidos éstos en el mejor sentido del término, no como accio-
nes de autómata, sino como toma de conciencia de la respuesta
adecuada ante las diversas situaciones que plantea la realidad. Apren-
der a conocer una lengua extranjera es profundizar indirectamente en
el conocimiento que se tiene de la lengua materna, porque la lengua es
conocimiento, es posibilidad de construcción creativa, lista es la razón
por la que. las finalidades que nos planteamos en esla Programación de
idiomas, se concretan en los siguientes términos:

• Utilizar la lengua extranjera, en el contexto de situaciones fun-
cionales que se generen en clase, para comunicarse con otros
empleando un nivel adecuado.

• Desarrollar una actitud favorable hacia el aprendizaje de dicha
lengua.

• Tomar conciencia de las diferencias culturales existentes entre
nosotros y los países donde se habla la lengua extranjera, sensi-
bilizándose hacia dichas culturas y respetando sus peculiaridades.

Es dentro de este esquema en el que hablaremos de una progresión
global y no lineal, de una progresión en espiral como demanda la teo-
ría del aprendizaje signij ¡catiro y que hemos intenta tío plasmaren pau-
tas metodológicas derivadas de la respuesta de los alumnos \ las alum-
nas ante la propuesta de contenidos. Así pues, procurar un aprendizaje
significativo exige conocer el momento evolutivo en el que el alumno
se encuentra, atender a sus intereses, y saber de sus aprendizajes pie-
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vios para definir, con estos presupuestos, los recursos lúdicos. grálicos.
musicales, ^estílales, etc., que permitirán acercar.su a) francés desde
enfoques diversos, y un el mareo de \ aliados contextos con la intención
fundamental de que en el alumno se renueve constantemente la moti-
vación. 1-In este sentido, las ilustraciones, las imágenes, las filmaciones,
presentan características peculiares, incluso pintorescas, para despertar
la curiosidad y poner al alumno en contacto con otras gentes que. a
pesar de las diferencias, viven también como él.

La tarea del profesor

El grupo de profesores de Educación Primaria del centro hemos dis-
cutido sobre la figura y el papel del maestro en el aula hasta llegar a
algunas conclusiones que nos parece importante reseñar.

Pusimos de manifiesto que todo método debe ser adaptado a la per-
sonalidad del docente: a fin de cuentas, él esquíen será responsable del
proceso de enseñanza y aprendizaje, y debe sentirse a gusto con lo que
hace. En este sentido, pensamos que el profesor ha de adaptar el méto-
do hasta sentirse seguro en él, con fuerzas para llevar a la práctica su
teoría y acercarse, de esta manera, a la personalidad de los alumnos,
dcstinalanosdcsus ensayos metodológicos. Asimismo, traíamos de esta-
blecer estrategias apropiadas para trabajar juntos y en armonía, asocia-
dos en un empeño común durante el desarrollo y la preparación de una
Programación globalizada, adoptando la metodología apropiada y el
material escolar que mejor respondiera a las necesidades del alumnado
sin que, por ello, la enseñan/a del francés tuviera que verse, separada
de las demás áreas curriculares, de colaboración se trata. La única prio-
ridad, común y consensuada por lodos, es el desarrollo armonioso de
las diferentes capacidades de los alumnos, en conjunto, y de cada alum-
no en particular. Por eso. la enseñanza del francés debe verse integra-
da en el currículo.

Fs objetivo de nuestros planteamientos introducir de lleno al alum-
no, cuanto más tiempo mejor, en la lengua que se le quiere enseñar.
Para ello tratamos de integra rías diversas actividades de clase, esto cons-
tituye un reto que no podemos dejar de plantear porque creemos que
cuando se quiere todo es posible.

Fl primer objetivo consiste pues, en crear un ambiente en la clase: el
profesor hablará desde el primer contacto en francés para familiarizar
a los alumnos con el idioma y conseguir que no utilicen la traducción
para comprender, para reaccionar, para responder. Emprender cual-
quier tarea siempre resulta difícil pero una vez que se ha hallado la
manera, lo que se vuelve difícil es cambiar, volver atrás.

El profesorado ha de evitar la monotonía que surge cuando el alum-
no no vive la utilidad de lo que aprende: el alumno sólo se ve estimu-
lado por la lengua viva cuando ésta le sirve, cuando ve su aplicación y
funcionalidad. Abundando en este punto, pensamos que los ejercicios
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repetitivos carecen de eficacia pues no estimulan ID creatividad ni el
placer del descubrimiento, del hallazgo. Sabemos que estamos ante una
generación sometida a estímulos muy variados cuya capacidad de aten-
ción puede ver.se mermada si no se ofrecen, constantemente, tareas
lúdicas y creativas cercanas a sus intereses.

El lenguaje corriente, cotidiano, unido a tareas explícitas que pue-
dan acometer los alumnos y que estén a su alcance les dará segundad
en sus progresos y en su comprensión, además de estabilidad en sus
adquisiciones. Tanto la estabilidad como la seguridad creemos que son
condiciones necesarias para a va rizaren el proceso de aprencliza je. Nues-
tra experiencia nos demuestra que cuando el alumno alronta tareas ajus-
tadas a sus posibilidades, incluso aquellos que tienen alguna dificultad,
obtienen buenos resultados y progresan.

También hablamos de acercamientos a la enseñanza de la lengua
extranjera que se centraran en el alumno y al mismo tiempo que pudie-
ran acometer el tratamiento de contenidos no exclusivas de dicha len-
gua: actitudes, saberes, conocimientos que el niño debe interiorizar. Así
pues, pensamos que la lengua extranjera debe estar integrada en todas
las actividades escolares y ha de estar presente cuando, desde otras
áreas, se plantean aprendizajes que giran alrededor del yo del niño: aquí
y ahora, yo y los otros, yo y mi entorno, yo y mis pertenencias, yo y mis
¿{listos...

Para nosotros, los docentes, el reto consiste en:

• Establecer estrategias que nos permitan trabajar armoniosamente
juntos, en estrecha colaboración durante el desarrollo del proce-
so de enseñanza y aprendizaje.

• Desarrollar una metodología y elaborar unos materiales que ade-
más de idóneos para la enseñanza de las lenguas extranjeras en
Primaria ofrezcan una dimensión europea.

• Desarrollar nuestras capacidades lingüisticas, a través de las estra-
tegias e instrumentos de formación necesarios, a fin deque poda-
mos enseñar, con tocia confianza, la lengua extranjera.

La evaluación

Tal y como ya apuntábamos más arriba, la globalización también
ptiede aplicarse a la enseñanza de un idioma, l'or eso nos pareció
importante en todo momento que el desarrollo de la cajxicidad de expre-
sión en lengua extranjera constituyera una parte integra nLe del proce-
so total de enseñanza y aprendizaje, que se uniera a la unidad de desa-
rrollo del ser. y que. por consiguiente, resultara vitalmente significativa
para los alumnos.

Con el fin de poder desarrollar una Programación que permitiera la
integración de las nociones y el desarrollo de las capacidades del alum-
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nado, nos pareció adecuado, en un primer momento, reflexionar acer-
ca de las características del niño de estas edades.

La enseñanza de lengua extranjera, interviene a partir del segundo
ciclo, cuyo alumnado de caracteriza, en líneas generales, por:

SEGUNDO CICLO (DI- 8 A 10 AÑOS)

Es la edad del realismo, de la visión objetiva del inundo, un período
en el que las capacidades de observación y memorización pueden alcan-
zar un buen nivel de- desarrollo. Se enriquece el vocabulario, y pueden
abordarse con éxito cuestiones gramaticales siempre cine sean tratadas
con criterio y en el marco de una medida y progresiva dificultad. Kl alum-
no y la alumna tienen necesidad de saber, de conocer, de averiguar el
porqué de las cosas, Les gustan los cuentos y las historias.

Aparece el pensamiento intuitivo, y empiezan las críticas al mundo
exterior simultáneas a ta conciencia de la necesidad de vivir en socie-
dad y de aceptación de determinadas normas de conducía.

TERCER CICLO (DI- lü A 12 AÑOS)

El alumno de este período se muestra muy interesado por lo que
sucede en la realidad, quieren saberlo todo y está dispuesto a investi-
gar y explorar constantemente para, a través de ia percepción sensorial
y la reflexión exigible, concluir leyes generales. Se desarrolla el pensa-
miento abstracto y como fruto de ello el alumno puede juzgar y criticar
lo que le rodea incluyendo sus propias actuaciones. Es el momento en
el que el grupo du amigos o compañeros colira una gran importancia,
por ello parece conveniente incidir en la importancia de las relaciones
humanas y la solidaridad.

Es de comprender que estas características, esa imagen de sí mismo
y del mundo eme se está forjando, tenga una gran incidencia en la mane-
ra de abordar el aprendizaje en general. Enlazando con dio, la posibili-
dad de expresarse en otro idioma, el conocimiento de otra cultura, otra
sociedad, pueden ayudar a la elaboración de juicios críticos. En este sen-
cido, adquiere toda su razón de ser la globalización, porque el seres uni-
tario y percibe la realidad en su conjunto, no fragmentada en función de
las diversas áreas de conocimiento, cuyo contenido no sólo es posible
transferir de unas a otras, sino incluso necesario. Desde esia perspecti-
va el trabajo en equipo del profesorado se vuelve imprescindible.

Teniendo en cuenta estas consideraciones planteamos la evaluación
siempre centrada en la realidad de la individualidad del alumno pues
cada uno tiene su ritmo de aprendizaje y las respuestas que se den lian
de ser valoradas en función de la personalidad del que las emite. Así
pues:
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1. Consideramos la evaluación, tanto para el maesiro como para el
alumno, como reflexión sobre su trabajo, comí) éxito o fracaso
compartido.

2. Utilizamos la evaluación como instrumento de corrección y de
modificación de la Programación, que nos sirve para introducir
los cambios necesarios.

.1 La evaluación es continua y se centra, sobre todo en el segundo
ciclo, en la observación de las actitudes de los alumnos.

I.os instrumentos que utilizamos en la evaluación son variados aunque
basados en la observación directa. Son nuestros alumnos los que llevan el
control de los mismos. El registro de actividades, la recopilación de las
anécdotas, las patentes de creatividad, no son sino instrumentos que
quieren sacar su fundamento de las actividades de la vida diaria. A veces,
pensamos en la necesidad de realizar pruebas específicas de rendimien-
to, y por eso las programamos y las archivamos con el resto del material.

El tratamiento de los Temas transversales

Aunque todos los Tenias transversales (Educación para la igual-
dad, Educación del consumidor, Educación para la salud, Edu-
cación moral y cívica. Educación ambiental) se verán tratados en
el marco de las unidades didácticas que proponemos, uno. el de Edu-
cación para la paz, adquiere una dimensión más relevante ya que se
halla explícito en las recomendaciones del Consejo de Europa para una
enseñanza temprana de los idiomas. Así pues, dicha recomendación
hemos procurado que quedara expresa en nuestros objetivos.

Los demás Temas transversales nos parecen absolutamente necesa-
rios para el desarrollo de una personalidad equilibrada que sepa mover-
se con juicio crítico constructivo en el mundo de hoy. De allí nuestro
afán, en cualquier momento, de tenerlos en cuenta a la hora de diseñar
las diferentes actividades que configuran las unidades didácticas. Vere-
mos a los niños y las niñas compararse en sus diferencias y reconocer-
se en su igualdad, adquirir en francés hábitos de conducta que hagan
más fáciles las relaciones con el grupo...

Los Temas transversales no serán nunca objeto de tratamiento sepa-
rado pues, tal y como están concebidos en el currículo. lian de incluir-
se en el contexto de la labor educativa. Kn este sentido, los Temas trans-
versales están en la Programación como un elemento más del propio
quehacer del centro, como algo que lo articula, lo completa v da pleno
sentido a la tarea cotidiana.

En cada caso serán puestos de manifiesto, no tanto en lo que repre-
sentan como títulos de unos nuevos valores o actitudes que se les ofre-
cen a los miembros más jóvenes de la sociedad actual, sino como algo
que ha de regir la vida en común a cualquier edad.
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Queremos que estos valores impregnen el quehacer en francés, y al
igual que liemos defendido la necesidad de que el idioma se halle pré-
senle en todas las áreas y los ámbitos del conocimiento, también cree-
mos que los Temas transversales han de esiar présenles como portado-
res do unos valores que la sociedad actual necesita fomentar y que. por
lo lanío, demanda.

La organización Fimdamentación

Ü6 IOS En lo que se retiere a las directrices para elaborar un programa de
tpnú1ne enseñanza y aprendizaje, decidimos retomar las líneas propuestas por

Bivik'kamp y concluimos en:

• Aceptar el principio de que un buen programa de aprendizaje de
una lengua extranjera en la Educación Primaria no es. ni una trans-
posición, ni una reducción de un programa de Educación Secun-
daria. Por ello es necesario plamear situaciones de aprendizaje
(¡ne tengan en cuenta las características de nuestros alumnos para
adecuarnos a ellas.

• Crear actividades e interacciones en la clase que permitan a los
alumnos sentirse cómodos y confiados de sus posibilidades de
manera que se garantice una atención a la diversidad en la que
todos puedan desarrollar las capacidades según su individua-
lidad,

" Promover, a través de situaciones y actividades moth adoras, una
actitud positiva hacia la lengua elegida.

" Ofrecer a los alumnos, en el ámbito de situaciones de aprendiza-
je concretas, materiales y recursos diversos que les sean próximos
siendo uno de ellos la participación de aquellas personas que jue-
guen papeles importantes en sus vidas.

• Admitir que los alumnos aprenden de forma autónoma cuando se
les pone en situaciones de resolución de problemas o cuando pue-
den poner a prueba sus propias estrategias de descubrimiento.

• Aceptar que las opiniones de los alumnos y sus demandas lúdi-
cas juegan un papel positivo en el proceso de aprendizaje.

• Ofrecer a los alumnos la ocasión de recrearse, en aquellas activi-
dades que demanden una expresión poética, plástica, musical o
gestual.

• Permitir a los alumnos desplazarse y moverse por el espacio.

" Aprovechar la curiosidad natural de niñas y niños y su deseo de
comprender el mundo que les rodea para motivarles e implicar-
les en el aprendizaje.

23



PíioqííAMACIÓN dt LEIMÍJUA EXTRANJERA (FRANCÉS)

• Establecer lazos de unión entre las experiencias de los alumnos y
aquellas que viven ios chicos de otros países.

• Respetar el ritmo de los alumnos en el cumplimiento de las dife-
rentes tareas y en la construcción de los nuevos saberes.

• Respetar las preferencias de los alumnos en la elección de activi-
dades, juegos, canciones, historias, cuentos.,.

• Permitir a los alumnos efectuar elecciones y proponer alterna-
tivas.

Tratamos ele construir, sobre estas bases, un medio ambiente lin-
güístico, afectivo, lúdico y social donde l:i lengua, objeto de aprendi-
zaje, se convierta en lengua de trabajo y de diversión, donde se pro-
duzca un acercamiento comprensivo y un progresivo desarrollo de
competencias comunicativas orales y escritas.

Pensamos que acercamiento comprensiru, significa abrir nuevos
horizontes al niño, situar el idioma en el que se está iniciando en un
contexto socio-cultural específico. Asi pues, y aprovechando que el
egocentrismo de la representación infantil ya está superado en el segun-
do ciclo de la Educación Primaria, procuramos, por una parte, desa-
rrollar una actitud abierta al mundo donde se favorezca la tolerancia
que inspira el nuevo plan educativo y, por otra, cumplir los objetivos
que habíamos fijado como inherentes al aprendizaje de una lengua
extranjera.

La flexibilidad mental es muy impórtame para nosotros. No tratamos,
a toda costa, de formar niños bilingües, sino de despertaren ellos refle-
jos de comunicación que permitan la interacción; de proveerlos de un
instrumento cognitivo más, utilizable para la adquisición de otros cono-
cimientos; de ofrecer la lengua como objeto de conocimiento y análisis
y como medio de llegar a otros conocimientos: de alcanzar una mejor
aprehensión del mundo que nos rodea.

Planteamiento

Para organizar los contenidos comenzamos por la adecuación de
objetivos y la secuencia ele contenidos. A la hora de adecuar los objeti-
vos al contexto específico en el que nos nunemos, la primera decisión
que lomamos fue la de alterar el orden de los mismos primando el acer-
camiento comunicativo que subyace en toda nuestra funda mentación.
Esta decisión no impide, sin embargo, que todos los objetivos se hayan
seeuenciado siguiendo un proceso en el que se establecía un grado de
dificultad que iba de menor a mayor complejidad.

Para su adecuación, hemos tenido en cuenta un orden que conside-
ramos más natural, más inmediatamente rentable para un acercamien-
to comunicativo, más adecuado a la necesidad de comunicar desde
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aho ra mismo, pues nos parece que de esta manera se responde a las
necesidades más urgentes del alumnado, necesidades que puede expre-
sar por gestos, oralmente, gráRcameme...

El alumnado, sólo una vez que es dueño de un cieno bagaje oral.
puede abordar con garantías la comunicación por escrito, de allí que
hayamos trastocado el orden de los objetivos, proponiendo como pri-
meros los de mera comprensión y expresión orales, introduciendo sólo
después la iniciación a la escritura. Aún así. ese paso a la escritura
no debe hacernos olvidar la necesidad de proseguir en el afianza-
miento de la expresión y comprensión oral, por lo que se sigue con-
siderando, en los últimos objetivos, la necesidad de reforzar constan-
temente esa vertiente del aprendizaje del idioma extranjero. Conocer
y dominar un idioma extranjero, es sin duda, hablarlo con lluidez. con
soltura.

Objetivos y contenidos se secuencian teniendo en cuenta un pro-
ceso de adquisición del lenguaje que va de lo más simple a lo más com-
plejo. Nos interesa destacar la necesidad de la comunicación, en pri-
mer lugar por medio de gestos significativos, propios de un idioma,
pasando después a la utilización del código lingüístico de manera pro-
gresiva.

El conocimiento de la cultura, de la civilización, de la gramática ío
elejamos para cuando surja en el alumno la necesidad de su uso y do-
minio.

Hemos tratado de analizar lo que nos parecía encerrar cada uno de
los objetivos marca tíos por el currículo de lenguas extranjeras, pero en
la actividad cotidiana del aula muchos de ellos se dan la mano, respe-
tando siempre una progresión y facilitando e! contenido globalizador
que pretendemos y el tratamiento de los Temas transversales así como
la consideración de las demás áreas curriculares.

De estas consideraciones acerca de los diferentes objetivos, derivan
las actividades propuestas. Su orden en el seno de la unidad varía en
función de una producción comunicativa, principalmente oral, sobre
todo al principio del aprendizaje.

Es cierto que el aprendizaje de una lengua extranjera en el medio
escolar no puede, salvo excepciones, parecerse al de la lengua mater-
na. Confiamos en la conciencia que tiene el profesor de la importancia
de su papel para despertar en los niños el gusto por el aprendizaje de
un idioma.

Una vez elaborada la secuencia de contenidos y objetivos por ciclos
la revisamos para concluir en un modelo de organización que respon-
diera a las siguientes características:

• Debería contemplar situaciones próximas a los niños y relevantes
para ellos, es decir, motivadoras.

• Debería posibilitar que se crearan situaciones de comunicación
naturales y espontáneas.
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PrcoqRAMACIÓN CIF LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS)

• Debería facilita ría conexión entre unos y otros aprendizajes, a fin
de que el alumno pudiera retomar sus conocimientos previos para
abordar oíros nuevos,

• Además de tratar todos los contenidos del currículo de lenguas
extranjeras, debería demandar la intervención de las diversas
áreas, de manera que .se verificara el principio de globalizaeión.

• Debería ser lógica y rigurosa, es decir, que permitiera avanzar pro-
gresivamente e incidir en los contenidos guardando vina cohe-
rencia entre el segundo y tercer ciclo.

Tomando como referente todas estas consideraciones, que nos pare-
cen básicas, organizamos los contenidos en torno a cuatro grandes
núcleos o temas cuyo tratamiento, en e! caso de que se decidiera incluir
el desarrollo ele contenidos de otras áreas, podría ser similar al de los
centros de interés.

Estos temas se han planteado como unidades didácticas y responden
todos a una estructura similar con objetivos, contenidos, actividades,
evaluación y recursos. La temporalizüción varía de unas unidades a
otras, aunque en todos los casos se puede decir que son de larga dura-
ción, entre dos y cuatro meses. A lo largo de este período se distribu-
yen dos sesiones de trabajo semanales de cincuenta minutos de dura-
ción aproximadamente.

La configuración de unidades didácticas para los dos ciclos ha que-
dado como a continuación se expone:

UNIDADES DIDÁCTICAS

Segundo ciclo

Mi identidad y la de los demás.

Mi identidad y mi cuerpo.

La escuela.

Los animales.

Tercer ciclo

Nosotros y los demás.

Yo y mi familia: la casa, el ocio,
la calle.

La vida cotidiana y el trabajo.

Los animales salvajes.

A la vista del cuadro puede observarse que hemos mantenido una
estructura de continuidad temática entre el segundo y el lercer ciclo,
para garantizar un contexto .significativo que facilite la conexión entre
unos y otros aprendizajes. Aunque en la presente Programación sólo
ofrecemos desarrolladas las cuatro unidades del segundo ciclo y una
del tercero, el planteamiento inicial que se hace en cada una de ellas
ofrece al lector una información más pormenorizada acerca del trata-
miento específico de los contenidos, por ello, remitimos a este aparta-
do para completar la visión del planteamiento.
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Seguidamente ofrecemos la secuencia de objetivos y contenidos por
ciclos, para pasar a continuación al desarrollo de las unidades didác-
ticas.
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Objetivo general

Objetivo j
1. ciclo

Contenidos

Evaluación

SECUENCIA DE OBJETIVOS •i CONTENIDOS

/. "1-'alizar tas recursos ex/iresiros mi lingüisticas ffiestas, /Mistura a»porat. sonidos dirersos, dibujos, etc.) can el fin de inten-
tar comprender y hacerse comprender medíanle el uso de la lengua extranjera."

l.tilizar los recursos no lingüísticos para comprender y darse a entender. Conocer los gestos p
bal Irancesa.

Oral

Escrito

Orientaciones
de evaluación

Instrumentos
de evaluación

Conceptos

• juegos de simulación;
• los gestos, las mímicas comu-

nicativas:
• los gesios para designar obje-

tos, situarlos en el espacio:
• el presentativo;
• la posesión;
• mi cuerpo, el cuerpo de los

demás, la clase, la familia;
• los artículos;
• los adjetivos calificativos;
• el presente.

Procedimientos

" toma de conciencia de las
diferentes situaciones de
comunicación;

• incitación a la expresión del
saludo, de la identificación,
de la situación tle los objetos
y de uno mismo en el espacio,
respecto de los demás;

• la petición de información;
• conocimienlo ele las pre-

guntas;
• conocimiento de la designa-

ción;
• iniciación a la posesión.

ropios de la comunicación no ver-

Actitudes

• reacción Irente al mensaje
oral imperativo;

• organización de la comunica-
ción oral, de la respuesta ver-
bal o no verbal frente a los
mensajes de los demás.

Hay presencia permanente en el aula del escrito, aunque no se programarán activ idades específicas para
trabajarlo.

Se valorará la capacidad de los alumnos para comunicarse entre ellos utilizando los recursos descubiertos
y aprendidos en clase. Asimismo se tendrá en cuenta la memoria y la utilización de los gestos propios del
francés, en su diferencia con los españoles, en su interacción.

II profesor con lección a ni fichas de evaluación de la conducta de los alumnos. Kn ellas se registrarán las
animdes. la participación, las inhibiciones de los alumnos.

O
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Objetivo general /. "Ulílizar los IVCIIIMIS ex/nvsii'os no liiif>t'itsticos fiestas, postura corporal, sonidos diversos, dibujos, ele.) con el fin de inten-
tar comprender y hacerse comprender mediante el uso de ¡a lengua extranjera."

Objetivo
3-'f ciclo

Utilizar conscientemcnle lodos lo.s recursos no lingüísticos para la comunicación, la representación.

Oral

Contenidos

Escrito

Conceptos

juegos de simulación;
la situación comunicativa y la
no coniunicaliva;
el "non-si/nse";
el bienestar, los sentimientos:
lo.s servicios públicos;
el partiiivo;
lo.s ;idjeiivos demostrativos;
los m\\ erbios.

Procedim ientos

loma de conciencia de las
diferentes .situaciones comu-
nica I i\';is;
distinción entre la situación
comunicativa \ la no comuni-
ca ti\'a:
profundización en la expre-
sión del saludo en diferentes
situaciones comunicativas, de
la idcniilicación. de la silua-
ción de lo.s objetos respecto
de otros y de uno mismo;
loma de conciencia de su
lugar y situación respecto de
los demás;
elaboración de preguntas
para facilitar la comunicación.

Actitudes

atención y respeto frente a los
mensajes orales o gestuales
emitidos por los demás.

1 iay presencia permanente en el aula del escrilo, aunque no se programarán actividades específicas para
trabajarlo

s?
5'
i;

l

m
g

Orientaciones
de evaluación

Evaluación

Se valorará la resolución de problemas de comunicación lingüística entre los alumnos mediante los gestos
y la integración dentro de !o.s esquemas del aprendizaje significativo de Lis respuestas al lenguaje de los
si unos

Instrumentos
de evaluación

líl tnaesiro conleccionará íkhas de observación de la conducta donde registrará de manera periódica, y sin
previo aviso a los alumnos, sus participaciones. ;isí como la originalidad en las simulaciones y ¡a capacidad
comunicativa de los gestos utilizados para paliar sus carencias lingüisticas.

O
-O
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Objetivo general
2. 'Comprender y utilizar las convenciones lingüísticas y no lingüisticas empleadas por los hablantes de la lengua extranjera

en situaciones habituales 'saludos, despedidas, presentaciones, felicitaciones, etc. i con el fin de hacer más fácil y /luida la
comunicación.

Objetivo
2.a ciclo

Aprender a saludar por palabras o gestos. Aprender «estos significativos.

Onil

Contenidos

Escrito

Conceptos

de situaciones de eomunka-
ción mímicas;
vocabulario del saludo;
las fórmulas correspondien-
tes a la.s diversas situaciones
de comunicación:
la aceptación y el rechazo;
juegos de roles:
mis amigos;
mis padres, mis hermanos \
hermanas;
lo.s medios de comunicación.

Procedimientos

.situaciones de comunicación
mímica;
conocimiento de las diferen-
les situaciones de comunica-
ción: formal e inlormal;
la expresión de las necesida-
des y de las peticiones demro
de clase y en el enlomo más
inmediato;
práctica de la negación y de la
afirmación.

Actitudes

mantenimiento de la atención
hacia los demás;
organización de la comunica-
ción oral.

Hay presencia permanente en el aula del escrito, aunque no se programarán actividades específicas para
trabajarlo.

TI
O

O-

Orientaciones
de evaluación

Evaluación

Se valorará la capacidad comunicativa de los alumnos tanto en la utilización de las primeras palabras que
permiten la constitución de los primeros esquemas comunicativos lingüísticos como la ayuda t|iie hagan
de los gestos para lacilitar la comunicación en francés.

Instrumentos
ilc evaluación

El juego de representación servirá para anotar la participación espontánea o tímida de los participantes y
la actitud de cada uno en la representación del papel que se le haya asignado en las diversas situaciones
de comunicación creadas.
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Objetivo general
2 (.tunprender y utilizar las conreuciones lingüísticas v im lingüisticas empleadas por Ins hablantes tic id lengua extranjera

cu situaciones habituales (saludos, despedidas, presentaciones, felicitaciones, ele. I con el fin de hacer más Jai i! y fluida la
comunicación.'

Objetivo
3." ciclo

Conocer las cuim'in iones lingüísticas y no verbales que rigen la comunicación y mili/arlas a propósito.

Oral

Contenidos

Escrito

Conceptos

juegos de simulación;
la amistad:
la familia:
la prensa en la escuela.

Procedimientos

utilización consciente de las
fórmulas propias di: las di\ er-
sassituaciones interactivas en
su especificidad social;
creación de situaciones de
comunicación personal de
acuerdo con las diversas
necesidades:
expresión de las necesidades
y d<_- su resolución en la vida
diaria:
conocimiento di-casi i.s excep-
cionales del recha/o y de la
aceptación;
utilización de signos codifica-
dos de valor internacional.

Actitudes

atención y respeto frente a
los mensajes emitidos por
los demás, atención a las peti-
ciones

I lay presencia permanente en el aula del escrito, aunque no se programarán acti\ idades específicas para
trabajarlo.

s

-Ti

g
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Orientaciones
de evaluación

Evaluación

Se valorará l:i utilización pertinente de Io.s .signos lingüísticos y exnalingüisnco.s y de las convencionesges
tuale.s en la.s situaciones de comunicatión creadas. Kl aprendizaje y la utilización ele las palabras conven-
cionales (.{instituirán igualmente un criterio para la evaluación.

Instrumentos
de evaluación

Kl juego de representación, la actitud ante las demandas del maestro y la respuesta dada por el alumno
serán registradas en una estala de obsen ación de la conduela que lacilitani la anotación de los elementos
utilizados por los alumnos en sus representaciones.



Objetivo general

Objetivo

.i. "( iilizar de ftmmi oral la lengua extranjera pitra comunicarse con el projesor y con los oíros estudiantes en las actiiidades
habituales y en las situaciones de comunicación creadas para este fin. atendiendo a las normas básicas de la comunicación
ínterpeisonal y adoptando una actitud respetuosa bacía ¡as aportaciones de los demás."

Ejercer el lenguaje oral en situaciones de actividades corrientes de clase, para manifestar necesidades, impresiones, responder y
en otras situaciones creadas a tal electo.

Oral

Contenidos

Escrito

Conceptos

las indicaciones;
las actividades cotidianas;
mi casa;
las profesiones;
el futuro.

Procedimientos

identificación personal y
situación respecto de los
demás del grupo,
la expresión de las necesida-
des corrientes en el marco de
la clase;
ia petición de indicaciones;
la puesta en situación de
comunicación;
la iniciación a la narración;
la iniciación a la descripción.

Actitudes

paitkipación lihre y espon-
tánea;
respuesta a las peticiones de
los tiernas.

Hay presencia permanente en el aula del escrito, aunque
trabajarlo.

no se programarán actividades específicas para

•o
O
T

O*
2

3a

Orientaciones
de evaluación

Evaluación

Se valorará el uso del lenguaje francés oral en situaciones de vida cotidiana en clase y en situaciones cre-
adas a tal efecto, y la capacidad del alumno para resolver los primeros problemas de comunicación que se
le presentan en otro idioma.

Instrumentos
de evaluación

La participación de los alumnos en clase y en las situaciones de comunicación pr< >puesta será grabada para
llevar con ellos un proceso de autoevaluación que les permita implicarse en su propio aprendizaje y hacer-
les lomar conciencia de la necesidad de esmerarse. n



Objetivo general
.->. Tlilizar dejbnua oral la lengua exlranjera para común karst' con el profesor y con los oíros estudiantes en ¡as actividades

habituales y en las situaciones de comunicación creadas para este fin. atendiendo a las mmiuis básicas de la conutnimetim
inteipersoualy adoptando una actitud ivs/x'luosa hacia las afxirtaciones de los demás."

Objclho
3-" cielo

Expresarse ora I menú* según las dilerentes situaciones comunicativas mostrando interés por lo que el interlocutor expresa.

Oral

Contenidos

Escrito

Conceptos

eventos cercanos;
entorno más inmediato-,
el pcíssé-coni/iosé.

Procedimientos

narración de eventos cerca-
nos;
evocación del entorno más
inmediato.
descripción y narración: evo-
cación, imaginación de he-
chos ludiros a partir del pa-
sudo.

Actitudes

participación creativa;
evaluación del error como
apertura hacia nuevos cono-
c ¡miemos.

1 lay presencia permanenle en el aula del escril», aunque no se programarán actividades específicas para
trabajarlo.

o

o"
m
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Orientaciones
de evaluación

Evaluación

Se valorará la capacidad del alumno para comunicarse con los demás en su doble aspecto de transmitir y
dar inlormación u opinión sobre los temas que se le hayan propuesto, a.sí como la utilización del vocabu-
lario estudiado que se ajuste a las demandas de cada situación en concreto.

Instrumentos
de evaluación

Se utilizará el registro de las situaciones de comunicación llevadas a caho porcada uno de los alumnos para
el análisis y l;i puesta en común de ¡os aciertos y los errores contenidos en cada caso, loque, sin duda. íaci-
litará la autoevaluación de los alumnos.

•Cl
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Objetivo general
í. "Reconocer y apretiar el valor coiminicatiro de las lenguas extranjeras y hi propia capacidad para aprender a Mi/izarías,

mostrando una actitud de comprensión y respeta hacia otras lenguas, sus hablantes y su cultura."

Objetivo
2." cíelo

Conocer y apreciar positivamente el contactó establecido mediante el juego, las canciones que permiten un contado agradablc
con el francés y facilitan .su aprendizaje.

Oral

Contenidos

Escrito

Conceptos

)uegos. retahilas francesas....
cuentos Iranceses. activida-
des de creatividad.

Procedimientos

ejercicio ile la memoria:
comprensión de mensajes
orales directos y personales:
respuesta frente a los mensa-
jes orales;
realización de juegos de
mímica para descubrir y dar a
entender el sentido de una
canción, de una retahila:
a partir del conocimiento de
cuernos franceses, activida-
des de creatividad.

Actitudes

interés por comunicar en
francés:
instigación a la participación;
reconocimiento de la impor-
tancia de conseguir comuni-
caren lengua extranjera.

3

o
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l"l texto literario para niños, sus especificidades: la relación entre la imagen, el texto, la rima...

Orientaciones
de evaluación

Se valorará la actitud del alumno ante las manifestaciones culturales de ia tradición oral francesa, así como
la reproducción de las mismas.

Evaluación
Instrumentos
ele evaluación

Serán las sesiones de reproducción de los documentos estudiados y en ellas se tendrá en cuenta la capa-
cidad del alumno tanto de la reproducción como de la recreación de propuestas alternativas a! folclnre.



Objetivo general •/. "Recunucer V apn-ciar el valor comunicativo de las lenguas extranjeras y ki propia capacidad petrel a/ncndor a utilizarla*,
mostrando una actitud de comprensión y respeto hacia otras lenguas, sus hablantes y su cultura."

Objetivo
3.'' ciclo Apreciar y evaluar positivamente mimiiesüiciones culturales diferentes.

Contenidos

Oral

Escrito

Conceptos

los libros franceses para ni-
ños:
las ilustraciones de los libros.

Procedimientos

conocimiento de libros fran-
ceses para niños:
iit ilinación de libros enlaciase
de francés;
comprensión de mensajes
directos ele diferentes fílenles;
práclica del "non-sense" y de
la ironía.

Actitudes

valoración cíe los elementos
que permiten una buena
comunicación oral: acento,
ritmo, entonación.

Hl texto literario para niños, la prensa, la publicidad, los teneos...

m
O

O'
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Evaluación

OrJcntacioiits
de evaluación

Se valorará la actitud positiva demostrada por los niños hacia los libros escritos en lengua francesa así como
el conocimiento de lo.s más .significativos que forman parte de la cultura de ese idioma.

Instrumentos
de evaluación

Serán las sesiones de animación a la lectura las que tendrán como finalidad evaluar la comprensión lecio-
ra v lomentar el guMo v el interés por la lectura en otro idioma.



Objetivo general
listablecer relaciones enttv el significado, la pronunciación y la representación gráfica de algunas palabras y frases senci-

llas de la lengua extranjera, asi como reconocer aspectos sonoros rítmicos y de entonación característicos de la misma.

Objcth i--
2.' ciclo

Reconocer auditivamente* los sonidos pertinentes de l:i lengua extranjera. Aprender el ritmo y la entonación propios de esa len-
gua. Iniciarse a la representación gráfica de esos sonidos.

Oral

Contenidos

Escrito

Conceptos

h¡s nanas, los jnegus de ritmo;
el ritmo del día;
el foldorc infantil;
las vacaciones, el ritmo del
año.

la grafía Irancesa: signos par-
ticulares;
el texto francés.

Procedimientos

discriminación de los sonidos
más pertinentes del sistema
fonológico francés;
familia riza ción con la repro-
ducción de esos sonidos;
discriminación líidica de rit-
mos por medio de diversos
instrumentos.

reconocimiento del texto
francés entre otros idiomas;
puesta en relación de sonidos
y grafía.

Actitudes

atención al ritmo, a la fonéti-
ca, y reconocimiento de los
errores:
crear textos respetando un
ritmo y una entonación da-
dos.

interés por profundizar en el
conocimiento de todos los
aspectos del francés. T3

O

O
o'
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Orientaciones
de evaluación

Evaluación

orará el conocimiento y la memorización de ios juegos y ritmos propios de
como la correcta discriminación rítmica y reproducción.
Se valor; . lengua Irancesa. así

Instrumentos
de evaluación

Serán la escenificaciones y representaciones de los alumnos c|ue imitarán y reproducirán algunas de las
manifestaciones más apreciadas O



Objetivo general 5. "l-slahlecer relaciones entre el significado, la pronunciación y la representación gráfica de algunas palabras y frases senci-
llas de la lengua extranjera, así como reconocer aspectos sonoros rítmicos y de entonación característicos de la misma."

í)íijelivo

3."" ciclo
Comunicar por medio de una buena pronunciación, entonación y un rilmo diferenciado. Proseguir el aprendizaje de la lectura
respetando el ritmo y la entonación.

Or;ü

Contenidos

Escrito

Conceptos

canciones y poesías fran-
cesas;
la vida escolar, el ritmo de la
vida.

el texto francés: particularida-
des.

Pro cediniíentos

discriminación lúclica y domi-
nio del ritmo y de la entona-
ción.

profundiüación en el conoci-
miento de las particularidades
de la grafía respecto de la len-
gua oral.

Actitudes

evaluación del error.

interés por leer en francés, por
conocer los libros leídos por
los franceses.

o

i
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Orientaciones
de evaluación

Se valorará el dominio de la lectura de textos trabajados. ;¡sí como la corréela entonación, el rilmo y la pro-
nunciación de los sonidos del francés.

Evaluación
Instrumentos
de evaluación

Se considerarán como tales las sesiones de lectura participa ti va de teatro leído para niños. También se some-
terá a los alumnos a la escucha de grabaciones en francés que contengan vocabulario por ellos conocido,
pero que no respeten la entonación, el ritmo o la pronunciación. Se les pedirá que restablezca el texto.



Objetivo general 6. "Comprender textos orales y escritos sencillos relatifos a objetos, situaciones y acontecimientos jm'txinios y conocidos, utili-
zando las informaciones, tanto globales como específicas, transmitidas por dichos textos con fines concretos. "

Objetivo
2." ciclo

Comprender mensajes orales que traten de situaciones tamil¡ares. Iniciarse a la comprensión de lexios escritos.

Oral

Contenidos

Escrito

Conceptos

los objetos;
los animales domésticos;
lo.s adjetivos calificativos:
las fórmulas interrogativa.-
los demostrativos:
i-I presente;
el imperfecto,

reconocimiento de diterenies
tipos de testos.

Procedimientos

expresión oral de la com-
prensión global de lexios en
el contexto de la clase;
identificación de los objetos
descritos.

Actitudes

desarrollo de la curiosidad;
participación libre y espon-
tánea;
participación atenta y crea-
tiva.

interés por conocer textos lite-
rarios franceses leídos en con-
junto.

o

.o

s

Orientaciones
de evaluación

Se valorará la capacidad de comprensión de las primeras representaciones jjrálieas de palabras en contex-
to que los alumnos leerán.

Evaluación
Instrumentos
de evaluación

Se utilizarán para ello fichas de trabajo pertinentes que traten de poner de manifiesto la comprensión escri-
ta solicitada, identificando la palabra por medio de dibujos, gestos o cualquier otro recurso válido. z



Objetivo general 6 -Comprender textos tírales y escritos sencillos relativos a objetos, situaciones y acontecimientos próximos y conocidos, utili-
zando las informaciones, tanto globales como especificas, transmitidas por dichos textos con fines concretos."

Objetivo
3-" ciclo

Comprender mensajes orales que traten del entorno social y cultural. Comprender global mente el tipo de textos escritos. Husaír
hechos precisos y específicos.

Oral

Contenidos

Escrito

Conceptos

la narración;
la descripción:
los pronombres personales;
la causa v de la consecuencia.

la lógica de la escritura, de los
diferentes tipas de textos;
redactar respetando el código
escriti >;
la cohesión interna del [exio:
cansa, consecuencia , finali-
dad...

Procedimientos

dominio de la narración y de
¡a descripción en su especifi-
cidad:
la expresión de la causa y la
consecuencia.

comprensión global de textos
que traten de temas familiares
a los alumnos, de su enlomo,
de los que poseen dominio
oral;
diferenciación de la finalidad
de los textos según su fuente,
su presentación, la compren-
sión global.

Actitudes

partid pación activa, crítica y
pensada;
análisis de mensajes globales

reconocimiento del valor de
las ideas expresadas en textos
escritos por sí mismos. Juicio
crítico de los elementos que
les hacen experimentar pla-
cer, que reconocen... m
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Orientaciones
de evaluación

Se valorará la comprensión lectora de los alumnos.

Evaluación
Instrumentos
de evaluación

Se utilizarán textos escritos de dificultad progresiva para solicitar de los alumnos la explicación ele los mis-
mos mediante preguntas analíticas específicas o el resumen del mismo.
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Objelivo general
7. "Leer de forma comprensiva textos cortos y sencillos relacionados con las actirkictck's de! aula, con el conocimiento que tie-

nen del mundo y con sus experiencias e intereses con el fin de obtener las informaciones desceñías, tanto globales como espe-
cíficas. "

Objetivo
1. ciclo

Iniciarse a la lectura comprensiva de textos acerca ele situaciones cercanas, evocadas oralmente y efe interés curncular.

Oral

Contenidos

Escrito

Conceptos

los álbumes de imágenes;
el leheo.

l;t literatura infantil;
los diferentes géneros.

Procedimientos

reacción frente a la.s ilustra-
ciones de álbumes para niños
siguiendo la lectura en voz
alia por parte del profesor;
iniciación a la lectura y com-
prensión global de textos que
traten del mundo de los niños;
puesta en relación de las imá-
genes y de los textos de los
tebeus.

comprensión global de textos
en relación con la clase y las
actividades coiidianas;
comprensión c-specífic;i de la
noción degenero;
búsqueda ele datos precisos
siguiendo consignas.

Actitudes

interés por el mundo evocado
en los libros;
atención a la lectura.

evaluación positiva de su pro-
pia c;ip;nidad merced a las
respuestas obtenidas;
colaboración con los compa-
ñeros para llegar a una mejor
comprensión.

7Jo
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Orientac iones
de evaluación

Se valorará la capacidad lectora de los alumnos en MI puesta en relación entre las palabras y otros códigos;
imágenes, lotos...

Evaluación
Instrumentos
de evaluación

Serán las imágenes, palabras, frases escritas, fotos suministradas a los alumnos las que servirán a evaluar
su rapacidad de poner en relación el mensaje imnográlico y el gráfico. 2
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Objetivo general
"Leer de/orina comprensiva textos curtos y sencillos relacionados ctm las acüiidades del aula, con el conocimiento que tie-
nen de! mundo y con sus experiencias e intereses con el fin de obtenerlas informaciones deseadas, tanto globales como espe-
cíficas. "

Objetivo

í." ciclo
Leer comprensiva mente textos preparados a ral efecto, que aporten nuevos datos.

Oral

Contenidos

Escrito

Conceptos

textos de interés general;
libros para niños, autores para
niños, poemas.

libros y autores pura niños.

Procedimientos

expresión en común de la
comprensión específica de
textos .sencillos.

comprensión global y dife-
renciación de textos transmi-
tidos por diferentes medios de
común ¡catión;
análisis de textos auténti-
cos para sacar información
auténtica. Interpretación de
los textos.

Actitudes

atención a las aportaciones de
los demás para mejor su pro-
pia comprensión.

interés por elaborar docu-
mentos que muestren el valor
de los datos sacados de los
textos y elaborados.

" i
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Orienta clones
de evaluación

Se valorará la lectura comprensiva y la interpretación que. basándose en los datos sacados del texto, los
alumnos puedan sacar.

Evaluación
Instrumentos
de evaluación

Se utilizarán lextos escritos de dificultad progresiva y adaptados al mundo de los niños preparados para tal
análisis.

O
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Objetivo general
.S\ "Producir textos escritos breves y sencillos sobre lemas familiares para los alumnos. resj>e!aiuln las realas básicas de! a'>tlti>(>

escrita. "

Objetivo
2. ciclo

Producir imágenes a partir di.1 mensajes orales. Iniciarse a la producción de textos que traten de situaciones cotidianas.

Contenidos

Oral

Escrito

Conceptos

• colores, números:
• su propio cuerpo;
• el t iempo, las horas, las

fechas. las estaciones;
• lus actividades cotidianas;
• el presente y el futuro;
• mi ciudad;
• vidas dilcrentcs.

la disposición en la página del
mensaje estrilo según el tipo
de texto;
la ortografía.

Procedimientos

puesta en relación de lo uní y
lo escrito;
evocación del entorno más
inmediato;
previsiones.

respuesta escrita, justificada
según la petición;
producción de textos senci-
llos que respondan a ti ¡versas
circunstancias.

Actitudes

participación activa en la ela-
boración de documentos

comunes.

11 mi ia nza en si mismí > y en sus
capacidades;
intercambios por caitas.

•o
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Evaluación

Orientaciones
de evaluación

Se valorará h capacidad del alumno para crear sus propios textos según modelo* ya estudiados.

Instrumentos
de evaluación

Se utilizarán imágenes Mamamas que provoquen en el alumno algún tipo de reacción tanto de aceptación
como de rechazo para provocar su imaginación. n



Objetivo general 8. "l'mducw Ivxlus escnlos breves y sencillas sobre lemas familiares ¡ictru lus alumnos, respetando las reglas básicas del
escrito."

Objetivo

3." ciclo
Producir textos escritos ;i partir de tenias próximos a los intereses emocionales de los alumnos.

Oral

Contenidos

Escrito

Conceptos

narración y descripción;
los deportes y e! ocio:
la expresión de los gustos;
los adjetivos calilicativos;
la comparación;
los adverbios.

los imperativos de la escritura;
narración y descripción.

Procedimientos

diferenciación entre narra-
ción y descripción;
respuesta escrita que obedez-
ca a los principios de la redac-
ción;
producción de textos escritos
para todas las circunstancias;
el resumen como compren-
sión escrita.

Actitudes

reconocimiento del valor es-
pecífico de lo escrito respecto
de otros medios de comuni-
cación;
placer por intercambiar por
e.scriti) impivsii mes, ideas con
hablantes franceses y por reci-
bir respuesta. o
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Orí c n tac iones
de evaluación

Se valorará la creación literaria de los alumnos así como su capacidad de expresión escrita tanto utilizan-
do las reíílas literarias tradicionales como las del "non-sense".

Evaluación
Instrumentos
de evaluación

Serán las propuestas de expresión escrita que se pre.scnien a los alumnos.
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Objetivo general 9. "Utilizar, en el aprendizaje de la lengua extranjera, los conociitiientos y las e.xjierienctas preñas con otras lenguas y desa-
rro/lar pmgresira mente las estrategias de aprendizaje autónoma."

Objetivo
2.° ciclo

Instimular el interés por el descubrimiento de otros idiomas. Descubrir y ensanchar la aplicación de los conocimientos ya adqui-
ridos.

Contenidos

Oral

Escrito

Conceptos

l:¡ entonación, fuente de ale-
gría, la musicalidad;
el ritmo v la rima.

Procedimientos

reconocimiento de los soni-
dos propios del francés;
discriminación lúdica y fami-
líarización con dichos soni-
dos.

Actitudes

búsqueda de la buena ento-
nación;
creación a partir de modelos.
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Evaluación

Orientaciones
de evaluación

Se valorará ki capacidad del alumno para salir airoso de las situ.it iones comunicativas que propongamos.

Instrumentos
de evaluación

Se utilizarán registros de anécdota ríos donde se reflejarán las respuestas creativas y las resoluciones inge-
niosas de los alumnos.



Objetivo general / "l'tihzar. en el aprendizaje Je ¡a lengua extranjera, los conocimientos y las experienciasprerias con otras lenguas y desa-
rrollar progresivamente las estrategias de aprendizaje autónomo."

i. " ciclo Crear nuevos contextos a partir de lo.s conot•imienios ya adquiridos.

Contenidos

Oral

Escrito

Conceptos

lo.s proverbios, los dichos;
las ayudas (diccionarios, gra-
máticas, enciclopedias... )que
pueden ayudamos en nuestra
progresión.

Procedimientos

discriminación lúdica y domi-
nio de! ritmo y de la entona-
ción;
puesta en relación de los
dalos conocidos y reconoci-
mientos de las insuficiencias.

Actitudes

creación de nuevos modelos
a partir de la investigación
personal siguiendo consignas
claras.

Hay presencia permanente en el aula del estrilo, aunque no se programarán actividades específicas para
trabajarlo.
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Evaluación

Orientaciones
de evaluación

Se valorará la actitud positiva del alumno líente a las demandas del maestro, cié los demás compañeros y
la respuesta a las demandas del medio.

Instrumentos
de evaluación

Se utilizarán escalas ¡Se registro de conducta donde se anotarán los datos más relevantes en relación con
las actitudes de los alumnos y las respuestas a las demandas del medio





Ejemplos de unidades didácticas





UNITÉ DIDACTIQUE

Théme 1:
Mon identite puís celle des autres

Deuxieme cycle





de UNÍÓAÓES didÁciicAS

Présentation

La premiére prélention de cette unité didactique consisten! á mettre
releve en contact oral avec la langue francaise.

D'accord avec le principe de l'activiié, nous voulons offrir a tons les
enfants la possibiiité de participer des le débm dans les stratégies ou
sittiations de communicatíon «rale que nous leur proposons.

Les premieres struelures grammalicales des langues étrangéres ne
peuveni étreintégréesdansnotre.savoirqu á partir dune u I ilisation con-
tinué, d'une a.ssomption lente et constante.

La constante répétitíon. la panicipation active, la spontanéité dans
l'utilisation démontrant la eompréhension signifícame des le debut de
l'apprentissage sonl les principes qui scnis-tendent la présentation de
cette premiére unité didacLique et s:¡ mise a l'oeux're dans la ciasse.

On ne saurait ignorer que l'utilisation spontanée et consciente ne
sont pussible.s c|iie lorsque Ton a surmonté les difficuhés de compre-
hensión órale et de mise á répreu\e de l'amour-proprc.

C'est en tenant compte de ees deux don-
néeí á surmonter, a savoir, difficulté ti'ex-
pression et nécessité chez les enfants de ne
pas se perdre, que nous initierons l'enfan! á
une langue inconnue avec le plus de chances.

Telles sont les raisons pour lesque-
lles, dans cette premiére unité, les pro-
posítions d'activités s'adressant a l'éleve ne
sont qu'orales sans aucun exercice écrit. II
faudraajouteráces raisons tontee qui a été
dit dans la présentalion de l'ensemble.

Objectifs didactiques

Du point de vue ciê . connaíssanees:

1. Initier á línterprétation du langage universel du ge.ste et de la
mimique. ainsi qu'aux gestes particuliers du francais.

2. Apprendre a saluer par le langage ou gráce- aux ge.stes.

Du poini de vue affectif:

1. Eveiller l'intérét ponr la connaissance des autres dans leur res-
semblance, leur similitude et leur clií'férence.

2. F\re¡]ler l'intéivt pour les manifestations en langue francaise.
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PnOCjíiAMACiÓN dF LíNfjUA EXTRANJERA (FRANCÉS)

Contenus conceptuéis

Contenus lexicaux:

• La salutation; l'identification.

• Les oppositions garc-on/fil¡e\ professeitr/éléve.

• Les nombres ¡usqu'á áix.

• Les questions: Qui esi-ce'fvl Q/i 'est-ce que c'est?

Contenus grammaticaux:

• Le présentatil' C'est.

• Les articles un/une.

Contenus procédimentaux

Présentation des p remie res .strueture.s.

Iniiiation a la salutation.

Invitation pour t]ue les eleves s'expriment dans la langue apprise,

l'articipation des eleves aux activités suggérées.

Demande directe á l'égard des eleves les moins préts á paniciper
spontanément.

Contenus actitudinaux

• Inlérét poiir paiticipcr aux aclívités orales proposées.

• Plaisir á parler une langue ctrangére.

Matériel pour l'éléve

Attention de la part de léléve.

Le professeur s'exprimera tonjours en Iranvais.

Reconnaissanee de la part du professeur el salutation
gestuelle et órale á chaqué eleve.



(ll U!\Í(¡A(lí S didÁCTÍCAS

Activités

A) LE GESTE

Les gestes sont souvent iinport;inis pour supléer le manque de mols
dont nous disposnns. ou pour donner plus d'empha.se á notiv message.

Il s'agit k'i, dans une premiére approche, Lie fui re jouer l'exprcssi vi-
té des gestes el d'inviter les eleves a partidper a l':ieii\ité communica-
tive par des gestes et des mimiques. Ceci consume un éléinent impor-
tan! du développement et de répanoui.ssenicni de 1'eleve que de pouvoir
utiliserson corps. ses mains. son visage. pour mieux manifesler ses sen-
tinients. Une initiation au geste simpóse. ()n appréciera ;iinsi certa i ns
gestes universaux, ou qui ne présenient a priorí -M\cun probleme d'in-
terprétíilion. mais également dautres. qui sont propres des usají^rs
francais ou leur sont tres eommuns.

Ainsi. un s'approehera de quelques éle\es el on leur senvra la niain
pour les saluer. On les invitera. par gesie. a taire la méme those :i\ec
lt'iirs camarades, sans diré un mot.

Le poiic'L' levé du professeur et son sourire exprimera sa satisfacción.

De la méme facón on verni done Íes gestes pour:

diré tmi ai ve i ti tete,
diré mm arce la iéti\
compíer sur les doigls.
féliciter le ponte levé,
taisi-z-uoiis!, le doigl sur la boliche,
asseyez-vous!. en désignant la cbaise.
levez-vous! en levanl les brcis, ¡espciumes vers le haul
tu es fon!, le daigt tonriic sur la tempe,
ees! horrible,
sil teplaít,
faire pipi.
monlrer l'indifférencepar mi baussement d'épaules.
lincoiiiprébeiisioii.
mui/trer la tristesse.
monlrer la gaieté.
on reiit mangei;
on veut dormir.
donne-moi... en tendanl la main.
tiens? en mettanl dans la main...

Pour praliquer ees gestes, toujours
en silence. on donnera des cadean.x. ct
les eleves devront récigirmiiviinl le sentimenl que ce cadeau provoque
chezeux.
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LENquA EXTRANJERA (FRANCÉS)

B) LA SAIUTATION, LE GESTE, LA LATÉRALJTÉ

Le profe.sNeurs'approchera des eleves, et lessaluera par un Bonjour!
en leur serrátil la main clruile (on fera bien attention a ce que ce soil
cette main qui se tende). II les invirera a taire de meme avec leurs cama-
rades. Ft une f'ois le tour lail. montrera sa satisfaction lepólice levé.

On placera les eleves a une certaine distance les uns des auires: ils
devront saluer en lera a t la main druile pour un Salid!

Pour conünuer d'établir la lutéralité, on les invilera de meme a diré
Au revoir! a leurs camarades en serrátil la main droile^i en donnant
des coups amicaux dans le dos de la main gauche.

A panir de lá, nous pou\'uns deja étublir la con\crsaiion sui\'ante:

— Boiijotir Carlos.'

— Hoiijoiir Rocío.'

— (,'Í/ ra?

— (,'a ni. 1:1 tai?

— Ca va... An revoir (.'arlas.'

— Au revoir Rocín!

Une* autre forme ele saluialion cjui pourra eli'e introduite. ce sera de
s'cmbra.sser. en invitan! les eleves a se donner (¡nutre hisous Iconime
c'e.st habiiucl en Fmnce. (.juand ce n'esl pas troisl.

Ces activités ne feront pas lobjet de timte une séance. pui.squ'il sera
préférable d'un taire un rile au débui el a la fin de cliacune. On n'n-
metrra pas non plus d'inlroduire au Tur el a mesure des activiiés quel-
ques mots de politesse lels: Merci!. Sil te pktít pour c|ue les eleves sy
familia ri.se ni.

C) CONVERSATIOIV CONCERNANT LEUR IDENTITÉ

Acli\ilés pour taire aiflc-urcr lexpression órale ele la pan des eleves
concernant leur identilé:

A partir de la présenialion du professeur: X, c'est inc»i! en se désig-
nant obsíensiblemeni du doigt. il interrogera:

— Sergio, qui est-ce?

— C'est mol! en se designan! le bra.s levé.

— Paula, qui est-ce?

— C'est moif avec le méme geste.

et ainsi de suile jusquíi ce que chaqué enfanl se soii tlésigné lui-méme,
Celte activité a comme bul de renforcer leur klentité en langue francíii-
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EJEMploS di UN/'t/WfS didÁCTÍCAS

se. de leur taire prenclre conscience de
eeile pos.sihilité de ne pas se perdre méme
si on parle en Trancáis.

Principe de répétition: tous les eleves
devronl réussíra se désigner.

D ) APPRENTISSAGE DU PRÉSENTATIF C'EST

Stmcture francaise tre.s comnium.1 el (|iii HOLISM.1!;! tres nécesMiire tout
aii long des quatre unités pro^rammées pinir les 8-10 ans. Ceite struc-
ture nous la rctroLi\'ons lorst¡ue renfiíni séianl reeonnu en í'rancais. il
s'agil de présenter ses camaratles.

Conversation: le professeur designe un eleve et demande a unautre:

— Qui est-ce?

— C'est Cynthia.

— Qui est-ce? ^ ^^^

— C'est Loretiei.

De nouveau princi-
pe de répétition jus-
qu'á ee que les éle\es
reconnuissent l'altérité
avee insistance sur lu-
tilisation du présentatif
C'est.

n) GARCON/FILLE

Nous utÜiserons d'aitleurs cetie méme st niel u re p< ni ríes activitéscon-
cernant la différence entre ti>(ircon.s vt filies qu'il.s nommeront par sexe.

Conversation: le prof'esseur designe un eleve et demande a l'autre:

— Carlos, qu'est-ce que c'est?

— C'est un gi¡rcon.

— Marta, qu'est-ce que c'est?

— C'est une filie.

Principe de répétition jusquá ee qu'ils arrivent á capter la différen-
ce qu'on a introduite. Kn passani, on a exploüé deux quesiions (Jui est-



iÓN (JE LENC(UA EXTRANJERA (FRANCÉS)

ce? ex. Qu'esl-ceque c'est?que nous aurons l'oeeasion de leur faire inté-
grer par la suite.

Mais, d'ores et déjá, nous insiterons sur la difTérence de prononcía-
tion entre les arricie un/une.

EXFLORATION DE L'ESPACE

Cette activité nous permettra de conlinuer de renforcer la dislinction
entre filies et garcons, tout en répondant au besoin qu'éprouve lenfant
de bouger (sans disrinction sexuelle).

— Les garcons, debout! en l'explicitant par les deux mains levées
vers le haut. et les garcons .se leven!;

— Les garcons. assis! les deux mains tournées vers le .sol, et les
garcons s'a.sseoienu

— Les filies, debout! avec le méme geste, en aidant, le cas échéant,
celle qui n'aurait pas compris, et les filies se lévent;

— Les filies, assises! avec le méme geste que pour les garcons, et
les filies s'asseoient.

Principe de répétition á un rythme de plus en plus rapide, mais en
introduísant. de plus, le renforcemenl de la conduile par l'iniroduction
d'un gesie tres trancáis: le pouce levé qui signifie "C'cst formidable/
génialf.

Une autre exploration de l'espace:

— Les garcons. ici, á droite! Les filies, á gauche!, il s'agit toujours
de renforcer l'acquis concernant la différence d'identité entre
garcons et filies et de les faire bouger dans la salle de classe.

On prendra soin dinverser le schému spatial (les filies á droite. les
garcons á gauche; les filies devant, le.s garcons, au fond) pour qu'il n'y
ait pas de statisme et d'assimilatíon d'une. posición a un ,sexe ou lautre.

Une autre exploration de l'espace, avec défoulement:

— Les filies, sur la table!

— Les gargons, sur la chaise!

•— Les fules, a droite!

— Les garcons, sous la table!

Nous poursuivons ainsi l'exploration de l'espace, l'apprentissage de la
distinction /¡/fe/EjííJpw, tout en introduisanl en ¡raneáis, l'élément ludique,
marrant. dynamíque, avec des notions de lien qui (amiliarisenl les eleves
avec des ordres qu'ils auront par la suile l'uccasion d'assimiler.
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G) CONVERSATION ET MISE EN SEIÍIE LOGIQUE

— Francisco, va chercher une filie! Francisco se leve, prcnd une
filie de la main. et ils vonl se placer au fond de la salle que le pro-
fesseur leur indique d u n geste, lun derriere l'autre.

— Rocío, va chercher un garcon! et meme stratégie jusqu'a les
avoir tous alignés et leur demander de se ineitre en sene. Tille,

, filie, garcon, filie, garcon...

Lecture de la serie:

Le professeur nomme les eleves avant alignes: c'est une filie, c'est
un garcon, c'est une filie, c'est un garcon, c'est une filie...

Chaqué enfant successivement doil repeler, en se déplacam et en
touchant ses camarades les muís auparavant énoncés par le professeur.
en insislant sur l'utilisation du préscutatifcX. de lanicle indéíini un, une
qui a été ainsi été introduil.

Continuer la serie dans le vide:

Dans ce cas, 1'éleve est invite a lire la serie de ses camarades alignés
et. lorsqu'il n'y en a plus, qu'il estarrivéau bout, a poursui\recelle serie
dans labstrait, permettani ainsi de bien se rendre compte de la notion
de serie.

Création d'une nouvelle serie:

— Manolo, va chercher deux filies! et memes gesres de la parí du
professeur.

— l'aolci, va chercher dettx garcons!, avec la répétition des
mémes gestes, ce cjui habitué les eleves á obéir aux ordres oraux
ou gestuels, voire a les reprocluire.

Nous ferons la description de la méme serie, mainienant a\ec le nom-
bre deux, et la méme invitation á la poursuivre dans le vide. Aller au-

dela de ce nombre, dépendra de la capacité des eleves.
Le professeur devra évaluer á tout moment les réponses
des eleves aux diverses activités. On pejurra néanmoins
les inviter constammeni a compter sur les doigts jiiscju á
dix progressivement.

Création d'une n o u v e l l e serie: 2 / 1 / 2 / 1...

Suivant la méme aclivité, on proposera la aux enfants
une certaine rupture de la serie tradilionnelle, qu'ils de-
vront capter, íntégrer et poursuivre.
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H ) RENFORCEMENT FINAL

Püur cette partie á travers des queslíons posees aux eleves auxque-
lle.s ils devront repondré par un geste aiTirmatif de la tete ou négatií.

Conversado n:

— Francisco, c'est un garlón?

geste Liííinnatif de la pan de releve, que le prof'esseur peut ren-
forcer oralement par Oui!

— María, c'est une filie?

geste affirmatif que le professeur peiit renforcer.

— Enrique, c'est une filie?

geste négatif de la pan de releve que le profes.seur peut renfor-
cer oralement par Non!

Conversation á choix múltiple:

— Est-cc (¡ue c'est une filie ou un garcon?

— C'est une filie.

— Est-cc que c'est une filie ou un garcon?

Au moyen de ees répélilinns. on renforce lacquisition de la structu-
re c'est. la compréhension el premiéreexpression oíale des enfants toul
en les réaffirmant dans leur idenlíté.

On leur lera de méme acquérir la diiTérence étepe/niaítresse.

i ) DlFFFRENCE QUI EST-CE? / Qu'F.ST-CE QUE C;?EST?

On rentera ici de taire prendre conscienee aux enl'ants de la difí'é-
rence entre les deux questinns Qui est-ce? posant le proliléme de li-
dentilé; Qtt 'ext-ce que c eslK celui de la dislincüon. On posera pour tela
successivemenl les deux questions, concernant le méme camarade, de
surte a recevuir la réponse valable:

— Qui est-ce?

— C'est jorge.

— Qu'esl-ce que c'esl?

— C'est un garcon.

On pourra d'ailleurs, a fin d'aider les eleves, appliquLT la question
Ou est-ce que c'est?:i certains objels de la classe. pour lesquels la ques-
tion Qui i'sl-ce? n'e.st jamáis possible.
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Qu'est-ce que c'est?
C'est une filie.
Qui est-ce?
C'est Eva.
Oni. c'est inoi!
C'est bien vrai!
La voilc)!

j ) RÉCAFITULATION

Tout finit en chanson de récíipitu
lation LIL1 struciure et de vocabula iré

— Les premier* vers ele Jacques Preven, !.c cañen; pourroni égale-
ment renforcer lT:ipprentissage et aider ;i rassimilation des pre-
miers concepls. :i la jinilique de la mémoire, a l'appel aux gestes
pour íllustrer le message:

// clil non cave la (ate
íiiüis ¡I clif oui circe le coa ir
il dit oui ¿i ce qn il aime
i! di! non au professeur..,

qu'cin accompagneni ele gestes expressifs. Les verssuivantsseront
appris par la suite.

K) BERCEUSE TRADITIONNELLE

qui par sa facililé est [res accessihle aux enfants:

Dodo, l'enfimt do,
I, enfant dormirá l>eiif-étre.
Dodo. lenfcmt do.
L'enfant dormirá hivntot.
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Méthodologie

A) PRINCIPE DE L'ACTIVITÉ

Comme on a pu appréder tout le long des diverses activités propo-
sées, c'est la participation active, directe de l'éléve qui est requise á toui
moment. Le coniact avec la langue a eu lien de facón naturelle, dans
l'ambiance OLÍ l'enfant a l'habitude de se mouvoir. Le besoin de la parr
des eleves de comprendre les mots u ti lisos ont provoqué les réaetions
nécessaires pour qu'ils se sentent obligés a prendre pan aux activités.
ü n cherchera toujours a ce que 1'éléve adopte une attitude active, tant
du point de vue de lexpression que de la compréhension.

B) PRINCIPE DE RÉPÉTITION

Comme mélhode principale ele l'art mnémolechni(|ue, la répétilion
vise généralement á renforcer l'apprcntissage. rendre plus fucile le tra-
vail dans la classe. Le nombre de répétitions el le temps nécessaire poLir
en arriver a la maítrise des structures proposées ¡ustifie son utilisation,
surtout á un siade oü l'enfani ne peut pas encoré "comprendre'" "pour-
c[uoí les gens s'expriment de facón différente".

Les bénéfices de ce principe ont cié mis a l'épreuve par la pratique
didactique, pédagogique.

c) PRINCIPE D'INTÉGRATION

Le príncipe d'activité ajouté a celui de répétition ont comme but l'in-
tégration de loutes les connaissances. Celles-ci seront, |">ar la suite, á la
base d'un apprentissage signüicatif el progressif.

Temporalité

Les activités ci-dessus proposées seront mises
en oeuvre pendaní deux mois, a raison de trois
séances par semaine d'une soixantaine de minu-
tes chacune. Au eours de ees séances, on fera alter-
ner le inouvement, le repos, l'attention requise...

On insistera toujours sur la nécessitédu prin-
cipe tle répétition el de la parlicipation volon-
tairu ou demandée —mais toujours ;ictive— de
tOLis les eleves.
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Évaluation

On évaluera avant tout la disposition personnelle de releve face
á la langue étntngére et sa participation volontaii-e.

La compréhension, ainsi que la capacité pour reproduire á bon
escient les connaissances acquises fernnt de méme l'objet cl'une éva-
luation continué de la pan du professeur.

Elant donné que nous proposons des séances oú le.s eleves n'auront
recours a aucun document écrit, l'in.strument d'évaluation utilisé par le
professeur sera l'observaíion el le registre sur une fiche des attitudes
des eleves.

Cene observation constante servirá égalenicnt d'auto-évaluation du
professeur. puisque daprés les réponses des eleves, il peut étre amené
á opérer des modifications dans la niéthodologic ulilisée.

INSTRUMENT D'ÉVALUATION

Le jeu passe a Ion voisirt. oú une phnise dite á l'oreille du premier
eleve sera répétée par celui-ci a l'oreille ele son camarade qui la trans-
meítra (ou ce qu'il aura enlendu, compris) au suívant, et ainsi de suite,
ju.squ'á ce que le dernier eleve transmetie la phra.se qui luí est arrivée,
á haute voix. ce qui permettra d'évaluer l'audition des eleves, leur
mémoire auditive. et leur capacité de- rcproduclion des sons. On leur
donnera une phrase qu't?príorí ils ne comprennent pas:

Les chatons courent dans la chambre.

Dans un second temps, la phrase qui leur est donnée. ils sont cen-
sé.s la comprendre, et de la sorte on évaluera également leur capacité
de recréation du sens en cas de mauvaise transmíssion:

La filie va chercher un garcon.
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Présentation

Le ihéme ici présente est censé cons-
tituer le prolongemeni de l'antcricur: il
s'agit d'approfondir dans la connaissan-
ce de soi et des autres, approfondisse-
ment dont l'éléve a besoin, surtout s'il est
obligé de s'exprimer en langue étrangére.
Nous sommes done encoré dans le domai-
ne de l'idenlité, de la découverte des autres
dans leur similitudes et leurs différences.
Les différences les plus immédiatemenl
visibles —-et nous ne pouvons nier que, bien
qu'il s'agisse de parler en francais la vue et
l'ouíe continuent d'étre les sens dont on a le
plus constammenl besoin—• sont les diffé-
rences corporelles.

Tant en ce quí concerne la langue mater-
nelle que pour ce qui est d 'une langue
étrangére, l'intérét le plus immédiat consiste
á étendre le vocabulaire. Dans chaqué imité
didaclique, pour chaqué centre d'intérét, il
existe un lexique spécifique: le lexique qui
nous permet de cenlrer le théme. Mais nous ne
saurions pourtant ignorer que dans une situation de commun¡catión
naturelle ainsi que scolaire, on utilise de nombreu.ses tournures "non
programmées". Dans ceíte unité nous voulons prendre consciente de
cette situation et "creer" des situations de communication naturelles.
Spontanément, des tournures familiéres affleureront qui constitueront
l'objectif recherché pour que l'utilisation de la langue étrangére devien-
ne nalurelle et ne se base pas sur des objectifs artificiéis.

Objectifs didactiques

Du point de vue des connaissances:

1. Connairre les différentes partías du corps.

2. Connaítre le nom des couleurs.

3. Et en tire le Docabulaire.

4. Creer des situations de communication naturelle.

5. Exercer la mémoire.

Du point de vue affectif:

1. Favoriser la participaron aux activüé proposées.
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2. Développer liméré! pour la kngue franeaise,

fi. Prendre plaisiríi Li parlicipaüon en langue élnini>ere.

Contenus conceptuéis

Contenus lexicaux;

• Lesparties du corps. la tele, le cou. les hras, les mains, le torse,
les jambes, les pieds, les doigls.

• Les parties ilu visage: la houehe. le ne/. les yuiix, les eheveux.
les oreilles.

• Les adjectifc de couleur.

• Les vétements.

Concernís grammaticiiux:

• Renforcemenl duprésentatif.

• Les articles definís

• Différenciation il esl/eUe esi.

• Les preniiers/io*íessi/i.

• Introduction ¿i ¡a négation.

Contenus procedimeiitaux

Observación de son corps el de celui des auires.

Discrimination des différences.

Énonciation des parties du corps.

Énoncíaüon de phras.es significarives ayant irail aux olíjeaifs lexi-
caux et grannnaiicaux [jroposés.

Obsen'aiion des couleurs.

Identification des conleurs et leur expression.

Identifícaiion de diílérents \"étementh. leur ntuninalion.

Lassociation des vélements a\ec leur.s couleurs.

Reproducción de compeines et chansons tratlilionnelles ou erees
á l'effet.
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Contenus actitudinaux

Plaisir de la découveile el de rOnonciation de ses particularités.

Aceeptation de la différence d'aiitrui.

]oÍL' de la reeherche des couleurs.

Matériel pour l'éléve

Auention aux gestes dt*s aurres.

Répétition des gestes pour désigner les dif ['érenles parties du corps.

Rcpétitiun des mots.

Des feuilles er des
crayons ele cou-
leur.

Des figures en feu-
irine déeoupées
suivanr les parties
ÜÜ eorps.

Le livre pour en-
fanis: Petit-hlcu el

Lionni. diaposití-
ves.

Activités

A) LES PARTIES DU CORPS

Le prolesseur donne l'exemple en touchani de ses deux muins les
parlies du eorps au fur el a mesure t[u'il les nomme:

— Ccst mátete

— C'esl n/uucou

— C'í'St montarse

— C'i'st mesbras

— C'Í'.SV inamain (une main tourne)

— Ccst inamain (laulre main tourne)

— C'í'st mesillaius (les deux mains tourneni)
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— C'est mes jambes

— C'est mespieds.

Les eleves feront de meme, debout en rond dans l;t classe, touchant
alternalivemcnt les différenles parties du corps.

C'est de nouveau le principe de répétition et d'imitation qui est mis
en jeu. En memc remps nn introduit les adjectifs posse.ssifs, nécess;iires
pour le renforcement de l'ídentíté, sans pour autant insister sur la díf-
férence singulier-pluricl.

Dans ce sens, on remarquera que, vu la nécessilé de renforcer la
slructurc C'EST, nous avons, ii bou escient, ncgligé d'introduire la forme
grammaticalement corréele CE SONT devanL les paires, la pluralité. II
nous a en effer semblé qu'en cela, la noüon de remabilité devait pré-
valoir. Hn effet: les l:rancais eux-mémes négligent souvenl la distinction,
tellement la locution C'/fSTfbnctionne autonomement sans que Ton ait
conscience de ses composantes; outre, il nous semblait bien plus pro-
fitable d'affirmer les eleves dans leurs acquis que d'iniroduire une sim-
ple notion de correction grammaticale qui a peu a voir avec la commu-
nication ni méme avec l'appréhension des concepts.

Une variante du jeu qui a permis auparavani de réutiliser le presen-
t-Atif C'EST. serait:

je lonche mátete...

Ca, c'est mátete...

B) LE JEU DU MIROIR

Les eleves feront le meme exercice. l'un face ii lautre, éventuelle-
ment aidés par le professeur, en essayant d'accorder leurs mouvements,
simultanément.

LA SU1TE INCOMPLÉTE

Les eleves sont debout, en rond, préts á reprendre les parties du corps,
telles qu'on les a vues précédemment. mais au cours de chaqué serie,
on enlévera successivenifni une partie:

1 C'est mátete 2 C'est incítete



EjEmplos ds UNÍdades diclÁaicAS

C'est moa con

C'es! mon torse

C'est mesbras

C'es! nía main

C'est nía main

C'est mesmains

C'est mesjambes

silence

C'est mon con

Cesl mon torse

C'est mesbras

C'est ma main

Cesl nía main

Cesl mesmains

silence

silence

On continuara ainsi. jusqu'a avoir enlevé toutes les paríies du corps,
tout en continúan! á les désignur. La derniere serie sera coute silencieuse.

On procederá ensuite a reconstituer le corps:

1 silence (on designe la lele) 2 silence

silence (on designe le cou)

silence (...)

silence (...)

silence (...)

silence (...)

silence (...)

C'est mespieds

silence

silence

silence

silence

silence

C'est mes jambes

C'est mes pieds

D ) iDENTiriCATION CHEZ LES AUTRES ET RECONNAISSANCE DE

LA SLVIILITUDE MALGRÉ LA DIFFÉRENCE FILLE/GARCON

Le profe.sseur demande;

— Rocía, va toucherlátete de Sergio!

et l'éléve designé se leve pour loucher les pañíes du corps de son cama-
rade qu'on lui demandera.

— Qu 'est-ce que c est?

— C'est la tete de Sergio.

— Qu 'est-ce (¡ue c 'est?

— C'est les jambes de David.

On pourra continuerde la sorte, parle principe de répéiitíon qui per-
mettra aux eleves d'intégrer les nou\-eaux mots qui \iennent s'ajouter á
une structure déjá connue: c'est. Ainsi on sera obligé de leur soufflcr les
articles íe/lci/hs.
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E) INTRODUCTION A LA NÉGATION

Le professeur se place derriere releve qui est deboul el lonche clif-
(trentes parties de son cnrps en lui demandan!:

— F.st-ce que c est la tete?

— Oui. ees! mátete.

— Est-ce que c 'est ta IHCIÍH? (il designe ses jambes)

Le professeur lui .soLiflle a l'

— Non, cen'estpas mamain.

et ccjnu'nuer ainsi a\rec difféienis eleves et ciifférenie.s puriies du corps,
obligeant les enfants a ulili.ser. a repeler la forme né»ati\e.

COORDINATIONS RYIIIMEES

Les eleves sont assis SLH" leurs chaises.

je bats desmains (3 liaUement.s)

Jepiétine despieds (.-í coups au sol)

Je bats des mains

Encoré despieds

Je bats desmains

Hcoiile le silence (un<¿ inain ouvre l'oreille, un ddigt sur la boliche)

Je bats des mains

Coiume c'est ¡olüUin ou\rre les bras, on [evu les jambes)

Autres mau\enients;

Je bats desmains

Je bats despieds

Je lonche mátete

Je touebe inon torse

Je bats desmains

Et pnis despieds.
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G) ACTIVITÉ GRAPfflQUE

On distribucra aux eleves une leuille:

— C'est uiiefeitille. Pouv qiii?

— Pulir moi.

et on leur don ñera des crayons de couleur. Le professeur cíictem dijjé-
rentesparlies du corps et les eleves rferront les dessiiicr aiifur et a mesu-
re qu 'il les elide, dans l'orclre oü il k'S dicte. lis finiront le des.sin £i leur
maniere (en am"imen<:aiH par leur dicrcr le con. on pourra xérifier le
ni\'enu d'éi|iiilibre et done ele niaUírité de Tenían!, cl'apré.s TLitilisation
qu'il fait de l'espace blanc de lu leuille. I.e dessin constituí roujours un
mu\en d'évaluatifin (res ulile.).

H ) LES PAUTES DU VISAGC

Tous les eleves sont regroupés autour du proíesseur et le regardeni.
Celui-ci passe la inain sur son \ isage:

— C'esl ilion vísage, en les inviiunt a toucher leur propre visage. De
la méme lacón on désignera les partie.s du visaje:

— C'esl tesyeux /

— C es! le nes /

— C'est la bouche /

— C'est lescbeveux

— C'est lesoreitles

C'est mesyeux

C'esl molí uez

C'esl nía bouche

C'esl mescheveux

C'esl mesoreilles.

en conlinuant le principe ele répélílion.

i ) COMITINE A ACCOMPAGNER DE

GESTES

Dans niim vísage tunl rtimt
Jaideitxyettx et unpetilnez
Jai imssiune bouche
Poi/r maufier el pouv rire
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j ) INITIATION AUX COULEURS

Pour leur faire prendre conscience de leurs particularilés, de leurs
différences et de leurs ressemblances, tout en répondanl á leur besoin
de mobilité un les fera ensuitc:

— se regrouper suivant \a couleur des yeux en faisanr bien remarquer
par tous quel est le entere suivi. On pourra. le cas échéant, avoir
recours aux crayons de couleur pour mettre en relief la similaricé;

— lever la main quand le professeur demandera une couleur preci-
se des yeux:

• Qui a lesyeux veris?

• Qui a lesyeux marrón?

K) COLLIN-MAILLAKD

Oü ils devront repondré ¿i la question: Qui est-ce? posee par le pro-
fesseur, aprés qu'ils auronl essayé de le devincr par la longueur des che-
veux OLÍ d';iulres élémcnts portes par leurs camarades:

— C'est...
— Ce n'est pas... qui permettra

d'inuoduire les couleurs, de la
méme facón qu'ils clé-
couvrironi: C'est la bouebe
rouge. Pour cela les eleves
entoureront le professeur
qui bandera les yeux de l'un
d'eux: celui qui devra aller á
la recherche des particulari-
tés de ses camarades.

L) LES VÉTEMENTS ET LES COULEURS

Cette présentatiun des couleurs se poursuivra a travers leurs véte-
ments:

— Qui a ¡erouge?, ils lecherchent parLouc, le montrent et.se regrou-
peni. De la sorte on les oblige a observer leurs vétements dont le
professeur, en vérifiant la couleur, prononce le nom:

— Oui, ion tablier est rouge;
— 'fon pantalón estrouge;
— Ta ebemise estrouge...
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Les diver.s vétemenis sont ainsi presentes. 11 s'agira maintenan! cl'en-
courager l'éléue ct construiré desphrases en répondant a la question du
professeur (méme si on doit lui suggérer hi réponse):

— De quelle couleur est ton pantalón?

— (Mon pantalón est) rouge

— De quelle couleur est ton tablierP

— (Mon tablier est) rose.

— De quelle couleur est la ebemise?

— (Mu chemise est) verte.

— De quelle couleur est ta jupe?

— (Ma jupe esO&íewe.

Ces dialogues regroupent différentes notions déjá vues: lespossessifs
masculins et féminins, les couleitrs. les vétements. le verbe étre sont
precises. On ne demandera pas aux enfants d'intérioriser la quustion
posee pur le prufesseur: seulement de la comprendre.

A partir de la, on fera en sorie que les enfants se regroupent en lonc-
tion des couleurs de leurs vétements, le fait de porter ou non un pan-
talón... On peut de cette facón observer leur rcaction face á de nouve-
aux regroupements qui leur permettent de découvrir des propriétés
propres et des similitudes. La compréhensiun órale ainsi reni'orcée
donne lieu a des mouvements ordonnés.

M) LES COULEURS EN SERIES

Tel qu'on l'avait fait ponr la différence fille/gar^on, le professeur
creerá une serie basée sur les couleurs que porteril sur leurs vétements
les enfants. II invilera plusíeurs eleves á líre ces series:

— pantalón bien, tablier rouge, pullbleii, pantalón rouge, che-
mise hleue...

Plus elaboré, ce jeu, en fonclion des enfants", peut se présenter de la manie-
re suivante: un eleve elabore une serie en observant .ses camarades, et ceux-
ci doivent observer la serie et deviner quel est le critére qui la construit.

Ces aetivités om comme bul d'encourager le raisonnement logique
et abstrait des enfants.

N) LES CRAYONS DE COULEUR

On presentera ceux-ci. Le professeur prend un crayon ele la boíte et
s'adresse aux enfants en leur demandan!:
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— Qti est-ce que c'est?

— C'esl un crayon (au debut il devra suggérer la réponse).

Le professeur fail semblam de se trompen

•— C'est un crayon veri?

— \on!

— C'est un crayon noir? (méme manége)

— Xonf

— C'est un crciyuu bleu?

— OuU

O ) CHANSON: LES NOMB1U-S ET LES PIEDS

l'n kiloméire a piecl. ca use. ca use.
t. 7/ kilómetro a piecl. ca use les sou/iers.
Deitx kilómetros ¿i pivtl. ca use. (a use,
Deux kilometres ¿i piecl. ca use les sotiliers.
Trois kilómetros á piecl. ca use. ga use.
Trois kilometres a pietl. c<¡ use les sotilicrs.
Quatre kilometres a pied. ca use...
Cinq kilometres ¿i piccl, ...

On sortira vers la nmr de recreación
en chaniant a la queue leu leu.

Cette simple chansnn nolis permet.
en allongeanc le mimbre de kilometres
de voir les nombres.

RÉCAPITULATION

On fabriquera en classe irois marion-
nettes en feutrine blanclie ajustées aux
doigts des enfants: Tune pour le pouce.
l'autre pour Tindex, la derniere pour le
majeur. On y dessinei'a des vLsages sympalhiques —LIOIII un dVniant—
el y eoudra des cht.'\'eu\ en laine. Mises au doigi, elles oliligeront les
élé\res a dé\elopper leur habilele manuelle, ü Taire jouer les doigts inclé-
pendaminent pour deux représeniaiions;

— Boujour! Ca va'?

— Bunjour! Ca va.' lit toi'f

va.
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— Au reunir!

— Au revoir!

et le txaditionnel Poli! Poitce:

— Toe. loe. toe. í'c/it Punce. ¡s-IH til'?

— Xou, je dors. (I.e pouce baissé I

— Toe, toe, loe. Polil Punce. !is-ln til?

— Laisse-mol donnirULe pouce Ixiissél

— Toe. toe. toe. l'ctit Punce, f-s-nt til?

— f/e!Jcsors!(Lc pnuce se releve)

• ()n continuera :'i .ipprendre la poésie de Prever:, Le cañero, en
l'interprétant par miiniques.

// di! noli urce la tele
inais il dii oni avec le cueur
il dit oni a ce qn 'il ai me
il di! noli mi professeur
il esl dehoiil
on le cfiii'stionne
et tons les prablémes
sont poses

Q ) UNE HISTORIE DE COULEURS

L'hiMoire de Petil-hlite etpetil-jaiiuedc Leo Lionni. par nims iniiiu-
lée "Une ULstoire d'aniitié en couleurs". sera présentée ;1 :ravers les dia-
posilives. Cette his:oire constituera \c cíimplémenl \isuel de l'nnilé et
ínitieni les enfants ii ki manipulation des couleurs.

R) CHANSON TRADinONNELLE: S A \ T ^ - V O U S PIAINTER LES CIIOUX?

P o u r le refrain. :>n lait u n e r o n d e :

Sai>ez-L'ous planter les chotix,
Á la mude, ü ht mude?
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Savez-rons planter leschoux
Á la muele ele chez nons?

Suivant la partic clu corps signalée, la ronde s'arréccTa, on se baisse-
ra si nécessaire. el un planiera:

On les plante avec lespieds
Á la mude, á la mode
On les plante avec lespieds
Á la muele ele chez iwns.

Re/rain et la ronde reprend. puis:

On les plante avec lesgenoux...
Re/rain

On les plante avec les mains...
Re/rain

On ¡espiante avec lescoudes...
Re/rain

On ¡espiante avec lesdoigts...
Refrain

On les plante avec la tete...
Refrain

On les plante avec lenes...

Méthodologie

Dans cette deuxiéme unité, nou.s continuon.s de mertre en jeu le prin-
cipe de répétilion et d'activité. mais en y introduisant la méihode ludi-
que a travers des concours, de.s chansons, la recherche de rytlimes, l'ac-
tivité iconographique qui laissent "libre" cours á la créativité de l'éléve.

Ainsi, lutilisation de Ja feutrine découpée en parties du corps que
nous utiliseront cemime instrument d'é\aluation. tout en mi.sant sur la
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réutilisation du vocabulaire á intégrer. joue sur la compréhension órale,
permet de mesurer les connaíssances mais aussi la logique el l'équíli-
bre de l'apprenant. Il s'agit du tradiliimnel casse-léle mis ici au service
de la pédagogie.

L'utilisation d'un ¡eu aussi traditonnel que peuL 1 étre collin-maillard
montreá que! point il n'est pas nécessaire de gros tuilillage pourenseig-
neraux enlantsasereconnaTtreet a connaítre les autres dans cene acqui-
sicion de vocabulaire relatif aux parties du corps.

Le concours de crayons propuse a la fin pour recapitulen aidera á la
reconnaissance des couleurs tout en permettant a léleve de bouger. II
n'est pas moins craditionnel et, cependant, il peui continuer de jouer un
role important.

Les activités auxquelles se préte un livre pour enlants tel Pelit-bleu
el Petil-jcmiie de Leo Lionni sont variées: de la simple récitation avec
projection des diapositives. á rinvitaticm a la raconter a sa facón.

Temporalité

Les activités que nous avons programmées ci-dcssiis peuvenl étre
développées en deux mois á raison de trois séances hebdomadaires de
soixante minutes chacune. II nous semble absolunieni nécessaire de
suivre, au debut de lunité. un rythme leni sans crainte de repeler auiant
qu'il le faudra, sans pour autant tomber dans l'ennui, et ce pour deux
raisons essentielles: cette lenteur ne peut que conforter er encciurager
l'enfant qui ne se sentirá pas dépassé (quitte a deniander aux enfants
les plus avances daider aux taches de répétition); et les bontés de la
répétition, en tant que principe ont deja été évoquées.

Evaluado 11

Dans ce cas, vu que le matériel dont on disjiosera et dont <in aura
besoin ne difiere pas grandemeni de celui requis pour les activitOs pre-
cedentes, il faudra principalement, pour évaluer, mettre l'accent sur 17-
nitiative prise au cours des jeux proposés. La sñreté et la compré-
hensian démontrées dans le choix des quelques tournures
grammaticales et du vocabulaire enseignés constitueront le deuxiéme
critére a partir duquel on pourra avancer. La rapielité des réponses nous
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prouvera la bonne t/mnpréhenMon de lélc\e el la ciarle du concept
a p prebendé.

()n reclierchera Vexactitude dans la prononcialion des inois. dans
l'inlonation des phrases: le mot "exactilude" .sifinifianl dans le tas pré-
seiil l'intelligibililé de la commun¡catión.

De nouveau, l\)h,-.er\alion consume de la pan du prolc^seur cons-
litucra le entere d'évaluation le plu.s fiable, du íail de son importante
cumme déclencheur de l'activité. \nl dnule que celtc relalion nuituelle
enlre en.seignemeni el apprenii.ssa^e produira aux deux póle^ du pro-
cessus !e résultat gratifiant que l'un peut teñir pour le réMilial le plus
encourageanl.

INSTRUMENTS D'ÉVALUATION

/. Le jen des crayons de couleurs

On divLsera la elasse en deux equipes, a\ ee tk'.s bulles de cTLiyuns en
mimbre suffi.sanl tlevani eux sur la lable. Le prol'es^eur deniandera un
i. rayón d une couleur déterminée

— Un, deux, trois, (en comptam en méme lenip.s .sur les doigts), je

veux... un crayon... bleu!

el les enfanLs tliurcheni la couleur demandée dans la boíie; ils se précipi-
leni jii.squ'á ce cjue cliacun air le crayon demandé en inain. Le profes.seur
\'éiilie el en cas d'erreur, sígnale a l'éléve la couleur qn'i] a dans la main et
luí redemande lautre. 11 redemande aux eleves de remellre les crayons
dans la bulle: Les crayons, dans la boitel Ainsi, pkisieurs t'oLs, avec des
[ouleursdifférentes. Puis. il se débrouille pour... iriclier en recomptant les
]ioinis de surte a ce c|ue le.s deux equipes soieni... VX-CIL'Í/HO.'

2. Le casse-téte enfeitlhne

Onaura preparé uncorpsdunt lesdi\erses partie.s.sonl cou pees dans
de la feutrine de dif'férentes couleurs. On le pose sens dessus-dessous
sur le sol et on demande aux enfanis daller ebercher une parlie déter-
minée et de la metí re en place par rapport aux aulres membres:

— 1 <¡ niel!iv lelarse rose .

— \'ci metíif levisage.

— Va ineltie ¡abouche rouge...

J. Les cadecuix

Le profes^eur sap]iruche de chaqué eleve successivement pour lui
reineltre un cadeau symbolyque. L'eleve lend la main:
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— Ticas/Je le doaac Icsyeux. Place-tes!

I.'ení'ant doii .-.avoir IILI placar chaqué cacleau qui lui est fait.

— Ticas! Je le domw une jambe. Place-la!

On peu s'aimiser á délaire des paires (une oreillel ou <_-n constiuier
d'autres "anormales" (deux bouches) pour voir ce que l'enlant en lait.

4. Feitilte de presenta} ion du matériel en feutriue

Dans l'en\eloppe ci-jnint on irtiuvera le maiOriel en fVutrint' done
voici le délaih

— de.s tiiariontiettes pour les tk>igts: il s'agil d'un modele qui peut
éire cnnfeclionné par le professeurou parles enfanis, Comme on
l'a exposé au coucs du dé\eloppement de l'acti\'ité. les enlanis
enlÜLTonl ees marionnettes a leurs uoigts majeur. índex et pouce.
el pourronl elfectuer des dialogues improvises uu prepares avec
l'akle du prol'esseur. Files sonl notamment concuespour la conip-
tine •PETIT POL'CH".

•—cíes piéce.s pour le casse-téle du corps humain: on píeseme
sur une double page les piéces d'une silhouette humaine en posi-
tion inestable. La finalicé poursuiviL* par la présematinn el con-
fcciion de ce inatérie! est d'offrir au professeur la possibilíté ele
demander aux enfants de recomposer la figure humaine: aprés
u\oir étudié les diver.ses parlies du corps humain. on les cléeou-
pera dans la leu trine el il n'y aura plus qua les assembler sur le
support adequat.
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Présentation

Cest de nouveau en nous référani a l'entourage le plus proche de
1'enfani que nous allons le Taire progresser lexiealement el grammati-
calemeni a la recherche de la communication. On renforcera par la les
procedes acquis auparavant, mais un inlroduira ici la néce.ssité pour
l'éleve de nommer les objels qui l'entourenl. de les connaítre dans leurs
attríbuts et dans leurs Tonctions.

En eTfet, l'enfant connaít deja son
identité el il est eapable de 1'expriine.r
en trancáis. 11 a, de méme les moyens
d'identifier aurrui. TI s'agit mainlenanr
de lui fournir les moyens nécessaires
pour découvrir sa place dans l'espace
et les objels qui Tont parlie de son
eniourage le plus immédiat el qui l
peut avoir a utiliser le long d'une jour-
née seo! ai re. Hn fin de compte on pré-
tend le "socialiser" en Trancáis et ren-
Torcer par la méme occasion son
sentiment d'appartenancea ungroupe.

Comment dit-on...?'. phrase cié
pour poursuivre la connaissance du
monde, devient un outil absolument
nécessairc doni la réponse renforcera

la strLiclLirc c'est deja utíli.sée pour la connaissance de soi-méme et
des mitres dans leurs aitrihnts. C3n lui enseignera done, par eette néces-
sité dautonomie par rapporl aux aulres et aux objets a poser c|iielques
simples questions qui faciliten! son propre apprentissage toui en lui
pr¡)iivanl quil peul conipter sur les autres.

Objectifs didactiques

Du point de vue des connaissances:

1. Idcntifier les objels de la classe.

2. Construiré de simples pTirases en utilisant les strueture.s anlérieu-
remeni apprises.

3. Hiendre le vocabulaire.

4. Apprendre a formuler des questions ayant trait á son environne-
nient le plus iinmédial.

Du point de vue affectif;

1. Mettre á l'épreuve la capacité d'atteniion de lenTanl.
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2. Éprouver du phiisir á mettre á l'épreuve sa mémoire ou les facul-
tes requises.

.-i. Découvrir les nutres comme aides auxquels on peuL avoir recours
en cas de besnin.

Contenus conceptuéis

Contenus lexicaux:

• Les objets de la classe.

• Quelques jouets présents a 1'école.

• L'expression de la quantité: beaucoup de/peu de.

• Quelques points de reperedanslespace: siir/sous, devant/derrie-
rc, á gauche/a clroite.

Contenus grammaticaux:

• La question: Oú est...?

• La question: Comment dit-on,..?

• Le verbe vonloirsje veux,je voudrais, tu veux,,,?

• Quelques verbes d'acti\'ilés scolaires.

• II y a.

• Quelques contraires et l'expression des genres.

Contenus procédimentaux

• Observation guidée de la salle de classe.

• Découverte des ob¡ets dans leur utilisation la plus courante.

• Expression des attributs de ees objels; la taille, la couleur.

• Expression órale de quesliuns el réponses se référanl aux objets
d'usage quotidien.

• Compréhension consciente des structure.s entendues ct utilisées.

Contenus actitudinaux

Intérét pour la connaissance en francais du monde qui 1'enLoure.

Attitude posilh'e face aux demandes du professeur et aux situa-
tions crees pour I'apprenttssage.
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• Plaisir face aux progrés personnels réalisés.

• Développement du sentimenl de sécurirc dan.s la progression.

Matériel pour l'éléve

TOLIS les objets de la classe.

Activités

A) PRÉSENTATION DES OBJETS

II s'agira pour le professeur de les presen[er en inviiant les eleves á
poser la question:

— Qu'est-ce que c'est?

— C'est une feiiílle.

— Qu'est-ce que c'est?

— C'est un crayon.

— Qu'est-ce que c'est?

— C'est une table.

— Qu'est ce que c'est?

pour ensuite fíiire repondré les eleves a la niéme quesiion. On insiste-
ra lors de cette premiere approche sur l'opposition de l'aiticle indéfini
un/une.

lí) Mor ET MES OBJETS

On lúchera maintenanl de rappcler aux eleves les adjectiís posses-
sifs el de marquer leurs rapports avec les objets:

— Qit'es!-ce que c'est?, demande le professeur.

— Ccsl ttnefeuille, doit savoir repondré releve.

—- Pour qui? Puurtoi?

— i'nurmoi.

— Otii, c'est la/eu ¡lie. C'est la Jeuille?

— Oni, c'est nía fe u Ule.
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Le changemenl de TA á MA. ele 7DA'a .WOA'requerra certainement
une ¡ongue praiique, obtige;¡nt a ele nombreux gestes et au changement
de lien: le professeur se placera derriere 1'enfanl pourse niellre elans sa
méme posilion el lui faire diré ma feuille, ma chaise, 111011 crayon,
mon manteau. .

— C'eslta chaise?

— Oni. c'estma chaise.

— C'esttou crayon?

— Oui. c'estmon crayon.

On pourra, en eclte occasion rappcler les couleurs sous différentes
formes dialoguéis:

— C'esl ton crayon rouge?

— Oui. c'esl mon crayon rouge.

— L'anorakviolet, ees! ton tinorak?

—• Oui, c'esl molí cmorakviolet.

c) LES DÉCOUVEKTES

lin méme temps, on incitera les eleves ¿i décoiivrir d'anrres objets de
leur entourage par eux-mémes el a poser la question: Comment dit-
on...?"

— Caimnenl dÍt-011 "tijeras"H\e profes.seurlient dan.sses nutinsdes
ciseaux) et donne la réponse:

— On dit: des ciseaux ou

— C'estdes ciseaux (on a deja fait référence a l'inuiilité. ou le peu
de renfabililé d'introduire la forme "corréele" cesoíit).

i'uis ii invite un eleve á prendre une feuille ou tout autre objel et á
poser la méme quesiion.

l'ne fois que les eleves sauronl quclques mols du nouveau \rocabu-
hüre. e'est entre eux qu'ils pourront se poser les cjuestions el varier ie.s
dialogues:

— Marta, comment dit-oti "hoja"?

— On di!: une feuille

— l'.nriqtw, comment dil-on "silla"?

— On dit: une chaise. en insistan! sur lutili.sation de l'artide indé-
fini un/une.

L'éléve peut de la sorte devenir un peüt professeur, prendre ce role
vis-a vis de ses camarades, atteindre une aulonomie relative et utiliser
la langue francaise dans ses aciivités quotidiennes. A loeeasion de la
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( )

ratification des bunnes réponse.s
des eleves, on pourra iniroduire
quelques adjectifs. qui se pré-
lent a etre exprimes par des ges-
les, el invíter l'éléve á répéter la
phm.se complete:

— C'est mifpetite chctise.

— C'cst nnefeiiillebUtncbe.

— C'est le Sablean tioir

— C'est nnbeau clessin.

— C'est ¡tngrand tablean.

— C'est une tortnemoche.

D ) LES OBJETS DANS L'ESPACE

II s'agira par la suite de situer ees objets dans lespace en inlrodui-
sant l;i question: Oú esl...? f t quelques prépnsitions doni Texemple est
facile a donner en classc. On nomniera les objeLs pai" l'urliclc défini:

— Ou est la Jen Ule-'

— I.LI fenille cstici, sur la Sable.

— Oñ est le crayón rouge?

— /.c crayón rouge es! dans la boite.

— Oú est la petite gomme?

— l.ú pelite gomme esl á cóté de la botle.

ou par le possessif:

— Oü est mon beatt clessin*

— Ton beait clessin eslici, sur la table.

— Oit est mon petil lirre?

— Ton petil lirre est derriére le cabier.

— Oü est i'aj'ficbe?

— L'affiche est en baúl, sur Iv mar.

Pour vérifier la compréhension, l'action.
On donnera des ordres auxquels les enfants
devront repondré par laction:

— Prends le crayon rouge!

— Mets ta cbaisesous la table!

— Pose la fenille sur la table!

— Donne-moi tes ciseaux!

— Donne-moi la inain droite!

87



PnoqitAMAciÓN (JE LENQUA EXIRANJERA (FRANCÉS)

E) L'ACTION Á L'ÉCOLE

Une fois les objets reconnus et places, commencera la pratique de
quelques verbes propres á l'activité scolaire: écouter, parler, pren-
elre, regarder, jouer, chanter, sortir, entrer, monter, descendre,
faire pipi, faire un dessin... dont il ne s'agit nullement d'étudicr tout
le paradigme, mais de sélectionner les formes les plus usuelles a l'éco-
le. Généralement: impérati/, personne je, nous, je voudrais. Cette
approche qui ne résout pas. bien entendu. les rapporls entre inaítre et
eleves, adultes el enfants, répond a la réalité de la pratique scolaire. On
les introduira pourtant. par la structure: ON VA + infinitif'ce qui offre
a tous la possibilité de s'exprimer sur un plan d'égaliié.

— Maintenant, on va faire un dessin.

— On va sortir á la récréation.

— On va chanter une chanson en /raneáis.

— On va écouter David...

Peuvent alora surgir les idees des eleves: invitons-les a nous propo-
ser ce qu'ils aimeraient faire!

On pourra de méme le.s habiluer ¿i demander la pennis.sion: ils levent
le doigt et demandent:

—Je veux aller faire pipi.

—Je voudrais faire pipi.

Des questions qui peuvent se diversifier suivam les besoins des acti-
vités scolaires:

— "Je voudrais une feuille."

— "Je voudrais un crayon..."
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F) LE CANCRE

On iravaillera ic i le poeme dejacques Pre\'erl en enlier, avec la pro-
jection des diapositives qui permellront aux enfants de se situer. On
peut en premier lieu visionncr les diupositives en posant quelques ques-
tionsqui. peut-étre. rappelleront quelquechose aux eleves, lis pourront
eux-mémes poser des questions. du genre: Qu'est-ce que c'est?, Qui
est-ce?, Oü est le garlón? ce qui nous permetera d'introduire petit a
petit le vocabulaire.

Puis, on revena les diapositives en lisant le texte:

// dit non tivec la tele
mais ü dit oui arce le coetir
il dit oui á ce qu II ai me
il dit non au professeur
il est debout on le cjiíestionne
et tous les problemas sont poses
soudain le fon rire leprend
et il e/face tout
les cbiffres et les rnots
les dates et les noms
les ph rases et les pieges
et maígré les inenaces du mattre
sous les buées des en/anís prodiges
avec des era íes de toiites les cou/eurs
sur le tablean noir
du malbeur
il dessine le visage
du bonbeitr.

On le repelerá en exécutant les gestes expressifs que le poéme suggé-
re. On le fera répéter aux eleves, et representar. On fera commenter les
dispositivos.

G) JE DIS OUI Á/JE DIS NON Á

Á partir du travail sur le poéme, en suivant le modele du cancre. et
comme revisión du vocabulaire vu, avec les couleurs et quelques adjec-
tifs rencontrés, on fera s'oxprimer les enfants sur leurs goúts:

— Á ta maitresse?

—Je dis oui á ma maitresse (OLÍ: surprise!)

— Á ton crayon vert?

—Je dis ... á mon crayon vert.

— ,4 Luis?

—Je dis ... a Luis.
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— A ton école?

—Je dis ... a mon école.,.

On peut éveniuellemenl iniroduire la contraction Al', telle qu'elle
apparaít dans le poeme:

— Qu est-ce que tu elisau hallan?

— Qu est ce que !u clis a Utfeuille?

— Qu'est-ce que !¡t elisau professeur?

I-I) DRÓLES DE CADEAUX!

Pour reprendre un peu 1L" vocabulLiire el l'exprcssivitú gesiuelles on
proposera des cadeaux aux eleves, cadeaux auxquels ils devront repon-
dré par des gestes ou inimiques significatives:

— Je te donne nton hallan.

— Je te donne tnon tablean.

— Je te donne mon risage.

— Je te donne nía chai se.

— Jetedonnema main.

— Je tedonne ma honebe.

— Je te donne mon livre.

avant que ce ne soit eux qui offrent des cadeaux a leiirs camarades, de
sorte á utiliser le vocabulaire.

i) LA QUANTITÉ

Les quantificateurs seront également introcluit.s puisqu'il peut naitre
chez l'enfant le besoin cl'évaluer ce qui l'entoure. lis s'agit id. au cours
de activités. de renforcer les structures en oblif>eunt constamment les
eleves á repondré á des questions. tour en manipulan! les objets:

— IIy a beattconp ele feuilles?les gesies aidant.

— IIy a beauconp de gaix'ons?

— Ily a beaiiconp d'élOves?

— Ily a peu de crayons?

— IIy a pett decbais.es?

— Ily apea deprn/essenrs?

— IIy a combieti efe cmyons rerts clans la baile?

— II y a des le! I res sur le tablean?
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Éventuellement, le professeur donnera la réponse a la forme négati-
ve, en appuyant la significalíon en tournant l;i tere, ou par le hoche-
meni, ainsi que par le.s gestes. On complera. on évaluera.

Mais la prise de conscíence des diverses posirions ou dispositions
des objets dans la salle de classe. ainsi que le renforcement cle.s adjec-
tifs que Ton aura introduits (grand-petit/grande-petite; gros-
mtnce/grosse-mince; haut-bas/haute-basse; bean-moche/belle-
moche; bíond-brun/blonde-brune) ainsi que les oppositions
prépositionncllcs (sur/son s, devant/derriere, prés de/loin de ...)
puisqu'ils connaissenr déjá les couleurs. nous obligera a attirer leur
artention sur i'opposítíon en les obligeant á une écoute fine des diffé-
rences génériques orales

On pourra, á cet effet. et afín d'inlioduíre la slructLire/Z YA. poscr
des questions clu genre:

— Esl-ce qu'il y a une filie bíoncle dans la classe?

— Oni. iíy a une filie bloiuíe dans la classe?

— Est-ce qu'il y a un garcon hlond dans la classe?

— Est-ce qu'il y a une gomme verte sur la table?

— Est-ce qu'il y a une grande affiche sur le mur?

— Est-ce qit'ily a un heau dessin au tablean?

j ) CHANSON EN MOUVEMENT

í:>-

Avec les jolies marionnettes en feurrine que nous avons déjá, nous
chamerons tous en chocur: LES PETITES MARIONNETTES:

Ainsi, font, font, font. (les mains lounienL sur elles ménies)
Les petites marionnettes
Ainsi font, font, font, (une maín autour de l'autre)
Trois ji'ti/s laiirs el país s'en voni (les mains disparaisentdcrríere ledos)

Faites des clarjitettes. (en battant de mains)
Les peí i tes marionnettes

J i ¡ J¡ f—r I I .ft f J1 Ĵ f Mettez les mains sur les banebes (suivre le mouveinent)
I I ~*~i v 1 Marionneltes etpitis dansez(en levaní les jambes)

Ainsi font, font, font,
Les petites marionnetíes

Trois p'tits tours et piiis s'en ront.
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Alais ellas reviendront
Lespeüles marionnettes
Mais elles reviendront
El les enfiláis dormirán!.

Méthodologie

Contrairement au traitemenl donné a l'apprentis.sage des notions
dans les unités antérieures, ici nous nhésiterons pas a inciter l'éléve á
rechercher la traduction des mots e[ ce pour deux raisons;

• la premiére concerne la temporalité puisque les notions evoqué-
es ont un referen! unique et immédiatement repérable dans l'en-
tourage de 1'eníant: pnuvant les désigner automatiquement, pour-
quoi perdre du temps a uliliser un méia langa ge qui ne ferait que
confondre l'enfant?

- d'autre pan, il s'agil également de donner a l'enfanr des instru-
menis qui facilitent son autonomie vis-a-vis de la langue mais lui
montrentaussiqu'il peut comptersur les autres, en attendant qu'il
soit en age d'utiliser un dictionnaíre.

Temporalité

Les activités que ncius proposons, au rythme de trois séance.s heb-
domadaires, peuvent étre intégrées en deux mois pour leur mise en
forme dans lesprit de l'éléve. Mais de toutes facons, il est clair que par
la suite, ees connaissance.s s'étendront grSce jüstement aux instruments
fournis a l'enfant. de sorte qu'il ne sagit nullement d'un matériel stati-
que, sinon de procédimenls á tout moment mis a l'épreu\"e.

Évaluation

Dans le cas présent, on devra fondamentalement évaluer la curiosité ainsi
eme Xattlonomie acquise par l'enfant au cours de cene nouvelle unité. Ce sont
la des bases qui rendront par la suite plus rentable tout l'apprentissage et done
l'easeignement. Lattitucle positive concernant la recherche, l'évocation de son
environnement le plus immédiar confoneront agréablemenc Tenfant.
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INSTRUMENTS D'ÉVALUATION

1. Je vois, je vois...

Qu'esl-ce que lu vois?

Unepetite chose / une grande cbose

Qu :est-ce que c 'est?

C'est une choxe + qualificatifs

2. De París, mon pap m 'a apone...

Un eleve, en disant ees mots, jette un objct, ct celui qui 1'attrappe doit
diré le nom de l'objei.





UNITÉ DIDACTIQUE

Tfiéme 4:

Les anímaux

Onü! Os' i r \ OIKS HLKWÉ!

Deuxieme cycle





(¡E UNÍdfldES dídÁCTÍCAS

Présentatíon

NOLIS abordons un thémequi intéresse toujours
c'normémeni les enfants, qu'ils soient citadins ou
habitent á la campagne. Nous sortons done de leLir
cnvironnemt'nt le plus immédiat, mais restons
dans leur aire d'intérét. Les animaux constituent
pour eux un monde fascinant, oit projeter leur
curiosité par les similitudes que Ton se plaíl a éta-
blir entre le comportement des beles e[ celui des
liíimmes; un monde OLÍ investir leur tendresse
aussi, et nombreux sont les pédagogues ci psy-
chologues qui recommandent un animal de com-
pagnie qui permette á l'enfaní de se sentir moins
seul. d'écablir un lien de responsabilité, voire d'af-
fectivité, qui facilite son épanouissement.

11 ne sera pas facile de disponer ele malériel direer, eomme cela a élé pos-
sible pour l'approche des autres theines. Mais nous ferons appel á rous les
recours a portee de main: photos, figures en bois, transparents. enregistre-
ments, livres... que les enfants devront, dans la pkipan. des cas fournir.

Le principe d'acüvité que nous préconiserons ¡ci, reprendra de nom-
breuses lechniques deja ulilisées auparavant: ¡eux, observarion, écou-
re, imitaiion. Mais la curiosité naturelle des enfanis sera mise a contri-
bution dans la reeherehe de malériel que nous leur exigerons.
L'autonomie de ¡"eleve se verra ainsi renforcée, et son íntérét suscité par
les activités que nous luí proposerons.

Le contenu du théme stimulera la créalivilé des enfants. lis auront á
faire preuve d'originalilé gráce aux propositions du prufesseLir qui leur
demandera d'imiter les cris, les gestes, l'allure des animaux. Ceite acti-
vité pliysique accompagnera leur fluidilé verbale et, en raéme temps,
les obligera á sortir de leur petit monde, sans pour autant se sentir depas-
sés. De ncHiveíUi, 1'aLilonomíe sera fa\porisée.

Nous aurons pourtant consciemment recours a la mémoire des
enfants, puisque nous leur ferons apprendre de la poésie. Ceci n'est pas
nouveau, puisque la mémoire cst constamment requise dans l'appren-
tissage, ne serait-ce que des chansons, mais dans le cas présenl. nous
Tutiliserons comme moyen fburni aux enfants pcjLir apprécier l'cffet de
rime, forma trice de leur perception auditive. precíense pour la créativi-
té langagiere.

Objectifs didactiques

Du point de vue des connaissances:

1. Connaítre le noni des animaux domestiques.
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2. lítendre le vocabulaire.

3. Construiré des phrases simples en inréjírant le nouveau vntabu-
laire.

4. Mettre en rapport les nonvelles dtmnées a\pec ce que Ion a appris
jusqu'a maintenant.

5. Prundre conscienfc dus ditférences entre les étres.

ñ. Fxercer la mémoire.

Du point de vue affectif:

1. F.veiller l'intérél pour le thC-me proposé.

2. l'avoriser la participation crcatiVL' des
0 leves.

fi. i-Aeiller 1'intérét pour la connai.ssance des
L-trL's dan.s leur spécificité.

4. Prendre plaisira 1'expre.s.sivitéen franjáis.
gesluelle et linguiscique.

Contenus conceptuéis

Cnnienus lexícaux:

• \.u nom des animaux el leur cri.

• L'abri des animaux.

• L'identification et la diftérenciation: les paniesdu corp.s tle.s animaux.

• Le.s nwmentsel les principales acticitésúe la ¡ournée.

• Les jonrs ele la semaim:

Contcnus grammaíicaux:

• líenforcemeni dn présenlaliJ'CEST.

• La négeiliuii.

• l.e (¡t'iire grammatical.

• Adjcftifs:gr«Hrf-/)e//7. beau-ntoche, gros-tnince...: la ditTéren-
ce phonétíqiie masciüin/fúminin



Ejemplos di- uméñÓEs didÁcricAs

La finalité: la préposition poní:

Yerbes indiquanl quelques aciiviiés quoridiennes; dormir, nianger,
se lever, se couchet; sepromener, regarder la telé, se Uiver...

Yerbes propres de conduites d'animaux: aboyar, garder. dor-
mir, nianger, chanter, conriv, voler, chasser...

Les prépositkins de lien.

Contenus procédimentaux

Observation de représeniations d'animaux.

Discrimination de leurs differences.

Découverte de leurs caractérisliques.

Expression d'attrihuts propres á chaqué animal.

Réponse a des questions concernant les animaux. leur vie. leurs
activités.

Imilation du cri. tles moavemenis, des gesie.s des animaux.

Discrimination de sons qui reproduisent lecri de certains animaux.

Reflexión autour des différence.s entre les activités á différents
moments de la journée; suivant les personnes: suivant les jours.

Expression órale des sentimeni.s el des expériences suscites en
classe.

Récitation de courtes poésies el de chansons.

Contenus actitudinaux

Attitude ouverte face aux propusitions du professeur.

Inilialive dans la recherche de documents.

Pertinence dans l'ob.senation.

Matériel pour l'éléve

Reproductions variées d'animaux:

— Photos: il s'a«¡l cl'un maiériel avec lequel lenlanc esr deja fami-
liarisé. lis recherchent deja des photos d'animaux, les collec-
tionnent. les regardent et obsen en! les caraciéristiqucs propres
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á chacun. Le maítre pourra avoir recours a cette prédisposiüun
de l'enfani pour l'encourager lors de l'évaluation de son inlérét
¿i étendre son aire de curiosité. L'utilisation de ce matériel nous
raméne, dans un processus de gíobali.saiion formative, aux eon-
tenus d'antres tliémes dn curriculum de cette étape.

• Transparents et diapositives serviront de support graphique
á la découverrede ia tech ñique audio-visuelle. Ces images fixes
contribuerunt au développcment de la capacité de concentra -
tion de l'enfant, aidéparlecomplément audio, qui lui permettra
de remarquer les éléments pertinents a observcr.

Figures en bois peint el en feutrine qui seront deja donné-
es ou a élaborer suivanl les besoins manifestés au cours du
déroulement des activités. C'est la le matériel manipulatif qui
permet aux eleves de cetle écape de fiiire vivre les animaux en
leur impriman! des mouvements, des altitudes qui le.s rappro-
chent —ou les cloignent— de leur propre univers.

• Cassette audio reprncluisanl les cris des animaux qui accom-
pagneronl la présentalion des transparents. A partir des sons
connus des cris des animaux, l'enfani peut arriver a en inter-
prétcr d'auires. á rechercher des mots connus. á la discrimina-
tion auditive. Reconnaissance et compréhensíon des sons pro-
pres de la langue qu'ils sont en train d'étudier suivent done la
reeonnaissance des cris -inlernationaux- des animaux.

Transparents .servan! de support graphique a l'histoire de La
Fée Musique qui sera en méme temps entendue sur la casset-
te audio qui en reproduit la musique et les paroles.

• Livres;

La Fée Musique. une histoire simple, moderne et mervei-
Ueuse dont la figure principale. la fée. continué d étre présen-
te dans l'imaginaire des enfants.

- De folklore traditionncl. Olui-ci a liesoin de la mémorisatíon
qui permeüe de le véhiculer. Les texles imprimes ne serviront
done qu'a en montrer la réalité culturelle permanente: mais on
sollicitera a léléve de le reproduire oralement.

- Horloge múrale en cartón: autre marériel manipulatif qui
permettra aux eleves de rendre comple de leur propre expé-
rience qüotidienne et de repondré egalement aux demandes
de la sociélé, incarnées par le maílre.

Activités

A) SENSIBILISATION

Le dessin de l'ours blessé permettra un premier contad entre le
monde des animaux et la sensibilité de i'enfant. On invitera a l'obser-

100



EJFMplos ííf UN'HÍAÓES didÁcricAS

vation el a l'expression des sentiments prélés a lanimal blessé, a l'ob-
servation et á la reflexión sur le mode de vie des hommes et des ani-
maux; cecí. au moyen de questions qui mettent en place un certain voca-
bulaire qui sera exploité et reútilisé par la suite:

— Esí-ce (¡no l'unrsva bien?

— Est-ce (¡u 'il eslblessé?

— Est-ct' (¡u 'il es! contení?

— ESI-CL1 (¡II 'il es! tristei1

— Oú habite ¡'o/irs^Dans la rille?

— Est-ce (¡u il a une maison?

— Qu 'es/-ce qu il mange?

— Qu esl-ce qu ilfait? Est-ce qu il va á l'é-
cole?

Par la. nous sensibiliserons l'élew au théme qui esl abordé, par l'ap-
pel a sa sensibilicé, a sa propre expérienr.e, a ce qu'Ü sai: déjá, a ce qu'il
aura envié de savoir...

B ) LES PETITS .MDS

La poésie de Fernande Huc, clioisie en raisun de son extreme sim-
plicité syntaxique. el le rapporl par conséquent tres direct entre le nom
des aniínaux et leur abri, fournira á l'éléve le premier lexique qu'il aura
a utiliser. Nou.s en appellerons á sa mémoire pour la reteñir. La poésíe,
moyen mnémotechñique et requeran: en ménie temps l'utilisation de la
mémoire. constitue un toui:

Le jK'tit lapiu
Dcnis le ronunin

I.e petit pon le!
Daus le poulailler

le petit chatón
Daus son pauier roncl

Les íleux ectnaris
Dcnis k'iirpelil niel

El loi, man bebé
Sur Ion ort'iüer.

On pnurra en montreren méme lempsla représentation. Ils'ajíitd'un
exercice de mémoire. bien sur, mais dont la plupart des éléments sont
deja connus des élé\-es. et dont la significaron cst é\"icientc. On integre
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done un nouveau lexique par la rime sur laquclle on insistera en faisant
repondré les eleves alternativement a un vers:

— Le petit lapin?

— Dans le romarin (¡apin/rumarin)

— Le petit chatón?...

c) LES ANIMAUX EN BOIS

On presentera par la suiie les animaux en bois: leur noni. leur cou-
leur, leur taille. Les enfants pourront les manipuler et poser les ques-
tions pertinentes a leurs camarades:

— Qu'est-ce que c'est?

— Grand ou petit?

— De quelle coitleur?

II s'agit done de réutiliser un vncabulaire deja appris, en mettant de
nouveuu Faccent sur les différences phonétiques qui marquent le
genre.

On encouragera les eleves á donner des ordres a leurs camarades:

— Prends la vacbe marrón!

— Prends le petit cachón!

— Prends la grande cbevre! ou

—Je votidrais la vache marrón.

—Je veux la ponte blanche.

D ) LES ANIMAUX EN RANG

Aíin de retrouver des notions qui entretiennem des rapports avec
d'autres domaines d'apprentissage, tels les concepís matbématiques, et
de sorte ¿i retniuver 1'exploration de l'espaceen trancáis, on invitera les
eleves a placer les animaux en bois suivant des rangees don! on n'ex-
plicilera pas íe crilére á l'avance:

— Pose la petite poule par Ierre.

— Pose le grand cheval a cóté de la petite poule.

— Pose la petite chévre sotis la petite poule.

— Pose la grande vache á colé de la petite chévre.

— Pose te petit chien sous...
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enteres qu'ils devront deviner. Suivant les animaux
en bois dont on disposera, le entere peut étre la tai-
lie, la couleur, l'ahc-mance de bipédes et de cna-
dripédes ...

De ménie, les rangées d'animaux. c'est-á-dire les
series, pourront étre plus ou moins longues el, de
nouveau. on pourra demander aux enfants de les
compléter dans le vide. comme l'on avait fait pour
1'alternance fille/garcon ou tles couleurs des vete-
ments. Penl-étre avec des animaux doni on n'aurait
pas la représentation mais qui seraieni apparus dans
la poésie? ...

Les prépositíons de lien sont également á niettre
en relief: sur/sous, á cóté de, en face de, devant/
derriére, par terre, prés de/loin de, ici/lá...

E) LES CRIS DES ANIMAUX ET LES TRANSPAIÍENTS

La cassette audio présente différents cris d'animaux de la sorte:

Quel es! le cri tlu montan?
Ecoute!

Ce soiil des cochons.
Et cotmnent font les cachuas?
Olí/... lisgrognenl cominc ceci...

C'est une chévre...
Et quel es! son cri?
La cbevre hele comme ceci...

Et. cummeni font les vacbes?
Oui... Hiles fon!...

C'est un cbien.
Parfois le cbien aboie.
Essaye d'imiier un chien c¡iii aboie.
Oui..., i! aboie comme ceci,..

Titpeux aussi roir un coq,
uneponle et despoussins.

Les paules gloussent comme ceci...

Le canard fait comme ceci...

On ¡oliera tout d'abord sur l'effet de surprise que provoque laudition
des cris des animaux. .surpri.se puisquils ne font pas panie de I'ambian-
ce de la classe. Mais ees cris sont pounant facilement identifiables, étant
donné que les animaux ont le méme cri dans rous les pays (bien que les
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Franjáis entendenl Cocoríco. la oü un Espagnol percoit Kikirikí: il s'a-
git la de transcripCions d'une percepiion hahituclle. non découte).

On presentera ensuite íes transparentó2 (Annexe, transparents 1 el
2) qui donnent l'image des aniniaiix en méme temps qu'on écoutera la
cassette. On demandera aux eleves de reconnaítre le nom de l'animal
dont on entend le cri. S'ils n'y arrivent pas, vu qu'il s'agít la cl'un enre-
gistrement quelque peu difficile. le maitre pourra le leur énoncer, remet-
tre la cassette et attirer lenr attention sur le inoment oü le nom esl pro-
noncé. afin qu'ils le pereoívent.

Les eleves pourront manipuler les tratisparents, associant l'animal
au LTÍ: le professeurs'occLipcra d'arréterl'enregistrement pour laisser le
temps de chercher ranimal en qucstion.

On demanden! ensuite un animal concret. et les enfants devront l'i-
miter. l'nis on repassera les transparents, leur faisani itlc-ntifier l'animal
el son cri.

Fffet de surprise. á la fin de cette revisión, on introduit l'image du
chat dont on n'a pas entendu le miaulement sur la cassette, mai.s que
les eleves connaissent parfaitement et dont ils peuvent reproduire le cri.
Et... on enchaíne sur le poisson... muet comme une carpe! (Annexe.
transparent 3).

F ) QUELS AJNIMAIIX AJMES-TU?

—- 'i'u clis"oui" a la vache?

— '/'ii clis "oni" au chien?

On pcul de la sorte élaborcr de nouvelles series basées sur le crité-
re du ^oút personnel, en meme temps que Ton pelliquera la contrac-
tion de laprépositioti Á avfc l'aríiele definí inasculiu LE. deja vue lors
de lexploitation de/e Cancre.

G) LES PARTIES DU COIUJS DES ANIMAUX

On invitera les élé\'es Ti poser les questions pertinentes telles:

— Qu'est-ce que c'esl?

— Est-ce que c'est la tete?

et done á chercher quelques mots de vocabulaire qui différencient
le corps des animaux de celui des homnies (Comment ¿iit-on...?).

1 Lo protesseur doil laire les iran.sparcnts ;i partir des images
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Ceci d o n n e r a l 'occa.sion é g a l e m e n t d ' env í suge r lutilitC- <>u rut i l isa-
t iun. la fonc i ion d e cus atrribut.s:

— // a desafies pour voler.

— II a des paites pour marcher.

— Tu as dea jambes pour...?
i

— Tu as desalíes?

— Tu as desmainspour...?

H ) LES POULES "Á IA QUEUE LEU LEU"

Quand troispaules s'en ron! aux cbamps
La premiere marche deuan!.
La seconde suit la premiere.
La troisieme marche derriere.
Quand. Irois poules sen vou! aux champs
I.a premiere marche devaní.

I. * 3 J*
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est une chansnn á interpréter
par groupes de trois. en re-
pliant les bras snu.s laissclle et
les remuant en guise d'ailes.
Iminobilcs les trois interpretes
chanten! la premiére lijine; le
premier commence á marcher
el in terprete la deux iéme
ligne; le deuxiéme le suit et
chante la Iroisiénie ligne; le

dernier les Miit et chante la quatriéme. Fuis les trois reprennent. tnut en
continúan! de marcher. les deux premiéis vers.

i) LA FÉE MUSIQUE

I,a présentation des transpareñís (annexe, iransparents 4, 5 et 6)
rat-ontant Ihistoire des aniínaux et de la fée musique, dont n';¡ été sélec-
tionné qu'un passage, se fera en inéme temps que 1'nuditicin de la cas-
sette reproduisaní la musiciue et les paroles qui accompa^nent les ani-
maux dans leur course veis leur reluge pour la nuil.

¡,a nuil tornbe.
Chaqué soir. la Fée Musique eudort sos milis.
Hile chante des notes magiques...

et tous ses a mis les animaux
s'enc/ormenl puur ton te Iti nuil.

\ 'ite! rite! les petits lapinsf
Renln'z chez coas/
C'est l'bt'ure de dormir!
Les petits lapius se btottissent cotitre leur maman

elferment les yeitx.

Vite! vite! les petits oiseaux.'
Allez dans vos nids!
C'est l'beure de dormir!
Les petits oiseaux se blottissent contre leur maman

et ferment les yeux

\ 'ite! Í ite! les peí i tes cibetlles!
Allez chms vos ruches!
C'est l'beure de dormir!
Lespetites abeilles se blottissent dans la ruche

el sendorment.

C'est la nuit.
Tottt le monde clort!
La Fée Musique rentre dans son chtiteau.

Seúl le bibou a ¡es yeux uuveris.
II se houche les oreil/es quaud il volt la l-'ee Musique.
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On iclenlifiera facílement certains tnots deja connus des enfants (le
nom de.s animaux) et dont le support graphique aidera a raiifier la con-
naissance. D'autrcs notions, importantes pour lcur exploiiaüon ullé-
rieurc, par la réitéraüon, seront facilement retenues: "Vite! vite!" et
"C'est l'heure de dormir!" On invitera les enfants á les répéter lors
d'une projection sans cassette.

j ) C'EST L'HEURE DE. . .

En commengant par celle evidente de la nuit oú c'est
l'heure de dormir, on aura ainsi l'occasion d'introdui-
re la nution temporelle, les moments de la journée et de
revoir le.s verbes lies aux activités propres du déroule-
ment de celle-ci.

— C'est le matiii. C'est l'heure de ...se lever, du
petit déjeunei; d'filler á l'école, de chanteT. de des-
siner. d'ócviiter...

— C'est le inidi. C'est í'heure de ...sor/ir ele l'éco-
le, de inangei; de voir maman...

— C'est 1'aprés-midi. C'est l'heure de ...retourner
¿i l'école, de voir Carlos, ele regarderle tablean, de
ventrera la maison, degoüter...

— C'est le soír. C'est l'heure de ...jouer avec... de
regarder la lélé, dedíner...

— C'est la nuit. C'est l'heure de ...diré bonne nuit, d'aller
dorm ir...

On donnera l'occasion aux enfants de se rcmémorer le ¡exique déjá
Litilisé lors de l'uniré precedente; cette activité servirá doncel évaluation
de l'acqui.s el de renforcement en cas nécessaire.

K) LES MOMENTS ET L'HEURE

Á l'aide d'une de ce.s borloges roujours presentes dans les écoles pour
initier les enfants á l'expression de l'heure. nous prétenclons leur
montrer cette expression en trancáis, á partir de la connaissance des
moments de la journée:

— C'est le matin, il est huit heures. C'est l'heure de se leva:

— IIest onze heures. C'est l'heure d'cillera la récréaiion.

— C'esl le mieii, il est une henre. C'esl l'heure d'aller ¿i la maison.

— C'est l'aprés-midi, il est cinq heures. C'est l'heure de guüler...

107



PIÍOCJRAMACÍÓN <JE EXÍHANJERA (FRANCÉS)

On pourra a tom moment laisser en suspens la phrase pour laisser
les eleves intervenir. Interviendni ensuile la queslion:

— Quelle heure esl-il?

— II est.... structure sur laquelle on insistera, dans son immuabilité,
un joiiant ;ivec l'horluge. en ínvitam les ení'unts ii la nianipuler et
a poser la quesiion a k-urs camaradfs. II esr en elíel important
pour l'éwil des enfanl.s, que ce soil eux (|iii manipulen! les aigui-
IIes. marquen! les moments pour eux significatifs, pour eux, dans
leur ensemble, pour eux, indi\'iduelienient. On nhésitera done
pas á repeler au cours de la ¡ournée ees exercices de manipula-
lion qui aident a prendre conscienee de la notion de temps.

— IIest huil heures, c'esl te soir. Tu es unepetüefilie. C'esi l'beu-
/•£• de...'

— II est huil heures, c'est le soir. Tu es im petil visean. C'esl
l'benre tic. '"

— II est huil hemes, c'est le soir. Tu es un bibou. C'esl l'heure
ile dormir?

— Xoti.' C'esl l'benro de regarder!

ncnis introduira a la noción de difiéreme* acliviiés suivant la personne
dont il s'agit.

— II est neujbeures, c'est le maiin. Tu es nnpetit gtn\-<»i C'esl
Tbeure de .?

— II est neuj heures, c'est le ¡mitin. Tu es un boninie mt une
j'eiiune. C'est l'heure de...?
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L) LES JOURS DE LA SEMAINE

La encoré, c'cst á parlir de leur proprc expérience que les enfants
seront amenes :'i observer leur vie el les clífférences C|Lic lécoulement
du temps y ¡nrroduit:

— // est neii/bcures C'est le nicilin. C'est. lundi. (."csl l'heiire cíe?

— ¡I esí neufbeures. C'est le matin.C'esl dimanche, ("esí I'beltve de?

On recapitulara sur le n o m b r e de jours dont se compo.se la semai-
ne. le n o m de ees jours, ceux qui phüsuni le plus...

M) J E FAIS LE TOUR

— C'est la nuil...

Je fais le tour de la maison

Je forme IUCI porte
Je taitrne nía clef
Je forme mes voléis
Je forme mes fonelres
H¡ niciinlenanl bonno nuil/

sera recité en exécutant les mouve-
nients et gestes qui correspondent íi
l'aciion exprimen. La pdésíe en nioii-
\einenr prendía ainsí tout son sens.

N) QLIE PEUT-ON FAIRE...?

Cftte chanson reprend joliment des themes, de.s gestes propres aux
unité.s dé\eloppées: les parties du corps vues des hi deuxienie imité, la
fonctinnnalité des membres exploilée au cours de ce lie que cc-tie chan-
son ach¿\e presejue. des acri\ités souvent réalisée.s au sein ele la elasse
et un rappel du poémeZe Cancre...

C'est une chanson tres expressh e qui fournira l'occasion d'évaluer
précisément les capacites dexpress iun verbale el gestuelle des
enfants. preuve de leur compréhension du messatíc el de l'a

f l"~'—n W~

- i í — • - 1 I • ? jLz
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Quepeut-iMi faire avec la tete?
Avec la lele, arec la tete...
Que pettt-oii fuire avec la tete? Yuyona!
Auec la tete, je¡)eux diré "oui",
Avec la tete, je ¡>eux diré "non ",
Avec la tete, je peux saluer.
Bien bcis. bien has, camine ca!

Quepeut-un faire avec les pieds?
Avec les pieds, avec les pieds...
Quepeut-ou faire avec lespieds? Voyons!
Avec les pieds, je peux courír,
Avec les pieds, je peux sauter.
Afee ¡es pieds, je peux danser.
La. la. la. la, la, la.

2. Que pent-on faire avec les bras?
Avec les bras. avec les hras..
Que peut-on faire avec les bras? Yoyons!
Avec les bras, je peux nat>ev dans I 'eau,
Avec les bras, je peux former le O,
Avec les bras je peux t'enibrasser.
Coninie ca. comme ca. comme ca!

4. Que peut-vn faire avec les doigts?
Avec les doigts. avec les iloigts...
Que peut-on faire avec les doigts? Voyons!
Auec les doigts, je peux Iricolei;
Avec les doigts, je peux jouer.
Avec les doigts, je peux cueillir desfleurs,
Comme ca. comme ca. pourtoi!

Ñ) CHERCHE-MOI!

Étonnement! II s'agit ici de la projection de diapositives tirécs d'un
álbum pour enfants qui nous cliangeront completement du monde des
animaux domestiques, puisqu'on y trouve des anímaux marins. La mer,
son suena.': L'i, pas de cris d;inimaux. Seutemuni les couleurs et le mou-

vcmeni ;i ob.server. On évoque-
ra de nouveaux noms d'ani-
maux et 1L-S caractéristiques de
ceux-ci. des préposilionsdelieu
ÍÍ re\oír daps un unívers autre...

Préseniées successivement,
on incilera premiérement les
enfanr.s a resler en silencc e! á
observer le déroulemeni des
images. Ce n est quapres que le
commeniairc introduira pro-
gressivement le vocabulaire
nouveau allié a des mots, des
phrases deja assimilées. Á uux
poser des questions ensuile, á
leurs camarades d'y repondré.

L'interaction au sein de la
classe se vurra ainsi renforcée. L'image méme éveillera la curinsitó cíes
eleves. L'initiative i\ prendre pour poser des c|LK'sik)ns a leurs camara-
des ne pent que favoriser l'assurance des enfanis lace au monde qui les
enroure, face aux découveries encoré á faire, face ¿i leurs possibilités
d'acrion sur les aurres. leur capacité a déxoiler les mystéres du monde.

Nous rompons de nou\eau la relation ele face a lace entre le profes-
seuret les eleves, nous déchargeons celuí-la du l'ardeau du savoir, nous
entraínons ceux-ci á réagir face aux stimuli de l'iconographie.

110



Ejemplos de didÁcricAs

O) All REVOIR

On quinera celle unité avec le crocodile pleurant ses
"larmes de crocodile":

I n crocodile s en alian! faire la giierre
Disail "an roroir ¿i ses petíts enjimls.
Traínanl sa qitoue, sa queue daus la }><>nssiere.
IIsen eillai! combatiré l'élc'pban!.
Abf Les crococo, les crococo, les crocodilos
Sur les bords du Xi!, ils sont partís, } bis
X'eu parlous plus'

p) APPROCHE DE LA GRAPHIE

[.esdessin.sci-des.sou.s. Liffnnijiagiiés d'Line légendf puivmenl dénn-
iali\e c|iii reprend des élénicnts connus des él¿\e.s á travers ki mise en
praiique des aaixités proposée.i. ont comme objeaif d'initk-r les élé\es
:i Va jiraphie du trancáis. Éiant dunne (jue nons sommes arrivés au tenue
des cjuatre unités propcisées piiur le c\cle H-10 an.s et que des la pre-
miere imité du eyele 10-12 an.s esi prévtie lintroduction d'activités de
conipréhensinn écrite qui Iburnisseni a léleve de nouvL'aux moyens
d'ajiprenlissage aulonome el sui\'ent le développemeni de ses facultes

iti\ e-, il nous a semblé possible d'introduire cette nouvelle dimen-
sión de l'apprentissage. qui prepare tant
de bnns nionicnts a partajier! Nous ren-

A voyons a l'introduction des unités qui

eomposent le eyele sui\ant pour lanaly-
se des fondenient.s théoriques de la nou-
\elle phase a aborder.

Pour l'inslant, nous nous aintentons
de t'ournir au maitre un matériel t[ii'il pou-
rra milisera sa guise, comme simple réca-
pitulation, ou pour anuircer le travail a
\'enir gráce a la simple idemirication de
mols deja connus de l'éléve.

tx*s dessins pourront facilement étre
repris en Iransparents pour les presenten
devanttouteladassesi besoinest.
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EJEmplos de wv/dudes didÁciicAS

C'F .ST l 'N l" (1KAM1H VACIIE;'

REGAHDI- SES vi-rx!

CEST I \ COCHOS HOSK.

11. FST tOU.
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EjEMploS dE UNidñdES dldÁCliCAS

Oí" KM" LE IM.TIT CHATÓN' ROM)?

C ' K T i".s i;iiAM) < HEVAL!
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LARMKS l)h: CROC1J1MLE.
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Méthodologie

Le développement de cette unité fait amplemeni appel á trois opé-
rations qui sont. dans lordre oü nous les avons choisies —el n'est pas
traditionncllement cclui qui régit les aetiviiés de clas.se—: la créativité
qui met en relief la pensée divergente del'enfant; la fidélité aux acquis.
qui met en branle la pensée convergente de releve; et sa capacité de
discerner des élémcnts pertinents el de se centrer sur eux, a travers le
processus de mémorisation.

A) LA CRÉATIVITÉ

On a permis que les enfants laíssent libre cours a leurs intérets, leur
curiosité. aux assodations cjui Icur plaisaicnt dans certaines acti\iiés
conime la mise en rang des animaux. limitaiion des cris et des mouvc-
ments... l.uur expressivité se trouve ainsi renforcéc, puiscjue de nom-
breuses réponses lcuront été demandées. ílsont eu a dégager des inf'or-
nnuions et a les organíser en sui\ani leurs propres criteres. La flexibilíté
de la pensée éiait la capadle ¿i évalucr.

B) LA FIDÉUTÉ

Derniére uniré de Tétape. cclle-ci se doil done de metlre a lépreuve
les savoirs et connaissances intériorisés par l'enfant au cours de son pro-
cessus d'ajiprentissage. identifier, comparer, exprimirla simililude el la
diflérence, prédire: autant d'opérations etTectuées lout au long du ¡ra-
vail en classe. lequel a permis d'Oprouvcr l'inrégralion des opérauons
nécessaires a la poursuiíe de 1'appre.ntissage.

c) LA MÉMOIRE

Opéraiion souvent requise pour mobiliser les connaissances emma-
gasinces chez l'apprenant, nous a\pons ici, par des acti\ ités spécifiques,
voulu la niettre au sen-ice de la créativité et la fidélité. en inuttant lac-
cent sur les formes poétit|ucs qu'elle poux'ait servir.

D ) PRINCIPE D'ACTIVITÉ

Les f'ondements théoriques ci-clessus énoncés n'ont évidemmenL pas
laissédecoté l"acti\ i té—dans son sensleplus pliysiqueaussi-—de I ele-
ve, toujours mobilisée. á la recherche ele nouvelles solutions á appor-
ler aux demandes elLI groupe. á la résolulion de nouvelles propositions.
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Temporalité

Les diversas activités concues tiernanderont cerlainement quatre
mois, a raison de trois séances hebdómada ires de .soixante minutes cha-
cune, pour leur exécution. II esi imporlant ic¡ de bien cunforter léléve
dans ses connaissances, ses savoirs, ses habiletés et pour cf, l'aciivité
et la répétition interviendront. Cea afin de pouvoir progresser.

En inénie teinp.s, l'autonomie pelil a petil acqui.se doit au cours du
déroulement de ees aclivilé.s ouvrir la voie a la crea ti vi té nécessaire au
plaisir á continuer a parler francai.s.

Évaluation

lajidétité ei la créativité, invoquées ci-dessus comme principes
methodologiques qui ont guidé l'élaboration de cette imité ronsacrée
au monde des animaux, auront leur refiet dans l'évakiation. La inémoi-
re ne constituera qu'un instrument au ser\rice de l'Lixpressi<5n person-
nelle de Téleve integré dans le groupe.

1,'observation du professeur sera rcflélée dans des fiches individue-
llesqui indiquerunt les faits les plus rema rq un bles du comportement de
l'enfant: l'anecdote créative et la réponse inattendue seront les points
de repére pour évaluer son apprentissage el ses possibilité.s de conti-
nuer de l'avant; ils constitueront le diagnostic pour l'évaluation initiale
de létape suivante.

INSTRUMENTS D'ÉVALUATION

1. Le jen de la perception auditive

La classe sera diviséc en deux ou irois «roupes —sui\ant le nombre:
d'éléve.s— et on soumettra les equipes á l'identification de plusieurs cris
d'animaux transmis par des moyens techniques; la rapidité dans l'iden-
tification et le bien-fondé de la réponse clonneronr un poini a l'óquipe
qui y jiarviendra. C'est 1'équipe qui aura accumulé le plus de points qui
gagnera.

2. Le jen pas possible

Le professeur énoncera des phrases simples censées décrire les habi-
tudes, les caraclérisüques de divers animaux, telles:

—Je vois un cbat qui a deux paites

— La cbévre est en Irain d'aboyer
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— Le lapin tforl daus le romarin

— Lajee musique chante pour le hiboit...

et chaqué equipe clevra suivant le cas diré:

— Paspassibie. si c'est un mensoniíe OLÍ se taire, si cesi possible.

3. Le jen impossible

Le professeur lancera le nnm d'un animal el les equipes clevronl suc-
cessivemcni donner le plus de noms de:

— endroits oü il NE PEUT PAS vivre;

— activités qtt'il NE PEUT PAS accomplir.

C'est l'équipe qui aura accunuilé le plus de réponses obéissant a ees
enteres qui Temportera.

4, Ualhum d'animaux

Les eleves auront a rechercher clans des journaux, des magazí-
nes, des pilotos d'animaux. lis les clas.seront et les collernnt sur une
feuille. suivanl des enteres étahlis par eux-mémes. enteres qu'ils
auront f\ expliquer (le chat et le chien sont ensemble parce
qu'ils ont 4 pattes, la vache et le cheval sonl grands et ont 4
pattes, le canard et la poule ont des plumes seraient des cxein-
pies á donner, pas fnrcémenl a suivre) en montiant leur feuille á
leurs camarades.

5. Les associations ti mees a bs urdes

Un eleve lancera le nom d'un animal et
ses camarades dcvront eliercher d'autres
muts qui riment avee: leur percepiion audi-
tive sera ainsi mise a contribution ain.si que
leur sens de lassociation:

lapín / pain / main / romarin ...

vache / bouche / moche / poche ...

chatón / crayon / rond / pantalón ...

Ces instruments d'évaluation ici presen-
tes a la suite. de\-ront avec plus ck1 prot'ii, en
tant quínslrumenl qui muís permette de
savoiroü nous en sommes et quellessoni les
voies a emprunter pour avancer plus súre-
ment, poncuier l'activilé en classe tout au
long des c|uatre mois d'enseignement et
d'apprentis.sage.
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EVALUATION DU PROCESSUS D ' E N S E I G N E M E N T

Cette fichú d'évaluation ¿i l'usage du prof'esseur devrait permettre a
celui-ci de prendre note des progres effectués ;ui vu du déroulemenl
des activilés. La finalicé en t;.sl liien entendu la mesiire df.s bases sur les-
quelles foncler la pnur.suile de l'en.seignement en tenaní comptc des
ohjectifs fixés et énoncés au debut de l'unilé.

Objectifs

Compréheiisioit órale

— répon.se aux ordres

— réponse aux questiun.s

—- idcntification de sons

— gestes signiticatifs

Kvpressioti érale

— essaí d'expression en franeáis

— reproduclion de mots

— énoneiatíon de plirases

— énonciation de questions

— rapport entre les sons

— mémorisation de comptines

Attituile

— intérél

— participación créative

— attention aux activités

— interaction dans la classe

— autonomie des inlen'entions

Degré tic réussite

Haut Mayen Bas



UNITÉ DIDACTIQUE

Théme 1:

Nous et les autres

¡ Troisieme cycle
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Présentation

1. Aprés a\'oir. pendan! les années antérieures. principalemeni tait
exercer aux eleves les deux premieres competentes langagiéres
sjt communicalives. a .savoir la compréhensionet l'expression ora-
les, nous abordons de plain pied. dans eelte unité le passage au
code écrit.

Pour cela nous tiendronscompte de deux cireonstances que nous
avons pu observer au cours de notre penique. Prcmiéremeni. le
langage écrit n'est pas naturel, on y arrive apres avoir acquis les
bases et les connaissances nécessaires á Toral. Deuxiémement. il
nous semble que pour arriver a des leclures comprehensivas, il
esl nécessairc de beaucoup lire en mesuran! savamment une pro-
gression qui permelte a l'élévc de découvrir peül a petit la maí-
trise de la tecbnique instruméntale qui eM notre sujet.

A la iin de l'unité didactique sur les animaux. nous aborciions la
mise en cnntact avec le langage écrit a partir de omites pluases
significalnes et a eontenu alTectif par rapport aux images dont
ellesconstituaient la légende. ("es premiéis pas\ers la lecture sont
sui\is maintenant de lextes pius longs qui, en peu de mots, peu-
\'ent raconier une hisioire, nous mettre en contad avec une rea-
lité ([uotidienne ou un conté de fiction. \ o u s avons choisi une
sdea iun de leaures a proposer aux eleves panni des albums.
Nous utiliserons aussi bien de eourtes histoires pro\enant de ban-
de.s dessinées que de cauris con tus dalbunis dont le eontenu .sig-
nificaiif du réeil se trouvent en intime rappon avec lecontenu ico-
nofíraphique. Cette sélection n'est nullement difficile puisque la
production de li\res pourenfant.s est aujourclhui tres ahondante,
aussi bien en Frunce c|uen Fspagne.

2. Le theme Nous et les autres nous clon riera i'occasion d entret-
en contad avec tout ce que le monde qui nous entoure. de notre
point de VL1L-. et á panir de notre expérience. nous offre. I.a pré-
sentation de personnages qui font preuve de conduites difTéren-
tes sen-ira de point de communication aussi bien órale quécrite,
permettra de manifesler notre opinión a ce sujet.

Les ohjets utilisés par les personnages qui attireront nutre atten-
tion. deja éludiés lors du deuxiéme eyele (premier eyele en ce qui
concerne la sensibilisation a une langue étrangere) assurera nux
eleves un mínimum de vocabulaire á utiliser des le debut. Des
objets tamiliers et a usage spécifique ou créutif seniront de [heme
de conversation, d'analyse. de rédactkm. A\ec precaución nous
entrerons clans le monde umusam du non-sens.

3. Les mots écrits a partir de la lecture: leur identificaiion et leur uti-
lisation comme ohjets manipulables —ei qui bien sou\ent nous
manipulen!— offrira aux eleves I'occasion de creer a partir des
technique "uitlipieunes" leur propres codes écrits. Les regles
grammaticales apparaüront toujours dans un coniexte utilitaire.
sans prétendre que ]'eleve agisse a la maniere déducii\ e alors c¡ue
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sa capacité d'abstraction n'est pas encoré développée. Il esi néces-
sairedaliendre que l'enfanl snit permeable au.\ suggestions de la
regle et. a cela, on ne parvienl que par usagf enntinu...

Objectifs didactiques

1. Fxprimer oralement les impressions (|ue nous éprouvon.s face a
certains faits de l;i vie quotidienne.

2. Analyser oralemem le conicnu d'images.

3. Établir des situations de communication órale a partir de propo-
sitions écrites.

4. Décou\Tir les caractérisriques phonéliques dn (raneáis.

5. I.ire des textes en en respectan! l'intonation el le rylhme.

6. Analyser. a partir de l'expcrience personnelle des eleves, les tex-
le.s lu.s.

7. Farticiper avec entliousiasme aux lectures el aux discussions dans
un espril de collaboration.

S. liépondre par écríl aux demandes óu maitre.

9. Creer collectivement des récits a contenu sígnil'icatif.

Contenus conceptuéis

Conlenuh lexicaux:

• Le texte écrit.

• Les báñeles dessinées.

• Les albums.

• I.'impression,

Contenus grammaticaux:

• Les formes pour donnerson uvis: je íroitre que. aroir ¡aii; aimer.
détester...

• La clescription.

• La cause: parce que, car..., la con sequen ce: cifors. clone...

Contenus procédimentaux

O b s e r v a t i n n d e s fails d e la \ i e q u o t i d i e n n e .

Ana lyse d e s c i r c o n s t a n c e s c|iii d é í i n i s s e n t ees faits.
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• Expression des impressions que .susciten! les faits oRservés.

• Parikipaiion á des lecturcs eollcctivcs.

• Comprehensión des leclurcs.

• Interpretaron personnelle el sub]cctive de certains laits releves
au conrs de la lecture.

• Representaron des lectures.

• Panicipaiion a des jeux de leciure.

Contenus actitudinaux

• Intérél pour la langue francaise.

• Plaisir a s'exprinier en trancáis.

• Participation gaie el posilive aux laches proposéc.s.

• Appréciation de leffort personnel.

Matériel pour l'éléve

Sélection de livres d'images parmi ie.squel.s nou.s avons tout par-
ticuliereineni choisi les aventures de la petite Miini Cracra
d'Ajínes Hosenstiehl (publiés par ¡'omine d'Api, Centurión Jen-
nes.se): il s'ajíit d'une collection de livres ou les ilki.stration abon-
deni. avec peu de texte. des livres oü la protagoni.ste explore son
en\ironnemeni le plus iinniédiai el aj;ii. guidée parla curiosite Ue
taire des expérience.s. Les li\'res soni de granel formal et les ima-
ges se presenten! comme des báñeles despinces, a\'ec une conti-
nuité.

Sélection d'albums: nou.s avons consideré adaptes pour ees pre-
miers momenis les li\res publiés par (icuitii'r-Lcni^íwivdíi. du fait
des courts textes. II s'agit peut-éüe de livres pour enfanrs plus
petil.s (¡ue ecux á qui ce inalériel est destiné, inais que nou.s avons
consideré intéressants óu fait de certaine.s canictérisii[|ues qui les
rendent tres útiles: vocabulaire usuel. constaminent augmenté;
jcux de sons et de rimes dans les mols uiilisés. des images qui
aideni a la conipréhension du texte. Fáciles dans leur présenta-
tion, les eleves pourronl les lire d'une íois.

Transparents pour lanalyse collective des thémes á traiter. nor-
malemeni réalisés á partir de documenis (|uon va utiliser.

Diaposit ives des livres d'images qui jierinellninl une leclure
collective des livres.
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• Catalogues de vente 011 les enfants trnuveront du matériel pour
k'iir.s créations.

• Journaux et revues ([ni présentent rnute .sorte de matériel j»rap-
hique et des titres ou puiser pour la réalisation d'af fiches murales
el de dossiers infonnatíís.

Activités

A) SENSIBILISATION

1. On partirá deeourts dialogues motiva ms c|iii fasscnt réflédiir I ele-
ve sur s¡>n entourajíc sur les activités de la vie qLiotidiennc et les
partieLilarilés de chacLin des membres de la dasse.

2. l.e inaitiv pourra ainsi choisir cinq eleves cju'il iera s'asseoir sur
des ehaises face au reste du groupe. Ceux-ci devront établir une
liste de tous les poinis conimuns exislant entre ees cinq eleves,
qu'i] s'a^isse de caractéristiques physic¡ues ou de conduite. l'ne
ííiis cliaeun leur liste établie, le maílre deniandera qui a relevé le
plus ^rand nombre de caraetéristiquescommuneset la lira a Imite
voi\ pourvérificalion. Peut-etre d';uitresauront-ils relevé d'autres
eaiLietéristiques: á eux de le diré á ha ule voix.

í. On demanden! é^alement aux eleves, pour les pousser a obser-
\'LT leur dasse. d'y dénombrer les ohjels commencant. par exem-
ple, par la lettre A (ou loute autre lenre).

B ) MIMI CRACRA

La bande dessinée qui se trouve a l'annexe, transparent ~, leur sera
présenles sur iransparents fon sous forme de pliotoenpies individue-
lles) mais non dans leur suite clironolosique, de surte que les eleves
auront pour premiére tache de reirouver l'nrdre logiejue de Ihisloire.

On leur deniandera en.suite de mettreles bulles, qui auront étésépa-
rées. a leur place et ils devront lire les bulles et done lhistoire pre-
se ntée.

Diraient-ils ¡a múmc ebusv dans pari'ilk' ciixonslaiicv?

Que diraieiit-ils?

On ohservera attenti\ement les images pour arriver a lénumération
de tous les élénients qui y apparaissent. On retherclier la grupliie de ees
mots en collaborarion (les eleves semt censes deja ennnaítre lalphabet
franca isi.

126



EJEMplos de umkdES

On décrira les actions en ulilisanl les lemps verbaux nécessaire el le
rapport de cause a effet en insistunt sur lutilsation de laverbe alors"
pour indiquer la conséqucnce.

Une grande uf fiche sera Taire entre lous, raconlaní lhisLoirc de Mimi
Crac raen utilisant aussibienlesvigneltcsderiiistoirequedeséuqueites
avec les mots découvert.s.

Un eleve mimera l'histoire de la peüie tille au l'ur et á mesure que* ses
camarades la racunieront.

On presentera aux eleves une nnu\ elle avemure de Mimi Crac ni, les
bulles vides, pour que les eleves les reinplissent en suivant la logique
de Kliistoire: la premiére fois, les bulles leur seront présentées en bas
de page; la seconde. ils auront á les inventer. (Annexe. transpareni 7).

c) LE ROBOT

ÉLÉMENTS DU ROBOT Á CALQUER ET RASSEMBJ.RR On disiribuera ou afiichera au tablean
les dittérenies parties (ci-jointes) qui ser-
viront aux eleves a taire un robot, en don-
nant comnie consigne que le robot ne peui
avoir que deux yeux. une houche, deux
antennes, deux oreilles (máximum, pas
minimum).

Chaeun devra dessiner son propre
robot, el ensuite. chacun passera au lable-
au, presentera son robot: prénom, carac-
térisiiques, raisons de la posilion de ses
membres [parce que).

Le maiiresupprimera ensuitele.srobot.s
JLimeaux. L'un des eleves devra, mentale-
ment, choLsir un robot panni les robots
restants, affichés. I'ourdevinercelui dont
il s'agit, ses camarades luí poscront des
quesiions auxquelles il ne pourra repon-
dré que par "oui" ou par "non".

— fisl-CL' (¡ue ton robo! a la bouebe cu
baúl i1

— lisi-cc (fue ¡ou robot ¿i une

Ceci pennettra de revoir la tournure iniermgative el les pañíes du
visage.

Une rarí(inlLjL\c ce jcu amsisterait, avee les mémes éléments, en ce
qu'un firoupe dicte a lautre groupe la tlisposition des différents orga-
nes el véril'ier si le resulta! a bien répondu aux consignes.
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Ü ) CllÉATION DE 1A MASCOTTE DU GROUPE

On propose aux eleves la créalion d'un personnage de ficlion qui
deviendra la tete de Ture dn groupe.

En premier licu, on le définit dn poinl de vue physique; on reverra
les parüesdu corpsmaiségalemenr les adjeuifs s'y rapportani. I.e choix
pourra se faire en demandani aux eleves d'écrire sur un boui de papier
une partie physique suivie d'un adjectif: apres dépouillement. la mas-
cotte aura les caractéristiques que la majorité aura voulu luí octroyer.
Pour faeiliter la tache, le maílre pourra éiablir une lisie dadjeclifs pos-
si bles LILI tableaLI.

Ensecond lieu.on ledéfinit dupoint devuepsycholoL;ique:onproce-
de de ki snéme facón, maís en insistan!, dans le eas présent. pour que
tes eleves choisissent parmi les adjectifs indiquant des qualités et des
défauís que le professeur proposera et le choix sera determiné par le
nombre de voix quobiiendra chaqué qualité ou dét'aut.

On attribue maintenanr á la mascotte une imají** en tenant compre de
tout ee qui a élé decide précédemnient. Les éle\es peu\ent faire des cari-
catures, ou rassembler des plintos ou images choisies dans des magazines.

Finalemenl, parécrit. les eleves devront donner les raisonsdesearae-
ténsticiues de la mascotte. Parmi tous les écrits. le maitre choisira celui
qui a le plus de fondement et justifie le mieux ce portrait. Aux éle\pes de
défendre leurs raisons, d'analyser fe personnage. On finirá par assigner
au robot les íbnctions qu'il aura a rcmplir.

E) LECTURE D'UN LIVRE

Nous jiroposons la leeture de // clait un
petit C(x7xm(ed. Gautier-Languereau). Il s'a-
git d'un petit li\re d'image.s avec peu de
légendes. L'activité que nous proposons s'in-
titule: Qa, il ne l'a pas utilisé

Les objectils ile la démarehe a suivre sont;

Ou point de vue des connaissances:

• Eneourager la lecture en fntneais.

• Favoriser la eompréhension de la lec-
ture en francais.

• Stimuler la inénmirc,

Du point de vuc affectif:

• Dé\pelopper la ci)ncentration.

• Éveiller l'iniérel pour la participation
positi\e.

• Appréeier les avantages de la leeture.
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Le matériel dont nous avons bcsoin pour cette activité consiste en;

• Un nombre d'exemplaires variable du livre que les eleves se pas-
seront les jours précédani la lecture.

• Des reproductions des illustrations des objeis enumeres dans le
livre et d'autres objets n'y figurant pas.

• Une affiche múrale pour la reproducrion d'une scéne finale qui
raconte le livre ki el le resume en une seule scéne.

C'est le rnairre qui devra préparer le marériel. L'éléve nc doit en aucun
cas le connaltre avant la séance d'évaluation de la lecture.

Le temps prévu pour le clérouleinent de cette activúé esl de quelque
40 minutes.

En ce qui concerne le déroulement:

1. On demande aux eleves de raconter ce qu'ils ont lu. Pour cela, le
maítre posera une serie de questions qui définiront le personna-
ge, qui situent l'action, et qui rendent plus facile i'identification
des objets présents dans le livre;

2. On place par terre, a l'envers les dessíns prepares par le maítre.
Chacun des eleves choisit un des.sin et dit s'il esl dans l'histoire ou
pas. Au cas oü il y serait, il ferail partie de la grande affiche a con-
fectíonner; au cas contraire, on le relegue.

3. Quand tous les dessins seront classés. on elabore l'affiche múra-
le qui servirá de synthése.

F) LES IMAGES SANS HISTOIRE

Les eleves auront a inventer, par groupes, une histoire qui contien-
ne les éléments qui ont été relegues lors de la lecture comme n'appar-
tenant pas á l'histoire du Petit Cocbon. Mais ce conle devra suivre le
modele offert par 7/ était un petit cocbon et prét á etre joué.

G ) J E SUIS COMME CA

La poésie/e suis conuuc gct nous permettra d'exercer la mémoire et
de revoir certains adjectifs.

Lejour, je suis en bois
Toul droií, toiit droit
Le soir, je suis en caoutehouc
Toitt muu. tout ¡non
Le jourje suis enfer
Toutfier, toutfier
Ixi nuit, je suis en cbiffon
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Mollasson, mollasson
Lejoitr, je suis un géant
Terrifiant, terrifiant
La nuit, je suis un lutin
Coquin, coquin
Lejour, je suis un oiseau
Tres hcrnt, tres hauí
Le soir, je suis un chatón
Tont rond, toitt rond
Mais quandje me i;ois dans le glace
Je suis conune ga
C'est loujuiírs moi
Le joitr el le soir.

Poésie que devra étre accompagnée de.s gestes appropriés qui la ren-
deni comprensible.

H) ÉBAUCHE TON PROPRE PORTRAIT

On pusera aux eleves plusieurs questíons concernanr leur aspect
physique. leur facón de se conduirc face a certaines situations. leurs
goúts, leurs illusions, leurs désirs.

Que ferais-lu si...
Ta mere apprend que tu as mal agí, lu reponéis ¡a vérilé?
Accepies-tu de ne pas pouvoir regarder la lélé avec tes parents le

soir'''
'fe trouves-tu unepersonne gaie?...

On peul poser ees queslions par écrit. On demandera toujours une
réponse succintc, un ou deux mots qui définissent 1'eleve qui aura deja
pu avoir accés ¿i toute une ganime de vocabulairc qui tlevrait Taider.

C'csr leur professeur qui posera les premieres qucsrions. puis les ele-
ves continueront par écril, sans diré leur nom, leur prénom, de sorle
qu'a la lecture des descríptions, de la part du maítre, les autres tachent
de deviner de qui il s'agit.

On pourra diviser le groupe en deux de sorte á obtenir deux equi-
pes qui lutteront entre elles pour avoir le máximum de points.

i) LE PORTRAIT ROBOT

On demandera aux eleves de choisir dans des magazines, des revues,
des journaux, une photo ou des éléments du vísage. II devront égale-
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ment chercher dans ees outils. un titre révélateur de ki personnalilé de
lu personne choisie (adjectifs, noms...).

Chaqué eleve presentera sa produaion. expli(]uera les raisons pour
Icsquelle.s ¡I a octroyé a son personnage tellc 011 tt-lle qualité. II aura
done, en définitive a chercher les verhes, les adjectifs qui correspon-
den! le mieux á sa créature.

j ) COMMEIVTj'AIMERAIS ÉTRE

ki interviendra la faculté de l'éléve des'envisagcr dans le futura par-
tir des donnécs de son présent. On insislera sur la valeur du condi-
tionnel et scin rappnrl a\ec le temps présent.

C'est par écrit <|iie. une fnis ees notions revues, les eleves exprime-
ront leurs revés et illusions pour le rutur.

Cet exereice pourrail étre a la base de récit oral partanl des modeles
pruposés et surtout du vécu de l'eni'ani. La reclierche du personnage
ideal periné! bien souvent de perce\oir ee que les élé\cs gardent en
eux, puree <[ue diflérent... personnage ideal qu'ils auronl a exprimer
avec des mots correspondaní ;i l'image de ce qu'ils voudraient étre. On
peut toujours chercher a savoir pourquoi.

K) SIJ'ÉTAIS...

On invilera ici lesenfantsa.sortird'eux-mémes. et hypothétiqueinent
proposer des solutions á des problémes quíls auront décelé dans leur
entourage, dans leur vie quoiidiennc, chex eux...

II faudra pour cela meltre en place la phrase hypothétíque:

57 + IMPARFAIT + CONDITIONNEL PRÍiSENT,

Si j'étais lepetit coche»/...

Si j'étais leprofesseiir...
Si ma mere me disait...
Si jarais beaucoup c/'eirgcut...

Méthodologie

Bien que les contenus de eette unité soient deja eneadrés dans les
contenus théoriques, tels que l'apprentissge de la leclun.1 et de l'éeritu-
re. nous a\ons totil de méme voulu y imprimer un principe d'acrivité.
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qui se refere aussi bien aux besoins des eleves, intellectuelle ou mcn-
tale; de la notre défi pour des proposilions actives, á canictére dinamy-
que et attirant.

Nmis partons du principe d'activilé qui fail référence aussi bien í\
l'activité intelleeiuelle ou mentale que motríce. de la nos propositíons
d'activités dynamiques et de leerures collecives qui fassent participar
lous les eleves; leur permettent ele découvrir ce que la lecture peui avoir
d'ntéressant; ce qu'elle permet de parta gen lout va enrichir ce que nau.s
possédions á l'avance et les nouvelles connaissances menronr á l'é-
preuve ce que nous savions deja.

F.n deuxiéme líeu, no.s désiron,s mettre en relief que les acquis des ele-
ves .sont cncadres dans ce que Ton est convenu d'appeler l'apprentíssa-
ge significatif; rien de ce qui ne sera integré ne sera isolé mais plutót sera
integré dans ce processus en spirale que nous preconisons depuis le debut
de nolie expérience; l'enseignemcni signicatif dont il a été que.stion amé-
rieurement. au eontraire refuse lout enseignemeni: on ne fait que taire
affleurer ce que l'enfani renfermait de potentialité. Tel serait notre souhait.
Nous désirons que ce que no.s rejeion.s acceptenl soit de leur goút, répon-
de á lcurs questions. que ce soit a notre sujet ou bien au leur.

Nous désirons, de méme, mettre en relief que nous donnons a luni-
té thématique traitée un caractére globalisateur: nous désirons embras-
ser de notre perspective la réalité environnanle et les rapports á éta-
blir, pieniiérement avec ce mil ¡cu immédiar pour, ensuite. aborder des
réalités plus éloignées.

La mémoire et son développement, nous semble indispensable pour
la con.slructíon d'un sa\oiret .s'assurer la maitri.se de connaissances que
nous proposons. Ce n'est que par la mémoire de ce qui doit deja étre
acquis, que peul entrer en scéne la créalivité.

Cene créativíté que nous recherchons dans la réponse des eleves,
cette réponse, cette aclivilé qui ne nous serait pas venuc- a 1'esprit, sera
mise en valcur et stimulée a toui moment.

Des a présent s'impose de se consacrer á l'individualité de l'élé-
ve. Nous nous efforcerons a maintenir un rendement satisfaisant,
comme jusqu'a maintenant, tout en sachan! t|Li'á cel age, le rende-
ment de l'éléve baisse des qu'on aborde systématiquement la pratí-
que descompétencesécrites. Mais il se peut que lorsque l'enfant n'ap-
plique pas correctement les regles de la grammaire OLÍ les conventions
écrite.s, ce .soit tout simplement parce que sa capacité de déduction
n y est pas encoré préte: c'est le moment d'une attention indivi-
dualisée.

Voilá les principes sur le.squels nou.s prétendons fonder la méthodo-
logie de cene unité 011 se pose le probléme du passage a l'écril, oü il
s'agit, fondamentalemenl d'encourager chez nos eleves, aprés ele nom-
breuses lectures diverses, ludiques, le goüt pour l'expression écrite. en
francais aussi!
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Temporalité

Le temps prévu pour ia mise en place des diverses activités présen-
tées dan.s cette unilé est de deux mois, á rai.son de deux séances par
semaine. On insite sur le besoin des dialogues qui motívent et suscitent
la curiosílé des eleves au débui de chacune des aciivités. On n'apprend
a parler qu'cn parlan!, et s'inilier á l'écrit ne signifie nulleinent que les
habiletéH orales doivent étre reléguées. .sinon que ceiles-ci permettront
l'appréhension du scns des nouvelles compérences a acquérir.

La répétition et la recherche du sen.s des mors empioyés guideroni á
tout moment notre besogne. Ce qui est ímportant, ce n'est pas de cou-
rii" sinon de laisser aux nouvelles connaíssances le temps de prendre
racine dun.s l'esprit du jcune c-nlant. ce que l'apprentissage en spirale
de l'apprentissage significatif permet parf'aitement.

Évaluation

L'é\'aluaiionproposéepoiu"cette unilécomprendra deux parties: une
purtie órale, á tout moment indispensable, car létude d'une langue,
aujourd'hui. á ees niveaux d'enseignemenl á pour ñnalíté d'étendre le
registre de la communication; el unepailieécrile.(]uenousavonssciein-
ment choisie courte, claire, et toujours en rapport a\ec les conlenus
développés dans lunité.

II ne s'agit nullemcnt de sciumertre ]'eleve a une épreuve de capaci-
té et maírise de ses connaissances, sinon de comparen ses connaissan-
ce.s á ce que nous, maitres, nous attendons de notre enseignement. Cette
évaluation doii nous servirá allerde l'a\raní OLÍ, le cas échéanr. a remur-
ner .sur nos pas pour intégrer les habíleiés mal assimilées.

INSTRUMENTS D'ÉVALUATION

/- Jen de l'imilalion

Un éléve de la classe interprétera un épisode de Mimi Cruca et le
reste du groupe tachera d'explic¡uer p:ir des niols ce que le premier est
en train de raeonter.

Dans ce cas. on évaluera la capacité d'expression gestuelle du pre-
mier et dan.s le cas du groupe. on analysera le nombre de niots ulili-
sés. ia fluid ¡te de l'expression. Tadéquation entre les gestes et les mots.
el le nombre de particípanos, en rappclant a l'ordre ceux qui resten:
cois.
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2. Inteiprétalion d'images

On offrira aux eleves une serie d'images lirécs de livrcs ulilisés pen-
dant le déroulement de cette unité et on leur demandera un litre écrii,
un tiire dun mol, que ce soit un verbe, un nom ou un adjectif.

3- Analyse d'unephotographie

II sera demandé aux eleves de classer les personnages d'apres I'im-
pression qu'ils prodiiisent chez eux.

4. Compréhension d'itn breftexte ht

5. Cboix ele ntots

Rempliries trous d'un texte écrit a partir de propositions faites parle
maitre.

6. Application grammatical

On insistera surtout sur le rapport cause-conséquence. De soite
que nous proposerons aux eleves unes serie de 20 phrases en désordre
qu'ils dcvronl assembler deux par deux en suivani le rapporl logique
qui en ressort.

7. Analyse de Válbum

Analyse de ]'álbum de niatériel preparé par l'eleve rout le long des
deux mois poLir apprécier son atlilude face aux demandes du maitre et
aux contraintes imposées.

Evaluation du processus d'enseignement

La présente fiche, qui tient compre des objectifs didactiques propo-
sé.s en debut d'unilé, prélend reíléter de la pan du maitre la facón de
repondré des éleve.s aux diverses propositions d'activiiés. Ceiui-ei devra
noterles irrégularitésqui se produisent en ce qui concerne latteinte des
objectifs et les proposilions de changemenis qu'il faudrait ou \;iudrail
mieux introduire.
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Ohjcctifs

F-XpriimT oralcmeni ses impresMims

Analyser des imanes

Lire des imanes

Comprendre les lecmres

I'rendre plaisir aux leftuies prupusécs

l'aiiiciper au amrs des lectuivs com-
inunes

Kxprimer se.i «pinions par t-crit

Definir des personna^es par leur aspea
physique

Creer des récits

Felfee!ionner la plionéricnie

Degré de réussile

Han! Moyen BUS
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I

Iníroduccion

La intención fundamental del présenle documento es ofrecer la prácti-
ca docente que en lomo a dos áreas del curriculolArea de Lengua y Lite-
ratura Castellana y Área de Lenguas Extranjeras) se está llevando a cabo
en el segundo ciclo de Educación Primaria.

Antes de abordar dicha Programación se exponen algunas cuestiones
comunes al centro que consideramos importantes para pasar, más ade-
lante, a caracterizar el segundo ciclo. En este punto comentamos los acuer-
dos tomados que. aun siendo específicos de dicho ciclo, remiten en algu-
na ocasión a decisiones de Proyecto ciirricular consensuadas en la etapa.
Finalmente exponemos la Programación de las áreas mencionadas y prc-
seniamos una l'nitiad didáctica de Lenguas Extranjeras (Inglés) llevada a
calió el presente curso.

^ ciudad de Móstolcs (Madrid), donde se encuentra el CP "Uenilo Pérez
_ . ., .. . . . . . . . . . . . . . . .
Guidos , luí sido objeto de un rápido crecimiento que lia convertido al peque-

l i 70113 ñ o P u e n ' ( > dv origen en una auténtica ciudad, pero bastante despersonali-
zada y con numerosos contrastes culturales y económicos

La población, aunque asentada en Móstoles definitivamente, está cons-
tituida en su mayoría por matrimonios jóvenes que vinieron inmigrados,
desde comunidades coiiK) Casi illa-La Mancha y líxi remadura, ai raidos por
la posibilidad de encontrar un trabajo y una vivienda asequible. Fsta cir-
cunstancia dio origen, en su día. a una numerosa población infantil que
hubo de ser escolarizada masivamente y que en la actualidad, situada ya
en el último curso de la E.G.B. sigue constituyendo un numeroso grupo
cuya ratio es bastante alta, lo que ha obligado a habilitar aulas dentro del
propio centiii con el consiguiente tlesajusteen.su estructura- Este alto indi-
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ce ele natalidad ha ido decreciendo poco a poco, a medida que la pobla-
ción se estabilizaba en la zona. Hoy por hoy. el descenso en la natalidad
es notable en los primeros cursos de l'rimaria, dónele el número de alum-
nos por aula es cada vez menor.

El colegio se halla ubicado en el sur de la población en una zona que
limita con el casco urbano de la ciudad y donde se concentran numero-
sas industrias y comercios. El entorno ambiental del colegio se caracteri-
za por un nivel económico medio-bajo y por cierta falta de inquietudes
culturales.

Todos estos dalos influyen, necesariamente, en el alumnado al que se
habrá de atender considerando la necesaria repercusión tic estas circuns-
tancias en el aprendizaje escolar.

Descripción
del centro

El colegio "Benito I'érez Galdós" está ubicado en un edificio cuyo fun-
cionamiento comenzó en el curso 82-83. Cuenta en la actualidad con una
matrícula de 540 alumnos distribuidos en veinte unidades y atendidos por
25 profesores de los cuales dieciséis son definitivos, siete provisionales y
una profesora es interina.

La antigüedad del profesorado media entre los tres años de los incor-
porados más recientemente, hasta los nueve de los profesores más anti-
guos. La profesora ele Religión, incluida en el cómputo total de la planti-
lla, imparte cla.se en el centro también desde hace varios cursos. El centro
cuenta, asimismo, con especialistas de Música e Idioma (Inglés) en Edu-
cación l'rimaria.

Kl número de unidades del centro se distribuye de la siguiente forma;

1° nivel del segundo ciclo de Educación Infantil 1

,Vr nivel del segundo ciclo de Educación Infantil 2

l.ir año del primer ciclo de Educación Primaria 2

2° año del primer ciclo de Educación Primaria 2

1." año del segundo ciclo de Educación Primaria 2

2." año del segundo ciclo de Educación l'rimaria 2

5.°deE.G.B 2

6.°deE.G.B.

7.°deE.G.B.

8.°deE.G.B.

2

2

.... 3

De estas veinte unidades, una de octavo es habilitada.
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El centro está constituido por dos edificios, el mayor de los cuales acoge
a los alumnos de Educación Primaria y E.G.B y el menor a los alumnos de
Educación Infantil. En el primero se halla el comedor, la biblioteca, un aula
que se usa como sala de vídeo y de reuniones, otra utilizada como labo-
ratorio y aula de música > un almacén. Ambos edificios cuentan con otras
dependencias que se utilizan para llevar a cabo tutorías y reuniones, pero
en este aspecto la dotación puede considerarse insuficiente. El horario de
exclusiva de los profesores es e 1 siguiente

1230 li
13'3O h.

Lunes

Reunión ik* los
prok'hures del
mismo nivel.

Martes

AifiiLion a

padres y
Claustro el -t.°
martes de cada
mes.

Miércoles

Reunión de los
profesores de
ciclo.

Jueves

Reunión de los
p rules o res para
programar.

Viernes

Tutoría
de alumnos.

Propuestas
y actividades
comunes a todo
el centro

En el C.P "Benito Pérez Galdós" se vienen realizando desde hace algu-
nos años una serie de actividades que, consensuadas en claustro, impli-
can a todo.s los alumnos y profesores del centro. Estas actividades son para
nosotros muy relevantes pues nos han [acuitado la tarea de contcxtuali-
zación de los objetivos de Primaria, así como la definición de los elemen-
tos de orden metodológico. Dada su importancia, hemos preferido en este
documento, optar por su exposición con el fin de que se viera hasta qué
punto una práctica habitual, asumida y consensuada puede ser el punto
de partida de otras decisiones.

Ui razón que nos ha llevado a programar estas experiencias comunes radi-
ca, fundamentalmente, en el convencimiento de que este tipo de actividades
fomentan la solidaridad y el respeto hacia los otros, así como actitudes res-
ponsables hacia los diversos modos de expresión. Estas actividades comunes
se han definido en el Proyecto curricular y suponen, además de una progra-
mación que ha de desarrollarse a lo largo del curso, un planteamiento educa-
tivo que configurará el futuro Proyecto educativo de centro. Es decir, en la
reflexión que hemos hecho en tomo a la conveniencia de estas actividades
subyacen una serie de principios que consideramos fundamentales y que se
han de tener en cuenta a la hora de definir el modelo educativo que caracte-
riza al 'Benito Pérez Galdós". Para facilitar la comprensión de este punto, en
las actividades comunes que aparecen a continuación hemos destacado aque-
llas apreciaciones que sirven de base para configurar dichos principios. Las
actividades programadas por el centro son las siguientes:

PROGRAMA EDUCACIÓN PARA LA PAZ

Desde hace tiempo los profesores y profesoras del centro hemos visto
la necesidad de educar para la Paz por varias razones:

• Nuestra sociedad adolece de individualismo y mercantilismo y en
más de una ocasión se muestra injusta, agresiva e intolerante.
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• Dado que estas cuest iones agreden la dignidad de las personas, pen-
samos que la escuela debe potenciar actitudes de tolerancia y
solidaridad.

• Para conseguirlo necesitamos crear situaciones educativas que
generen actitudes pacíficas y respetuosas como norma de vida

Estas razones nos han llevado a organizar un plan de trabajo con los
alumnos para desarrollar estrategias que favorezcan actitudes pacíficas y
lleven a crear conductas solidarias. En este sentido, el centro presentó un
proyecto de trabajo al CPR de Móstoles que lúe aprobado y apoyado y
cuya realización se está llevando a cabo a lo largo de este curso. Dicho
proyecto se planteó en diversas lases.

Una primera de sensibilización en la qtie. a través de la lectura de mate-
riales y documentos y (-leí análisis de conductas insolidarias. se ha tratado
de concienciara los alumnos sobre la repercusión social que suponen los
coinporlamientos irrespetuosos.

En un segundo momento se ha profundizado en estas cuestiones al
objeto de definir estrategias favorecedoras de actitudes pacifistas. Final-
mente, nos liemos planteado una serie de objetivos con la idea deque, en
un futuro, puedan formularse como valores que deban incluirse en nues-
tro Proyecto educativo.

Todas estas acciones se han venido trabajando ;i lo largo del curso y
suponen, para nosotros, una apuesta permanente de futuro. Los conteni-
dos del programa Educación para la Paz están integrados, como Tema
transversal que es, en las áreas del currículo lo que supone una reflexión
permanente por parte del profesorado acerca de la presencia de este tema
en todas y cada una de las áreas curriculares.

Una muestra del trabajo desarrollado ha sido la celebración del día de
la Paz. A partir de unos textos de M. Gandhi, se propuso que en cada clase
se hiciera un;i reflexión acerca de las causas que originan las guerras y las
consecuencias de las mismas, la presencia de acciones violentas en los
medios de comunicación y la influencia de las mismas en los niños y jóve-
nes. Asimismo trabajamos sobre el significado que encierra la palabra "paz"
y el uso (¡ue de ella se hace en la actualidad.

Las actividades se concretan de manera diferente según los ciclos, pero
se incide sobre todo en la realización de murales, pancartas, dibujos y poe-
mas alusivos al tema.

Dentro de las actividades del día de la paz, destacamos una experien-
cia que, promovida por el grupo colombiano "Paz y Cooperación", reali-
zamos a partir de las condiciones de vida de los llamados "Camines", niños
colombianos que subsisten en la calle abandonados por sus familias y por
los poderes públicos. Quisimos, con este trabajo de análisis y reflexión,
acercarnos a esta realidad, profundizar en sus causas y llamar la atención,
dentro de nuestro entorno, acerca de lo que supone una situación de
desamparo, lista positiva experiencia nos ha llevado a participaren el Pro-
grama de Solidaridad Escolar con la Infancia Latinoamericana promovido
por la CAM y organizado por UNICEF y I-'UNCOE (Fundación Coopera-
ción y Educación). Su realización se acometerá en el próximo curso con
alumnos del ciclo superior de la H.G.B.
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CARNAVAL

Dado que los días de carnaval son festivos, y los niños participan acti-
vamente enestas fiestaspopulares, nos parece oportunodarles inlonnación
sobre el origen del carnaval y el arraigo del mismo en las distintas comuni-
dades. Potenciamos la participación en estas tiestas informando sobre las
actuaciones que al respecto se organizan en Musióles.

DÍA DE LA MUJER TRABAJADORA

Creemos que la igualdad entre los sexos exige de la escuela una
postura clara que potencie la no discriminación, por ello incidimos
en este planteamiento en todas las actividades de aula y de centro y pro-
movemos actitudes que valoren en igualdad de condiciones a unos
y a otras. Partiendo de una serie de textos (seleccionados adecuadamente
para cada ciclo), en los que se refleja la situación de discriminación labo-
ral y social de la mujer, hemos acordado que los tutores aborden el tema
tomando como punto de partida la discusión sobre las siguientes cuestio-
nes:

• La situación de la mujer en la actualidad.

• El papel desarrollado tradicionalmente por la mujer.

• El lugar que la mujer debe ocupar, por derecho, en la sociedad.

MEDIO AMBIENTE

Consideramos que la escuela ha de concienciar a los alumnos y
alumnas sobre la importancia de proteger el medio ambiente y el
papel activo que en dicha acción podemos desempeñar. Para desa-
rrollar en los alumnos una actitud responsable en el cuidado del entorno,
nos planteamos un programa de actuación que presentamos al CPR de
Móstoles y que. al igual que el mencionado anteriormente, ha sido apro-
bado. Los objetivos que nos hemos propuesto alcanzar son:

• Sensibilizar al alumnado sobre el problema ambienta! inculcando el
respeto hacia la Naturaleza, en general, y el entorno más próximo,
en particular: jardín del colegio, patios, pasillos, aulas y otros espa-
cios comunes.

• Sensibilizar sobre el uso responsable del agua, un bien cada vez más
escaso, incidiendo en la importancia de ésta como generadora de
vida.

• Establecer un sistema de recogida de papel usado para su posterior
recictado con el fin de evitar la tala de árboles. A tal fin. tanto el papel
desechado en el colegio como el usado en casa, se deposita en con-
tenedores ubicados en el patio, que posteriormente son recogidos
por el Ayuntamiento.
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• Establecer un sistema de recogida de pilas usadas en contenedores
cerrados, que luego recoge el Ayuntamiento. Tanto esta acción como
la anterior, suponen un seguimiento, por parte de los alumnos, sobre
el tratamiento de los materiales desde su recogida hasta su nueva
reulilización. Dicho seguimiento supone un trabajo de investigación
recogido, fundamentalmente, en la Programación del área de Cono-
cimiento del Medio.

Sabemos que ¡a sensibilización acerca de la conservación del medio
ambiente es una tarea que no puede limitarse a aciones puntuales, sino
que, por el contrario, ha de ser una labor constante que nos afirme en acti-
tudes sólidas y permanentes. En este sentido, creemos que los pequeños
pasos dados pueden incidir muy positivamente en la conducta de nues-
tros alumnos.

SEMANA CULTURAL

La realización de una Semana Cultural viene siencio habitual en el cen-
tro desde hace algunos cursos. Esta semana supone centrarse en un ámbi-
to cercano al de la expresión y tiene como fundamento las siguientes cues-
tiones:

• Expresarse es comunicarse con otros.

• La falta de comunicación lleva consigo la soledad, uno de los gran-
des males de nuestra sociedad, que no tiene en cuenta ni edad ni
medio social.

• Los niños y adolescentes pueden tener dificultades a la hora de
expresarse, bien porque carecen de los instrumentos adecuados
para hacerlo, bien porque el uso de los mismos es muy pobre. Ejem-
plo de esto último es eí uso abusivo de muletillas o lacos que se
emplea en el lenguaje y que refleja Lina enorme pobreza de recur-
sos lingüísticos.

• La particular expresión de las ideas va unida al desarrollo de la ima-
ginación y de la creatividad.

• Es conveniente que la escuela fomente en los alumnos la capa-
cidad de expresión a través de diferentes lenguajes, a fin de
poder representar la realidad desde diversas perspectivas y
contar con los suficientes elementos para hacer una opción
de ocio responsable y provechosa.

La propuesta, asumida por lodos los profesores, se ha concretado en
la realización de diversas actividades que tienen como punto de partida
un objeto de trabajo diferente cada año: el libro, el teatro, la expresión
plástica... El desarrollo de esta propuesta se concreta en las siguientes rea-
lizaciones:

Realización y exposición de murales, decoración de clases y pasillos,
realización y exposición de trabajos literarios, representaciones teatrales,
escenificación de poemas, exposición de trabajos realizados en arcilla, pin-
tura, colage, papíroflexia, interpretación de canciones.
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En este curso nos hemos planteado el desarrollo de una semana cultu-
ral centrada en el libro y cuyos objetivos han sido;

• Acercar a los niños a la lectura.

• Fomentar el hábito de la lectura pura hacer de nuestros alumnos,
lectores capaces de encontrar c-n el libro un medio que, de forma
placentera, llene sus ratos de ocio.

• Ayudar a los niños a encontrar en el libro una de sus principales
fuentes de información.

• Desarrollar hábitos críticos de valoración de su propio trabajo y del
de los demás.

• Crear un ambiente lúdicro en torno al libro.

La semana cultural, como el resto de las acciones colectivas ya señala-
das, se realiza en todos los cursos y obliga a romper la actividad habitual.
Este hecho, lejos de ser una desventaja propicia el interés del alumnado
pues, dado que es un trabajo que implica a todos y cuyo resultado final
va a ser mostrado a todo el colectivo, obliga a ser más crítico y cuidadoso
en la realización. Asimismo, la exposición de trabajos de otros compañe-
ros puede dar ideas nuevas que, quizá, sirvan de estímulo para otras acti-
vidades.

Respecto a los padres, como miembros de la comunidad escolar se les
da la posibilidad de valorar, a nivel global, algunas de las actividades rea-
lizadas en el centro, apreciando las sugerencias de los tutores, así como
el trabajo ele los alumnos e invitándoles a una mayor participación y cola-
boración.

A lo largo de esta semana cultural se han llevado a cabo las siguientes
actividades:

• Creación literaria: cuentos, narraciones, adivinanzas, cuadernillos
de entretenimiento, historias ilustradas...

• Investigación: historia de la localidad, estudio sobre el entorno y el
núcleo familiar...

• Realizaciones plásticas: pintada de murales en el patio, transforma-
ciones plásticas de dibujos en papel, a un soporte ele madera.

• Exposición sobre "La vida en el agua": observación sobre la flora y
la fauna de nuestros ríos.

• Representaciones teatrales.

• Talleres: encuademación y fabricación de juguetes.

• Visita de autores e ilustradores.

Valoramos muy positivamente, como elementos de integración y cohe-
sión de los distintos ciclos, la participación activa de todos ios profesores
y alumnos, fomentando la responsabilidad y solidaridad, el entusiasmo
manifestado en la realización délas distintas actividades, así como la posi-
bilidad de relacionar entre sí las distintas áreas.
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Decisiones generales
de la Programación

IDecisiones
metodológicas

En el Proyecto currícular han sido consensuados una serie de prin-
cipios que deben impregnar todas las actuaciones en l:i etapa. Estos
principios surgen desde la reflexión hecha, por esta comunidad educa-
liva. en torno a lo que debería caracterizar a una escuela democrática y
solidaria, una escuela preocupada por educar en valores. Fundamen-
tándonos en esta reflexión, hemos definido una serie de principios que
se concretan en el segundo ciclo de la siguiente forma:

Educar en la solidaridad, libertad y respeto

F.n el segundo ciclo, como en el resto de la etapa, se han estableci-
do unas normas de convivencia en clase que pretenden concienciar a
los alumnos sobre la importancia de ayudar al compañero y colaborar
entre todos para mejorar el clima de la clase. En este sentido, preten-
demos solucionar los conflictos de clase a través del diálogo.

Fomentar la creatividad, y el desarrollo de la autonomía y autoestima

Los alumno.1! tienen la posibilidad de ofrecer sus propios puntos de vistn
respecto al trabajo permitiéndoles enfocarlo desde diversas perspectivas
y potenciando que el niño encuentre estrategias diversas para resolver los
problemas con diferentes criterios. Asimismo el alumno conoce, desde
principios del trimestre, los objetivos que se pretenden alcanzar y aque-
llo que se le va a exigir, se autoevalúa y se acuerda con él la valoración de
su trabajo. Para que esto incida en el niño en toda su dimensión, se esta-
blece un compromiso con los padres acerca del contenido de trabajo que
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se va a realizar, informándoles del mismo en un cuadernillo que se les pro-
porciona cada trimestre. Cuando un niño comete un error en su proceso
de aprendizaje procuramos que ío reconozca y partimos de él para estruc-
turar un proceso correcto. No se culpabiliza su situación sino que se trata
de reconducirla, proporcionando una atención especial. Se reflexiona con
él acerca de los progresos alcanzados y de las dificultades encontradas,
procurando encontrar soluciones conjuntas.

! Educar en la libre expresión de sentimientos y vivencias

Para lo cual se fomenta el trabajo de los diversos lenguajes y se orga-
nizan, como ya hemos visto, actividades de todo el centro donde se poten-
cia la representación de experiencias a través de diversos lenguajes.

Combatir los estereotipos sexuales

Procuramos la participación igualitaria de niños y niñas sea cual fuere
la tarea a desarrollar. Asimismo, prestamos especial cuidado en la selec-
ción de textos y demás soportes gráficos y audiovisuales, a fin de que estos
muestren en igualdad, tanto a hombres como a mujeres desempeñando
todo tipo de funciones. En la clase de lengua se hace un uso del género
de forma paritaria, ele manera que las niñas emplean el término autora
cuando firman sus trabajos de creación, o los pronombres femeninos cuan-
do conjugan los verbos. Asimismo tenemos una detallada selección de tex-
tos que potencian la figura de la mujer y ofrecen una dimensión real de
su contribución al bienestar social. Como ya se ha señalado, realizamos,
también, una jornada dedicada al día de la mujer trabajadora.

Fomentar el respeto al medio y la actitud crítica frente al consumo

En este sentido, se vienen realizando actuaciones de concienciación
sobre el cuidado del medio ambiente y sobre nuestras actuaciones fren-
te al consumo indiscriminado. Además de actividades dedicadas a estas
cuestiones en las que participa todo el centro, los niños del segundo
ciclo han establecido una serie de normas .sobre el cuidado de su entor-
no más próximo: su aula, su escuela y su hogar. Discutimos sobre lo
innecesarias que son algunas cosas que invaden tanto nuestras casas
como nuestros juegos, llamando la atención acerca de que muchas veces
el mejor juguete es aquel que el niño construye para si o para compar-
tir con otros. El entorno más próximo es objeto de análisis y reflexión.

Promover la participación democrática y la crítica constructiva

Se trabajan en la luloría todas aquellas cuestiones que competen a la
clase procurando llegar al acuerdo y respetando los diversos intereses.
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En este espacio de tutoría se discuten los conflictos con el ánimo de
alcanzar ana solución para los mismos y llamando la atención sobre
quellas actuaciones que han podido perjudicara otros.

Impulsar el trabajo en equipo y la adquisición de hábitos
y técnicas de trabajo

Los alumnos se agrupan por equipos de trabajo bien afines afectiva-
mente o por decisión del tutor, los trabajos en equipo inciden en el cono-
cimiento de su entorno más próximo. Se potencian técnicas de trabajo
para refexionar y analizar el mismo: fichas de atención, de lógica, auto-
corrección y corrección en grupo y aprovechamiento del trabajo del
alumno para desarrollar secuencias de aprendizaje.

Decisiones
sobre la
evaluación

Consideramos la evaluación no como una mera calificación de los
alumnos sino:

• Como un proceso inmerso en el aprendizaje que realiza el alumno
tanto cuando trabaja individualmente, como cuando lo hace en grupo.

• Una herramienta que nos sirve para comprobar, apoyar o modifi-
car, en su caso, la práctica educativa que realizarnos.

• Un camino hacia la auloevaluación y la coevaluacíón.

• El vehículo que no.s permite delectar los problemas e insuficien-
cias y ponerles remedio.

• Eí instrumento que informa a los padres sobre el proceso educa-
tivo de sus hijos.

Al entender la educación como un proceso que abarca la formación
integral de los alumnos y las alumnas. no puede esta limitarse a la eva-
luación de los conceptos, sino a lodo aquello que forma a la persona:
hábitos, valores, desenvolvimiento en el entorno, destrezas, habilida-
des, procesos... Para ello, utilizamos distintos instrumentos de evalua-
ción. Algunos ele los cuales son:

Observación sistemática del alumno y su trabajo con las anotaciones
correspondientes.

Registro anecdótico individual.

Comprobación de trabajos.

Observación de sus realización es arlísiicas.

Diálogos y entrevistas.

Pruebas específicas.
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La evaluación es continua desde el principio al final del curso. Este
proceso constante se nutre, fundamentalmente, de la observación dia-
ria y sistemática de los niños. Especialmente evaluamos el punto de
partida de cualquier nueva situación educativa, el proceso llevado a
lo largo de la misma y la consecución de los objetivos propuestos ini-
ciaímente.

La recogida de los resultados de la evaluación se plasmará en un
informe que. trimestralmente, será ciado a conocer tanto a los padres
como a los propios alumnos.

CRITERIOS DE PROMOCIÓN

Los criterios de promoción han sido consensuados portoda la etapa,
por tanto .son los mismos para todos los ciclos. Para valorar si un alum-
no promociona de un ciclo a otro consideramos:

• El historial académico y la situación personal y familiar de cada
alumno.

• El logro sopesado de los criterios de evaluación de áreas estable-
cidos por el centro.

• La opinión de los profesores pertenecientes al cicio, y de los del
ciclo siguiente, en el sentido de valorar las medidas de atención
que se le pueden dispensar al alumno, tanto si permanece en el
ciclo como si pasa al ciclo siguiente.

• La opinión de los padres o tutores.

MODELO DE INFORME

Ei siguiente informe del área de Lengua y Literatura elaborado para
el segundo trimestre del último año del segundo ciclo, cuenta con
dos apartados de evaluación, uno en el que el alumno anota sus apre-
ciaciones respecto a los aprendizajes trabajados y otro en el que es
el profesor quien hace sus anotaciones. Unas y otras se basan en los
ciatos recogidos a lo largo del trimestre y se consignan de la siguien-
te manera:

SÍ; El alumno ha conseguido todo lo que aparece en el apartado
de la izquierda.

NO: El alumno no ha conseguido lo que aparece en dicho aparta-
do o si lo ha conseguido es apenas significativo.

A.V.: Lvl alumno conoce y utiliza los contenidos que se plantean
en el apartado de la izquierda pero no hasta el punto de
haberlos interiorizado y aplicarlos en todas ias situaciones
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posibles, ya que esto lo realiza en algunas ocasiones, pero
no en todas.

Finalmente aparece un a paliado de observaciones para que el pro-
fesor anote algún aspecto que le parece significativo y que no ha que-
dado suficientemente expresado antes. Eslas observaciones se hacen
teniendo en cuenta las consideraciones que pueda hacer ei propio alum-
no. Teniendo todo esto en cuenta el profesor hace una valoración glo-
bal que se consigna en una frase o párrafo.

Los aspectos evaluados varían de un informe a otro pues están en
función de los contenidos trabajados a lo largo del trimestre.

Lenguaje

• Leo correctamente respetando los signos de pun-
tuación.

• Comprendo lo que leo.

• Reconozco en un texto:

— Artículos.

— Determíname.1-;.

— Verbos y lienipos verbales: presente, pasado
v futuro.

• Utilizo la coma.

• Sé utilizar los plurales ele las palabras acabadas
en -/. (-ees) y en -ü (des).

• Distingo entre haber y hacer.

• Sé hacer pequeños poemas.

• l'uedo escribir un cuento, respetando las tres par-
tes: introducción, desarrollo y conclusión.

Observaciones:

Evaluación

AIumno/Alumna Profesor/Profesora

Apreciación global:
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Con los mismos criterios que el informe anterior se elabora otro para
reflejar fundamentalmente hábitos y actitudes, es el siguiente;

Hábitos y actitudes

• Estoy atento/a en clase.

• Pregunto las dudas que tengo.

• Participo en clase exponiendo mis ideas.

• Soy autónomo/a en el I raba jo

• Termino las tareas de la clase.

• 1-scribo siguiendo un orden para exponer mis
ideas.

• Tengo ordenados mis materiales.

• Dedico algún tiempo diario a leer.

• Colaboro en los trabajos de equipo.

Observaciones:

Evaluación

Alumiio/Alumna Profesor/Profesora

Apreciación global:

Los datos para la elaboración de informes como el anterior se sumi-
nistran con observaciones y registros elaborados a lo largo del curso, y
establecidos con unos determinados criterios en cada una de las clases.
Una hoja de registro tipo es la que adjuntamos a continuación que per-
tenece a una clase de primer año del segundo ciclo. Los alumnos van
apuntando en cada uno de los días de la semana sus apreciaciones res-
pecto a las cuestiones que en la plantilla se consignan. Dichas aprecia-
ciones se hacen con tres colores; verde si la actitud ha sido positiva, azul
si no ha sido muy regular y roja si no se ha trabajado suficientemente.
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Trabajamos actitudes positivas

Nombre

Día

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

No me he pe-
leado en el re-
creo.

He solucionado
los conflictos
dialogando.

He dejado que
en los juegos
participen to-
cios.

He trabajado
sin molestar a
mis compañe-
ros y compañe-
ras

He acabado las
larcas

Me lie respon-
sabilizado de
las [áreas de
equipo que me
correspondían.

He colaborado
en las tareas de
casa.

Color

3
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3
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Organización y
funcionamiento
del segundo
ciclo

Pl segundo ciclo está compuesto por dos grupos en cada uno de los
años del mismo. Las clases tienen un promedio de- 2h alumnos, casi
iodos escolarizados en el mismo centro ya en el ciclo anterior.

Lo.s alumnos viven, en líneas generales, en una situación económica
difícil pues son muchos los padres afectados por el desempleo. Asi-
mismo, es importante señalar que, aun no siendo muy numerosos, en
todas las clases hay grupos de niños y niñas con situaciones afectivas
problemáticas que. necesariamente, afectan a su rendimiento.

El nivel de colaboración con los padres es, en líneas generales, acep-
table pero se echa en falla una mayor implicación de aquellos cuyos
hijos presentan algunas dificultades. Kn este sentido, aquellos niños
necesitados de una atención especial en el aprendizaje de las técnicas
instrumentales básicas y en la comprensión de contenidos nuevos, se
verían más beneficiados si existiera una colaboración más estrecha entre
los tutores y ias familias pero esta, desgraciadamente, no siempre se da.
Para suplir en la medida de lo posible la situación, un pequeño grupo
de alumnos reciben, durante tres horas a la semana, un apoyo especí-
fico en el centro. Fl resto es atendido dentro de la clase por el tutor. No
obstante, el profesorado consitiera esta atención insuficiente y cree
necesaria la incorporación de profesorado de apoyo y una mejor dota-
ción de espacios.

Los profesores del mismo año del ciclo se reúnen durante una hora
todos los lunes en horario de exclusiva, y todos los componentes del
ciclo, incluyendo los especialistas, tienen contacto habitual todas las
semanas para tratar lemas específicos. Asimismo el ciclo participa en las
reuniones que, a nivel ele todo el centro, se llevan a calió los miércoles,
en horario de exclusiva, para elaborar el Proyecto curricular.

Para establecer el horario de los alumnos se han tomado como cri-
terios básicos, por un lado, el que se recogiera, al menos, la dedicación
mínima de tiempos establecida por la legislación, y por otro que, aun
habiendo decidido que estos tiempos se configuraran en torno a la espe-
cifidad de las áreas, fueran considerados con cierta flexibilidad, ya que
en ocasiones como las mencionadas a propósito de las actividades
comunes de! centro, o con motivo de alguna salida o acontecimiento
especial, el horario ha de romperse en beneficio de un trabajo integra-
dcir de otras perspectivas. A continuación ofrecemos un horario tipo de
una clase de segundo ciclo.

Por lo que respecta a los agrupamientos hemos decidido contemplar
distintos grupos de trabajo en función de las actividades que se van a rea-
lizar. Así. trabajamos en gran grupo cuantío se hacen debates, puestas en
común, asambleas, se discuten acuerdos o se intentan solucionar conflic-
tos. El pequeño grupo, de cuatro alumnos habitúa luiente, se organiza para
los trabajos en equipo que requieren un reparto de responsabilidades y
un ejercicio común de colaboración. Los alumnos trabajan individual-
mente cuando se tratan de consolidar algoritmos y destrezas.

La distribución del espacio va íntimamente ligada a la organización
de los grupos así pues, si la actividad requiere un trabajo en equipo se
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dispone la clase de forma que sea factible el trabajo colaborativo. mien-
tras que para actividades de gran grupo se opta por una disposición de
la clase en U.

HORARIO

"""""-̂ ^^^ Día

De 9 a 10
horas

De 10 a 11
horas

De 11 a 11,30
lloras

De 11,30 a
12,30 horas

De 15 a 15,45
horas

De 15,45 a
16,30 horas

Lunes

Materna lu'a.s

Conocimiento
del Medio

Martes

.\ Iatemática>

Inglés

Miércoles

Matemática."!

Lengua y
Literatura

Jueves

Lengua v
Literatura

Matemáticas

Viernes

Matemáticas

Conocimiento
del Medio

Renei ¡

Lengua y
Literatura

Educación
Artística

Educación
Artística
(Música)

Lengua y
Lite raí ura

Educación
Física

Biblioteca

Conocimiento
del Medio

Educación
Artística

Tutoría

Conocimiento
del Medio

Conocimiento
del Medio

Religión

Estudio

Lengua y
Literatura

Inglés

Educación
Tísica

La organización
délos
contenidos

El proceso seguido para la organización de las áreas en este segun-
do ciclo ha sido el mismo que, en el conjunto del centro, se ha llevado
a calió para elaborar el Proyecto curricular. En este sentido, utilizamos
el material aportado en las "Cajas Rojas' e internamos hacer una ade-
cuación, ele las secuencias que en ellas se contenían, a nuestro centro.

Dicha adecuación partió, necesaria mente, de los contenidos de la Pro-
gramación vertical del centro incluida en el Proyecte; curricular que, elabo-
rada por el Claustro para las distintas áreas, era un punto de referencia obli-
gado. Esta Programación vertical es el resultado de un trabajo continuado
desde hace tiempo, cuya intención era la de establecer una secuencia de
aprendizaje que evitara lagunas de contenidos entre unos ciclos y otros.

A pesar cíe que dicha Programación vertical se ha convertido en un
instrumento muy valioso, consideramos que no está definitivamente
acabada ni cerrada, pues la reflexión sobre la práctica que el profeso-
rado lleva a cabo, aconseja variar, matizar, ampliar, reducir o eliminar
contenidos que en su día parecieron idóneos, pero que posteriormen-
te han resultado no serlo tanto.

Después ele este punto, definimos las líneas de trabajo que se seguirían
por áreas y que se fundamentaban en la ya mencionada Programación ver-
tical del centro, en las propuestas de secuencia de las "Cajas Rojas", en
nuestra propia experiencia, en una selección de contenidos que respon-
diera ;Í las necesidades reales del centro y, finalmente, en una organiza-
ción de contenidos y utilización de instrumentos ele evaluación.
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Elaboramos una primera secuencia comí» liase para comenzar el tra-
bajo, que fue modificándose a medida que se incluían reflexiones sobre
nuestra experiencia particular y se aportaban oirás secuencias distintas.
Con una secuencia más definitiva que, no obstante, consideramos que
se ha de revisar y modificar a medida que se pone en práctica, elabo-
ramos los criterios de evaluación y las decisiones sobre promoción, asi
como los principios metodológicos, recursos, espacios y el plantea-
miento de la tutoría.

Desarrollo integrado de las áreas de Lengua
Castellana y Literatura y Lengua Extranjera

MI enfoque integrador de las áreas de Lengua Castellana y Literatura
y Lengua Inglesa parte de un objetivo común que ambas áreas poseen:
el desarrollo de la competencia comunicativa. Hoy por hoy, parecen
suficientemente establecidos una serie de principios en torno a los pro-
cesos de aprendizaje de las lenguas, principios que. analizados, remi-
ten a la conveniencia de un planteamiento común. Nos estamos refi-
riendo a:

• La lengua se aprende a partir de la interacción que se produce en
los intercambios comunicativos. Es por tanto gracias a la práctica
del discurso cómo se comprenden y adquieren las formas y la sin-
taxis de la lengua.

• Establecido un contacto habitual con el entorno verbal y no verbal,
se multiplican las ocasiones ele construir significados, de apropiar-
nos de la lengua. Estas situaciones de comunicación implican, por
un lado, un dominio espontáneo de la lengua y. por otro, un pro-
ceso de aprendizaje consciente que permite controlar lo adquirido.

Ambos principios, que se dan en igualdad en el aprendizaje ele la
lengua materna y en el de la lengua extranjera, nos indican que la com-
petencia comunicativa se construye mediante múltiples intercambios
durante toda la vida.

La escuela incide en este proceso de aprendizaje en la medida en que
ayuda al alumno a conseguir un comportamiento lingüístico individual y
autónomo en situaciones concretas. Si el desarrollo ele la competencia
comunicativa se realiza mediante la relación con los demás en contextos
sociales definidos, una condición metodológica decisiva será que el aula
se constituya en un contexto adecuado para la interacción comunicativa.

Las situaciones reales de comunicación se producen en el aula durante
el proceso de aprendizaje, y constituyen la finalidad que orienta todo tipo
de intercambios: el de los alumnos entre sí y el de los alumnos con el pro-
fesor. Sin embargo, y a pesar de que estos intercambios son fundamentales,
el desarrollo de la competencia comunicativa exige el contacto con una gran
variedad de discursos. Ello comporta que el instrumento fundamental en el
aprendizaje ele las lenguas ha de ser un material lingüístico, oral y escrito.
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que responda a una gran diversidad de situaciones de comunicación y a
todos los tipos de discurso. La diversidad de discursos, además de aportar
la base material para el trabajo de manipulación-observación y producción,
fomenta la interacción comunicativa, dado que si los documentos son suge-
rentes y están próximos a las experiencias del alumnado, pueden introdu-
cir temas y problemas favorecedores de las situaciones de comunicación.

Por otra paite, la integración de las áreas de lenguas es necesaria si
tenemos en cuenta que:

• Los conocimientos iniciales de la primera lengua funcionan como
preconceptos en ei aprendizaje de la lengua extranjera.

• Los procesos cognitivos que nos llevan al desarrollo de una len-
gua son comunes en todas, por lo tanto pueden trabajarse al mismo
tiempo en la Lengua Castellana y en la Lengua Inglesa.

• El metalenguaje utilizado para una y otra ha de ser común para
c¡ue no se produzcan interferencias.

Basándonos en lodo el planteamiento desarrollado hasta ahora,
entendemos que al abordar las áreas lingüísticas hemos de formular
objetivos comunes en una y otra, con el fin de que ambas se nutran y
enriquezcan mutuamente. Así pues, tanto en Lengua Castellana y Lite-
ratura, como en Lengua Inglesa nos planteamos:

» Desarrollar conceptos lingüísticos y discursivos generales.

v Adquirir procedimientos de análisis y reflexión lingüística.

v Promover el aprendizaje autónomo de las lenguas: b capacidad de organizar, clasificar, formular y compro-
bar hipótesis o concepcuaiizar hechos lingüísticos.

<* Desarrollar actitudes que nos lleven a valorar la propia lengua y la lengua extranjera como vehículo de iden-
tidad cultural, desarrollando actitudes tolerantes

Este planteamiento integrado de las lenguas expuesto hasta ahora se
ha concretado en unas Programaciones específicas para cada una de las
áreas cuyos planteamientos didácticos y características pasamos a defi-
nir y concretar seguidamente.

Área de Lengua Castellana y Literatura

Para trabajar este área .se utilizan, básicamente, libros de texto espe-
cíficos de una editorial1, pero también se emplean otros de diferentes
editoriales como material de consulta, colecciones, tanto de cuentos de

BENEDICTO. M., y PITIDO, P. (1993). Lengua Primaria 3 y 4. Madrid: Ediciones S. M.
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literatura infantil como de diversos temas, y material elaborado por las
propias profesoras del ciclo.

Salvo los libros de texto específicos, individuales para cada alumno,
el resto, compartido por todos, se agrupa en la biblioteca del aula. Esta
sirve cié complemento a la general del colegio a la que asisten los alum-
nos una vez por semana con la finalidad de ampliar información y dis-
frutar cíe la lectura. Consideramos que el tiempo dedicado a la biblio-
teca, tanto la que se encuentra en el aula como la general del centro, es
un período imprescindible en el que se trabajan procedimientos de aná-
lisis y reflexión, estrategias de lectura y actitudes tendentes a valorar el
texto impreso como fuente de información y de placer. En este sentido,
hemos procurado dotar a la biblioteca general del centro de materiales
que, por un laclo, permitan completar datos trabajados en el aula y por
otro ofrezcan un amplio panorama, constantemente ampliado, de publi-
caciones literarias infantiles.

El profesorado confecciona fichas ele comprensión y/o de produc-
ción a partir de libros de texto, cuadernos ele caligrafía y ortografía para
aquellos alumnos que, según sus necesidades, precisen de materiales
alternativos bien para reforzar aprendizajes, bien para ampliarlos o con-
solidarlos. Estas fichas se archivan como material al que poder recurrir
en cualquier momento.

Los materiales ele creación elaborados por los niños y niñas se reú-
nen para constituir libros de refranes, dichos, trabalenguas, historias,
cuentos que quedan en clase como material de lectura y consulta.

Para secuenciar el área se partió de los bloques de contenidos del
currículo y se decidió que los criterios básicos para establecerla serían
los que previamente habíamos decidido en el Proyecto curricular y que
ya hemos mencionado, es decir:

• La adecuación de contenidos a las características de nuestros
alumnos.

• La progresiviclad de los contenidos, es decir, un orden creciente
ele dificultad.

• La experiencia acumulada por el profesorado que recomienda
abordar ios contenidos en un tiempo determinado y de una mane-
ra concreta.

Según estos aspectos, la secuencia de contenidos para el segundo
ciclo ha quedado como sigue:

158
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Bloques de
contenidos

Usos y formas
de la
comunicación
oral

Usos y formas
de la
comunicación
escrita

Contenidos

Conceptos

• La comunicación oral en el enlomo inme-
diato en contextos 1 orinales e informales

• l-'ormas de la comunicación oral: descrip-
ción, narración, información, relación amis-
tosa.

• Los elementos lingüísticos y no lint>üistkos
dentro de la comunicación oral

• Textos de uso habitual: noticias, anuncios,
informaciones, exposiciones...

• Las variantes de la lengua en el enlomo según
diferentes criterios: edad, profesión, proce-
dencia.

• La comunicación escrita en el medio habi-
tual.

• lid aciones entre la lengua oral y la escrita
• Diversidad de textos escritos: literarios

informativos, lfícticos, funcionales.
• Las diversas lenguas de España.
• üi biblioteca; funcionamiento y uso.

Procedimientos

* Utilización de textos orales de uso habitual
i on diferentes intenciones comunicativas.

• Expresión ordenada de hechos respetando
la secuencia temporal.

• 1 exploración de las posibilidades expresivas
de la lengua oral a partir de la observación,
análisis y experimentación de textos.

• Lectura, relato y recitado de poemas y cuen-
tos a partir del juego y el análisis de textos.

• Producción de textos orales de manera
estructurada utilizando formas que den
cohesión al texio

• Utilización de la lengua oral como instru-
mento para recocer, organizar y transmitir
información que se memorizará en algunos
casos

- Comprensión de textos escritos.
• Lectura de textos con adecuada pronun-

liación. entonación, ritmo y velocidad
• Creación de textos libres siguiendo una

secuencia lógica.
• Resumen de textos escritos.
• Utilización de diversas fuentes de inlonna-

ción escrita
• Utilización del servicio tic préstamos de la

biblioteca.
• Planificación, producción y revisión de tex-

tos escritos atendiendo a la mejora de los
aspectos formales y de contenido.

• Utilización del lexto escrito para la realiza-
ción de otras actividades: dramatización.
expresión plástica y musical.

• Lectura de textos como fuente de placer

Actitudes

* Valoración de ¡a lengua oral como instru-
mento para satisfacer las propias necesida-
des de comunicación y para planificar y
organizar tareas.

• Interés y respeto hacia las variantes del len-
guaje oral.

• Respeto de las normas que intervienen en
la interacción oral.

• Sensibilidad para eaptar los elementos cre-
ativos c imaginativos que dan expresividad
al lenguaje oral.

• Actitud critica hacia ciertos usos no adecua-
dos de la lengua que denotan algún tipo de
discriminación.

• Interés por la comprensión y producción de
mensajes en los que interviene el lenguaje
verbal y no verbal.

• Valoración del texto escrito como medio de
información, de placer y como instrumento
para planificar la actividad.

• Valoración de la lectura como fuente de
diversión y aprendizaje.

• Interés por el uso de la biblioteca y respeto
de las normas de utilización de la misma.

• Aprecio por la corrección, coherencia v cali-
dad de los textos propios y ajenos.
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Bloques de
contenidos

Análisis y
reflexión
sobre la
lengua

Sistemas de
comunicación
verbal y no
verbal

Contenidos

Conceptos

* Formas del lenguaje e intenciones comuni-
cativas.

• Kslruciunis básicas tic l;i lengua-
— Texio: lipos ÜLJ texto según la intención

(literario, informativo, Indico...) y según
la estructura (narrativos, descriptivos).

— Oración- la oración simple, concordan-
cia de los elementos de la oración.

— La palabra: clases de palabras.
• Familias de palabras.
• Sinonimia y antonimia.
• Palabras simples y compuestas.
• Ortografía y acentuación.
• Ortografía del discurso: punto, dos puntos,

guiones y cumas.

• Textos que utilizan de forma integrada sis-
temas de comunicación vernal y no verbal.

• lamentos de la comunicación no verbal:
imagen, sonido, gesto y movimiento cor-
poral.

Procedimientos

• Análisis de las estructuras básicas de la len-
gua a partir de transformaciones diversas:
modificación de textos en el orden, en la
intención, etc.

• Observación do IÜS reglas morfológicas y
ortográficas básicas.

• Búsqueda y diferenciación de sinónimos y
antónimos.

• Liso adecuado y en concordancia de las
palabras que integran la oración.

• l;so adecuado de formas verbales
• Uso del diccionario para comprender y

expresar textos orales y escritos.

• Análisis de textos sencillos para descubrir la
diferente articulación de lenguaje verbal y
el no verbal.

• Producción de textos sencillos en los que se
utilice el lenguaje verbal y otros sistemas de
comunicación no verbal (cálleles, lúmics.
programas de radio, dramatizaciones) y que
respondan a distintas intenciones comuni-
ralivas

Actitudes

• Valoración de las normas lingüísticas que
facilitan el intercambio comunicativo.

• Aceptación y respeto hacia las normas bási-
cas de la lengua.

• Interés por la precisión léxica.
• Aprecio de la corrección, coherencia y cali-

dad de los lexlos propios y ajenos.

• Imercs por la comprensión y producción de
mensajes en los que interviene el lengua¡e
verbal y no verbal.
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Una vez hecha la secuencia para el segundo ciclo, pasamos a la orga-
nización de contenidos del área, que decidimos estructurar en torno a
la expresión y comprensión oral, la expresión y comprensión escrita y
el análisisy reflexión sobre la Lengua, incluyéndose dentro de ¡a expre-
sión y compresión ora!y escrita el aprendizaje de situaciones de comu-
nicación no verbal.

El eje de expresión y comprensión oral se desarrolla, a partir de
diversas estrategias, utilizando los cuentos y láminas que introducen los
temas en el libro de lexto. Las sugerencias que proporcionan tanto la
observación de láminas como las lecturas introductorias cíe los temas-
propician el abordar en este eje textos de tradición oral (canciones,
romances, coplas...) cuentos, leyendas y dichos populares (.refranes,
adivinanzas, historias locales...). Asimismo, se plantean situaciones de
expresión e intercambio verbales tales como exposición de ideas, pro-
ducción de texios orales, recitados, diálogos, asambleas o conversacio-
nes. £n las lecturas se trabajan contenidos referidos a la comprensión,
entonación, expresividad, el gesto o la dicción así como la elaboración
de hipótesis sobre el contenido y la anticipación acerca de lo que se
está leyendo. Para ello se formulan preguntas que ayuden a avanzar el
significado de lo.s textos.

Se procura que en esíe eje los alumnos relaten, de manera coheren-
te, hechos y narraciones procurando hacer descripciones organizadas
sobre objelos, personas, animales y acontecimientos. También se tra-
baja la comunicación de instrucciones y de resultados de pequeños tra-
bajos, el comentario de noticias y anuncios, la exposición de conclu-
siones y la dramatización de lextos.

En cuanto a la expresión y comprensión escrita el profesorado
ha hecho una organización propia al margen del libro de texto utiliza-
do, aunque se nutre de él para afianzar contenidos propios del eje ante-
rior que, al hilo del trabajo en expresión y comprensión escrita, van sur-
giendo. Como ya se ha dicho anteriormente también aquí se incluyen
contenidos de comunicación no verbal, especialmente la representa-
ción de historias a través de cómics e ilustraciones.

La organización de este eje parte de la estructura básica del cuento:
descripción o presentación, desarrollo o nudo y conclusión o
desenlace, distribuidas cada una de estas tres partes, a lo largo del curso.
Esta distribución no significa una separación tajante de los núcleos en
períodos cerrados, pues los tres son indisociables; al organizar de esta
manera el eje de expresión y comprensión escrita lo que pretendemos
es establecer diferentes momentos de profundización para cada una de
las partes.

Se trabaja este eje con cuentos de literatura infantil (en concreto este
año se han utilizado cuentos de G. Rodari) y con textos producidos por
los alumnos y alumnas.

lin la parte dedicada a la descripción se trabaja la presentación de
personajes y ambientes. Estos contenidos llevan implícitos una secuen-
cia sobre la descripción donde se pretenden sentar las bases comuni-
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cativas entre emisor y receptor de manera que este último .sepa situar a
los personajes y su ambiente desde el primer momento, gracias a los
datos proporcionados por el emisor.

Por lo que respecta al desarrollo se dedica este apartado al plante-
amiento narrativo de situaciones, y acontecimientos. Se trabaja espe-
cialmente el diálogo y la fórmula de preguntas directas e indirectas.

Si bien los textos de Rodari que se están utilizando este curso, son
objeto de trabajo a lo largo de los dos apartados anteriores es en el de
la conclusión donde encuentran especial significado. Los finales de
los cuentos de Rodari se caracterizan por ser abiertos dando al iector
posibilidad de acabarlos desde diferentes perspectivas. Este plantea-
miento enriquece enormemente la propia estructura del cuento y resul-
ta muy motivante para los alumnos. En el apartado de Conclusión se
trabaja, pues, la resolución de la historia incidiendo en que sea cual
fuere el desarrollo de la misma, se ha ele encontrar una manera ele resol-
verla.

A lo largo de todo el proceso los niños y niñas han venido creando
sus propias historias, surgidas de la lectura de los cuentos, ele sugeren-
cias hechas por la profesora o de situaciones reales o imaginarias recre-
adas e inventadas por ellos. Se trabaja el texto tanto en verso como en
prosa y se acompañan de cuántos elementos puedan enriquecerlo: ilus-
traciones, historietas, formato... Asimismo, la creación puede ser indi-
vidual pero también se trabaja el cuento colectivo pues creemos que,
dado el número de sugerencias que un trabajo grupal aporta, es una de
las mejores formas de percibir lo útil que es contar con LUÍ esquema pre-
vio de trabajo. Por otra parle, el cuento en grupo posibilita la autoco-
rrección tanto de la forma como del contenido.

Finalmente, se hace un repaso general incidiendo en los tres aspec-
tos y se procede a la elaboración de historias en las que ya se exige un
planteamiento más riguroso acorde con lo trabajado. En este punto la
elaboración puede ser, igualmente, individual o colectiva,

Al hilo de la producción de cuentos se trabaja la expresión y la com-
prensión. Los niños crean sus propias historias, sus propios cuentos.
Este proceso no supone nunca una traducción del código oral al escri-
to, sino que se organiza para lograr de él un verdadero texto narrativo.
El relato es, en este sentido, un instrumento muy adecuado en la for-
malización de la lengua oral, pero como no se trata de traducir el rela-
to al escrito, hemos de prever los pasos que conducen a la producción
de cualquier texto. A grandes rasgos serían los siguientes:

PLANIFICACIÓN DEL TEXTO

Selección de los contenidos más importantes que va a tener el cuento,
situar el tema, describir los personajes, secuenciar la acción, formular el
desenlace. En esta fase se elabora un guión que ayuda después en la pro-

162



DECÍSÍONES qENERAlts df IA

dueción y favorece que no se produzcan desajustes, saltos u omisiones.
Este guión se planifica en grupo pequeño, con ayuda del maestro.

PRODUCCIÓN DEL TEXTO

Kn la producción del texto se trabaja la coherencia y la separación
adecuada de las panes. Asimismo, en este segundo ciclo se incide en la
puntuación en el escrito, aspecto este de gran importancia para la pos-
terior comprensión. El cuento es un tipo de texto muy adecuado para
trabajar los nexos y la puntuación. También se insiste en este ciclo en
la correlación de los tiempos verbales y se inician las consullas orto-
gráficas ante las eludas. Se incide igualmente en la producción de tex-
tos de uso corriente: carteles informativos, noticias, resúmenes, folle-
tos, ficheros y vocabularios, relatos de hechos, diario de clase, guiones,
invitaciones, instrucciones de actividades escolares, reglas de juegos,
recetas, anuncios, itinerarios, instrucciones, cartas, tarjetas c historias
personales.

CORRECCIÓN

La corrección de los textos se trabaja de forma sistemática en este
ciclo. En primer ciclo ya se inició, pero se simultaneaba mucho más con
la producción, por la dificultad que los alumnos del primer ciclo tienen
en revisar producciones ya elaboradas. Aquí la corrección se centra en
incluir ampliaciones y reducciones de las frases, en revisar la ortografía
y realizar para ello consultas, en atender al orden correcto de la frase y
de la secuencia de acontecimientos que se producen cu el desarrollo
de un cuento.

Mención especial merece la reflexión y la corrección en relación a la
puntuación como elemento fundamental en el relato, El uso de nexos
y ele la puntuación se trabaja especialmente con la corrección.

En el eje cíe análisis y reflexión sobre la lengua se incluyen los
contenidos referidos a vocabulario, gramática y ortografía. Este eje
sigue con bastante fidelidad la secuencia organizada en el libro de texto.

I.a reflexión sobre la lengua se ha centrado en el uso, Es decir, pro-
curamos que no se den aprendizajes lingüísticos descontextualizados
del uso de la lengua. Por ello, intentamos relacionar los aspectos rela-
tivos a gramática y ortografía con la necesidaci de utilizar la lengua ade-
cuadamente como vehículo de comunicación que es. De este modo,
aunque se siguen las tareas marcadas por el libro de texto, utilizamos
las situaciones de producción escrita como contexto idóneo para refle-
xionar sobre la lengua.

En la planificación de los textos, en la producción, revisión y poste-
rior corrección se abordan las cuestiones gramaticales. También se tra-
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baja la reflexión y el análisis en la producción oral, con i;l fin de que los
alumnos aprendan a organizar sus 'discursos" o intervenciones orales
atendiendo a su coherencia y corrección sintáctica para que la preci-
sión léxica sea progresivamente más adecuada.

Para lograr que los alumnos reflexionen sobre la lengua, insistimos
en la planificación, es decir, en la reflexión previa. Determinar la inten-
ción con que se va a leer, a escribir o a hablar (los propósitos) es el pri-
mer paso para articular una producción Coral o escrita) coherente.

Anticipar significados, formular conjeturas sobre el contenido de lo
que se lee o de lo que se está hablando es también una tarea funda-
mental.

La revisión sobre lo que se ha producido ayuda a los alumnos a com-
pletar el texto (oral o escrito), a fijarse en las omisiones o en los saltos,
a estructurarlo de forma inteligente para los demás. Fn definitiva, la
reflexión sobre la lengua, en cuanto a cuestiones ortográficas, intenta-
mos ligarla a la preocupación por escribir bien.

Según todo lo expuesto, podemos resumir la organización del área
diciendo que esta se articula en torno a tres ejes: expresión y com-
prensión escrita, expresión y comprensión oral y análisis y reflexión
sobre la Lengua. De estos tres ejes, los dos primeros recogen, también,
el tratamiento de las situaciones de comunicación verbal y no verbal. El
eje de expresión y comprensión escrita se organiza en torno a cuatro
aspectos, tres que remiten a la estructura básica de los textos (descrip-
ción, desarrollo y conclusión) y uno que se trabaja al hilo de los tres ya
mencionados: la producción de textos. En ésta se contemplan, a su vez,
tres apartados: planificación, producción y corrección de textos. Simul-
táneos a los dos ejes se produce una constante creación de textos por
paite de los niños, textos tanto orales como escritos. Finalmente, el eje
de análisis y reflexión se sitúa en paralelo a los otros, pues sus conte-
nidos tienen sentido en función del tratamiento que hemos querido
darle, es decir, el uso conlextualizado de la lengua. F,l esquema que
recoge la organización del área es el siguiente:

ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

Expresión y comprensión oral
(Situaciones de comunicación verbal y no verbal)

• Textos de tradición oral.
• Cuentos, leyendas y dichos populares.
• Refranes, adivinan/as, hisiorias Incales.
• Exposición de ideas.
• Diálogos.
• Asambleas.
• Conversaciones.
• Descripciones.
• Comunicación de resultados, notician y con-

clusiones.
• Instrucciones orales.
• Anuncios.
• Dramatización de textos.
• Apoyos í¡e.stuales al discurso oral

P
lí
O
D
U
C
C
I
Ó
N

D
E

T
E
X
T
O
S

Expresión y comprensión escrita
(Situaciones de comunicación verbnl y no verbal)

Descripción:
• Presentación de personajes y ambientes.
• Bases comunicativas emisur-reccpior.

Desarrollo:
• Planteamiento de situaciones y acontecimientos.
• Diálogos, preguntas directas e indirectas.

Conclusión:
* Resolución de historias.

Producción de textos:
* Planificación del texto: descripción de perso-

najes, secuencia de la acción, desenlace, el
¿¡iiión.

P
R
O
D
U
C
C
I
Ó
N

D
E
T
E
X
T
O
S
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Expresión y comprensión oral
(Situaciones de comunicación verbal y no verbal)

P
R
O
D
U
C
C
I
O
N
D
E
T
E
X
T
O
S

Expresión y comprensión escrita
(Situaciones de comunicación, verbal y no verbal)

• Producción del texto: separación adecuada de
las parles, nexos, puntuación, (iriofjr.ifííi.
correlación de tiempos verbales.

• Corrección: revisión ortográfica, urden co-
rrecto de las frases, uso de nexos y puntua-
ción.

P
R
O
D
U
C
C
I
Ó
N
D
E

T
E
X
T
O
s

Análisis y reflexión sobre la lengua

• l'so contextualizado de la lengua en (extos orales y escritos.
• Coherencia.
• Corrección sintáctica.
• Precisión léxica.
• Puntuación.
• Ortografía.

Área de Lenguas Extranjeras (Inglés)

Como ya hemos expuesto anteriormente, la enseñanza de las áreas
de Lengua y Literatura Castellana y Lengua Extranjera se ha planteado
desde una perspectiva integrada en consonancia con el enfoque glo-
balizador de la etapa y con la finalidad común que ambas áreas persi-
guen, es decir: el desarrollo de las capacidades lingüísticas en las diver-
sas situaciones comunicativas, la autonomía en el uso de la lengua y el
aprecio hacia las lenguas y hacia sus hablantes.

Partiendo de esta premisa, consideramos que tanto el profesor de
lengua española como el de lengua extranjera han de estar en estrecho
contacto pues gracias a dicha coordinación se pueden, por un lado, esta-
blecer relaciones significativas entre los elementos lingüísticos ya cono-
cidos y trabajados en la lengua materna y estos mismos elementos en
la lengua extranjera, y por otro, se facilita la búsqueda de campos de
intereses comunes, base de una enseñanza globalízada.

Planteada una enseñanza coordinada de las áreas lingüísticas, el
conocimiento temprano de una lengua extranjera no interfiere el apren-
dizaje de la propia lengua, sino que. por el contrario, lo favorece, pues
aquella se nutre de los aprendizajes ele la lengua materna que .se reve-
la como un conocimiento previo de especial singularidad. Por otra parte.
si reflexionamos sobre la relación entre la lengua y la cultura y consi-
deramos la inipoitancia de introducir aspectos socio-culturales en nues-
tras aulas, veremos que a través de las áreas lingüísticas se puede llegar
a un mejor conocimiento de la propia cultura, y contribuir al respeto de
otras diferentes de la nuestra.
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A tenor de todo lo expuesto la idea que impregna toda la progra-
mación de Lengua Extranjera es la de desarrollar la capacidad de comu-
nicación a través del uso permanente y conlextualizado del idioma en
las más vanadas situaciones de intercambio comunicalivo.

Para la elaboración de la Programación de Lenguas Extranjeras y sus
correspondientes unidades didácticas se han utilizado diversos mate-
riales, desde libros de texto específicos hasta materiales audiovisuales
y de consulta. Además, es importante añadir que la profesora que impar-
te el área forma parte de un grupo de trabajo en Lenguas Extranjeras
(InglésY, constituido por profesores de la zona y apoyado por el C.P.R.,
cuyo cometido ha sido el de confeccionar unidades didácticas para apli-
car en Educación Primaria. Estas unidades didácticas han sido un útilí-
simo instrumento que. acomodado a las características propias de cada
centro y de cada grupo de alumnos, han servido a los profesores del
seminario, y en concreto a la profesora de idiomas del C.P "Benito Pérez
Galdós", para elaborar su propia secuencia de unidades didácticas.

Lino de los mayores inconvenientes para poner en práctica el área
ha sido que el centro no cuenta con un espacio específico para poder
impartirla, inconveniente que obliga a la profesora a desplazarse con-
tinuamente por las diversas aulas pertrechada con todo el material nece-
sario, produciéndose, lógicamente, una incómoda situación que ade-
más conlleva pérdidas de tiempo innecesarias. Esta circunstancia
pretende ser subsanada, en la medida de lo posible, en cursos sucesi-
vos para lo cual el profesorado se ha planteado ya la conveniencia de
contar con una ubicación permanente y adecuada de un futuro labora-
torio de idiomas.

La Programación del área que a continuación ofrecemos se ha
hecho en torno a ocho topics algunos de los cuales tienen a su vez
sublopics. Estos ocho temas están planteados para ser desarrollados
a lo largo del segundo ciclo de la Educación Primaria. Su tratamiento
semeja una espiral pues si bien se abordan los mismos temas en el pri-
mer y segundo año. los contenidos planteados varían en complejidad
y exigen por parte del profesor una secuencia progresivamente más
compleja,

Los contenidos atienden a la definición del currículo, si bien en el
apartado de conceptos hacemos una distinción entre fundían gram-
mary vocabulary, no obstante, el esquema que a continuación ofrece-
mos es una síntesis de la Programación completa en la que hemos eli-
minado los contenidos referidos a grcimmary vocabulaiy con el fin de
hacer más ágil la lectura. Además, sabemos que el profesor de lenguas
extranjeras es consciente de que en torno a las funciones y a los tópi-
cos se generan, lógicamente, unos expolíenles lingüísticos y un voca-
bulario pertinente, razón que nos aconseja eliminar de este ejemplo los
apartados mencionados. No podemos, sin embargo, dejar de insistir en

Nos referimos al Grupo "Jodier" cuyos componentes snn: Cliam I iuuruis Hernández,
José Fernández BuLsalobre, M.1 Mercedes Rodríguez Medina, Moni^errai Uius Monso-
n¡s. M.1 Esther Alonso Rodríguez
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que en la lectura completa de la Programación de nuestra área estos
aspectos van incluidos.

En cuanto a los procedimientos y a las actitudes hemos seguido el
mismo criterio pues, .siendo muchos más, nos hemos limitado a reseñar
aquellos que resultan fundamentales. En este sentido, planteamos una
serie de procedimientos cuya formulación puede desgranarse en otros
varios pero, aun siendo esto posible e incluso recomendable, la defini-
ción que aportamos en ningún caso olvida la referencia de lo que nos
parece básico para este ciclo.

Por lo que respecta a las actitudes podemos decir otro tanto. Hemos
hecho un esfuerzo de síntesis intentando plasmar en unas pocas aque-
llo que nos parece irrenunciable, es decir, esas actitudes que han de tra-
bajarse constantemente a lo largo del ciclo (posiblemente también sean
objeto de trabajo en el siguiente) y cuya asunción supone una buena
base ele futuros comportamientos solidarios. En definitiva, lo que ofre-
cemos es un panorama general de la Programación para el segundo
ciclo, pero es obvio que su tratamiento en el aula necesita cié un desa-
rrollo más pormenorizado.

Finalmente, comentamos que el tratamiento de la lengua extranjera
en Primaria, y más en este ciclo, radica fundamentalmente en lo oral y
en este sentido se plantea tanto la Programación como la Unidad didác-
tica que le sigue. No obstante, no hemos desechado el trabajo escrito
cuando este aparecía claramente contexlualizado y se presentaba como
una demanda lógica. Bajo este prisma han de entenderse los conteni-
dos de lengua escrita cuando aparecen.

A continuación ofrecemos la Programación de Lengua Extranjera
(Inglés) para el segundo ciclo de Educación Primaria.
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Topic Subtopic
Conceptual (Functions)

Contens

Procedural Attitudinal

YOL'AND
Greeting people
Tdenlífying
Goodbyes
Spellinj; (alphahet)

MY FAMILY
Identifying Family relations
Asking and giving information .ibout
people ¡n our family
Inquiring about quantity

My Classmom

MY I-NGÜSII
CLASS

ldentifying ihings in ihe dassroom
Desciibing oiu" classiuoiu
Asking and giving Information .iboiu
thing.s in the classroom

My Schoolbag

Identifying <iur school [hings
Kxpressmj; location
Making rcque.sts
Inquiring abolir quantity

SEASONS

;̂ oiittiL'i1 (.L(inditi(jn.s
Inquiring aboul ^eailitr condilions
idfntiFyins dates & months

H:ippy liinhilay
Qmi>ra[ülaLÍcins

Inviting
Inquirinji aboul binhdays

MonsTurs

MY HODY

Idcntifying parts oFtlie bndy
fnquií'ing ^bout posilions and
mentí of the body
Giving inMruLiion.s

Asking abinil clolhes
Describing dcnhes
[nquiring about quiíniuy
Keviewinj! colours. quantily, si

MY HOllSE

Describing places: houses
Askíng For ̂  giving infitririaiion aboul
liínne addrtsses
Exprcssing location

FOOD
IdcntiFying food
Expressinp likes & clislikos
RL'vi.sing location, cnlour, SÍ/LJ, fi
etcétera.

;i]X',

MY 1-AVORITE
TOYS

Dest-ribing objetts
Hevisinjí: possession, localinn

Comprensión y producción de mensa-
jes ítíiile.s y cstTitos que expresen; el
número, Li edad, el mimbre, la direc-
ción, la.s relaciones Familiares, la locali-
zaciún. la Fecha, las eslationes del año.
fl tiempo atmosférico, las normas de
cortesía (saludiin, felicitaciones, etc.)
posesión, j;ustt]!> o preferencias, ins-
trucckini's.

lltili/atión di' i'stratejíiiis rítmicas que
facililcn la memori/ación y ef reconoci-
miento tanln de los exponentes lin-
gCiísticcifi mencionados como del voca-
bulario relativo a los lemas contenidos
en la Programación.

Comprensión y utilización de códigos
verbales y no verbales como apoyo al
intercambio comunicativo: imagen
(fotografía, video, carlel, mural), música
(canciones, ritmos) ¡"eslo (movimiento,
expresión corporal) literatura (cuernos.
poemas, trabalenguas) pasatiempos,
crucigramas, trabajos plásticos.

Participación en producciones lingüís-
ticas cim filien lúüici'.-i

Participación en intercambios comuni-
cativos.

Inferencia de significados a pan ir de un
soporte visual, de lextos incompletos,
de gestos, de sonidos, etc.

Asociación de sonidos y grafías.

Représenla* ion geMual de (.[¡\ersas
situaciones.

Actitud receptiva y respetuosa hacia la
lengua y cultura extranjera.

Actitud respetuosa hacia los compañe-
ros y compañeras de clase, valorando
las diferencias culturales, étnicas o de
cualquier otro lipíi

Responsabilidad en la elaboración dc-
las tareas individuales y de grupo.

Uso responsable del material del aula

Interés por expresarse con corrección
tamo oralmente como por escrito, ten-
diendo hacia una progresiva desinhibi-
(ion.

Respeto hacia los diferentes momenlos
de intervención en el aula, sabiendo
escuchar y espresarse y guardando el
turno de palabra.
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Ejemplo de Unidad didáctica:
Food





La Unidad didáctica qtie a continuación exponemos es una adaptación
de la elaborada por el mencionado Grupo "Jodier", a las características
específicas de los alumnos de segundo ciclo del C.P "Benito Pérez Guidos".

.Se diseñó la Unidad para que fuera aplicada al finalizar el primer año del
ciclo o al comienzo del segundo y se enmarca dentro de la "creación de
situaciones en las que los niños y niñas puedan expresar gustos y prefe-
rencias en términos sencillos", contenido reseñado en el currículo del área.
Se opró. para desarrollar dicho contenido por el tema o "topic" de los ali-
mentos, considerando que estaba muy próximo al alumnado, que se aco-
modaba fácilmente al objetivo de expresar gustos y preferencias y que a tra-
vés de esta expresión se contribuía a fomentar actitudes de respeto hacia el
otro, pues el tema es muy propicio para manifestar apetencias y gustos.

Por otra parte, el desarrollo ele la Unidad opta, fundamentalmente, por
la expresión y comprensión oral, pues creemos que en este ciclo hay que
incidir especialmente en el uso de la lengua oral, a fin de que el alumno per-
ciba ía lengua como un vehículo de comunicación y vaya adquiriendo la
soltura necesaria para enfrentarse a todo tipo de situaciones de intercambio
comunicativo. Esta es la razón que nos ha aconsejado relegar a un segun-
do plano las actividades escritas, si bien no se han desechado totalmente.

Los contenidos ele la Unidad didáctica están expuestos en su totalidad a
diferencia de como aparecen en la Programación. Hacemos esta conside-
ración, pues ya hemos apuntado en el apartado de Programación que habí-
amos reflejado en ella solamente lo fundamental, pero que su aplicación en
el aula necesitaba de un desarrollo más pormenorizado. Así pues, al elegir
el tema de los alimentos desarrollamos en él todos los contenidos que resul-
tan pertinentes y que subyacían en la Programación general del área.

La secuencia de aprendizaje de la L¡nidad responde a un plantea-
miento de actividades en el que diferenciamos los siguientes üpos:
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F! Actividades de iniciación y motivación

Con ellas pretendemos que el alumno se sienta motivado hacia el
tema que se va a trabajar. Para ello, proponemos los llamados luarm
up, que aunque pueden emplearse en cualquier momento, suelen ser
los elementos con los que iniciamos las clases, pues gracias a ellos se
consigue captar, fácilmente, la atención del alumno.

V Actividades de adquisición de nuevos contenidos

Son aquellas en las que se presentan, de forma contextualizada,
los elementos lingüísticos que vamos a trabajar. Además de presen-
tar los elementos lingüísticos, a lo largo de estas actividades, se desa-
rrollan las estrategias que permiten asumir los contenidos de mane-
ra significativa.

p Actividades de consolidación

En las que se verifica el logro de los objetivos propuestos a través de
la síntesis que el alumno realiza, bien sólo o en interacción con el grupo.

C Actividades de producción y evaluación

Nos estamos refiriendo al Final Tctsk que se plantea ai término de cada
Unidad y que puede aportar datos nuevos a la observación realizada a lo
largo de todo el proceso, datos que pueden ser relevantes pero que no pue-
den considerarse como los únicos para establecer la evaluación, ya que con-
sideramos que algunas de las actividades de adquisición y muchas de las de
consolidación pueden servir, también, como actividades evaluatorias.

Este tipo de actividades no aparecen enmarcadas con esta deno-
minación en la Unidad didáctica pues unas y otras pueden suceder-
se a lo largo de las sesiones sin seguir este orden riguroso al que, por
otra parte, no nos parece adecuado someternos ya que, como hemos
dicho, en algunas actividades pueden contenerse fácilmente varios
fines distintos. En lo que sí hemos hecho hincapié es en guardar una
progresión adecuada que garantice una secuencia de aprendizaje sig-
nificativa.

Desarrollo de la Unidad didáctica: Food

Hemos ele decir que antes de aplicar esta Unidad didáctica, los alum-
nos y alumnas han trabajado mucho la comprensión oral, de forma tanto
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global como específica utilizando diferentes recursos extralingüísticos
(flash-cards. objetos reales, ritmos, gestos...) que proporcionan a los
niños y niñas un inpttt comprensible y contextualizado. Hn cuanto a la
producción oral, siempre hemos tenido presente la importancia de faci-
litar y no forzar la expresión de los alumnos, dándoles la posibilidad
de apoyarse en el gesto y en la lengua materna siempre que les fuera
necesario. De esta forma procuramos evitar cualquier situación de ten-
sión donde eí alumno pudiera sentirse incómodo o que le restara expre-
sión en este ámbito. Por otra parte, se habían trabajado ya nociones lin-
güísticas relativas al color, la numeración, las formas y la localización
espacial.

La Unidad se divide en seis sesiones de trabajo de una hora ele dura-
ción cada una de ellas. Este cómputo lia de entenderse, no obstante,
como aproximativo pues algunas sesiones pueden requerir un mayor
tiempo para finalizarlas, y otras necesitan de un planteamiento previo
que obliga a una previsión temporal adecuada.

Los materiales utilizados para desarrollar el tapie de los alimentos (y
en general para todos los demás temas de la Programación) son diver-
sos. Por una parte, la profesora confecciona aquellos materiales que
cree necesarios para su grupo específico, también utiliza adaptaciones
confeccionadas a partir de tareas que aparecen en determinados libros
de texto y. finalmente, utiliza el libro de texto sin modificación alguna,
cuando lo considera oportuno.1

fi OBJETIVOS DIDÁCTICOS

Comprender y seguir instrucciones simples y necesarias relativas a
la Unidad.

Comprender textos orales y escritos relacionados con los alimentos.

Producir breves textos descriptivos orales y escritos relacionados con
los alimentos.

Expresar de forma simple gustos y preferencias.

Comprender historias y cuentos reaccionando emocionalmente ante
la narración.

Utilizar estrategias verbales y no verbales para contar una historia o
cuento.

Responsabilizarse de las tareas realizadas tanto individualmente
como en grupo.

El libro de texio que utilizan ¡o-1» alumnos y qw.1 .se li.i t'mpk'ailo para e la llorar IJ pre-
sente Unidad es:

Lufio, M.'J., VSIBIKA. P. (19931: Big red bus -¿(PupN's book > Atlivity hook) y cinta
de audki Madrid: í leincnwni-

También ha sido empleado por la profesor;! el sii^tiiciilt.' material:
MCHUGH, M. (19931: l-'aiifiuv 1 Progross Imok. Oxford Univorsity Press.
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V CONTENIDOS

Conceptos

Functions Vocabulary Grammar

y ^ food.

Expressing likes &
clíslikes.

Revising location.
colour, siüe. shape.

Léxico relativo a: nú-
meros, colores, nom-
bres de alimentos.

Interjecciones.

Onomatopeyas.

Preposiciones ele
lugar

Revisión de: there
is/are.

Do yon like ..' Yes,
Ido/ No, I don't.

I like...

í don't like...

Procedimientos

Comprensión y reacción a instrucciones y mensajes sencillos transmitidos oral-'
mente o por medio de soportes visuales (situaciones habituales de clase, his-
torias).
Inferencia de significados a partir de un soporte visual pudiendu utilizar el
conocimiento de la lengua materna.
Utilización de estrategias no verbales (gestos, movimientos corporales, imá-
genes...) para Lransniilir una historia.
Seguimiento y comprensión de una narración simple, acompañada de apoyo
visual
Representación gráfica de elementos reconocidos oralmente.
Representación gestual de situaciones.
Práctica de estructuras que sirven para expresar gustos y preferencias de forma
significativa.
Asociación de sonidos y grafías.
Memorización comprensiva de elementos léxicos relacionados con el tema.
Participación en intercambios lingüísticos simples.

Actitudes

Actitud de respeto hacia los gustos y preferencias de los demás.
Participación en las tareas y juegos realizados por el grupo.
Deshinibición y espontaneidad de gestos y movimientos en IÍI interpretación
de historias.
Esfuerzo por la corrección en la expresión e interpretación

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Primera sesión

1. Es importante captar la atención de ios niños desde el primer momen-
to, por lo tanto, la maestra comienza la sesión de wann up provocan-
do el interés de ios niños mediante gestos y movimientos que remiten
al contenido de su bolso, en el que guarda una manzana y un plátano.
Ya que la idea que se persigue es que los alumnos averigüen a qué nos
estamos refiriendo, establecemos un juego que puede comenzar así;
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Teacher.-: Helio. I bave a sitrprise. Guess il. (Señala con cierta
complicidad el bolso)

Student.-: A pea.

T.-: No, II isn't a pea. Yon can caí (//(Acompañado del gesto
pertinente).

S.-: A biscuit.

T.-: No, I! isn't a bisan'!...

Continuamos el diálogo hasta que lo.s alumnos descubren que .se
tnita de frutas, y posteriormente concretan las que son.

Una vez adivinadas las piezas de fruta, la profesora o profesor
pone la siguiente canción cuya melodía es la de "'La cucaracha":

/ ¡ike bananas. I like bananas,

I libe bananas very much.

I like ci}>ples, I like apples,

I like appies very much.

Mientras se escucha la canción la profesora va cantándola y mos-
trando alternativamente las piezas de fruta, para que los alumnos
identifiquen el significado.

Este tipo de actividades en las que se pueden mostrar objetos al
hilo de una melodía, sirven para interiorizar sonidos, ritmos, ento-
naciones; introducir estructuras gramaticales y ayudara la memo-
rización y discriminación auditiva.

Tanto cantar la canción como mostrar las frutas, se repite varias
veces hasta que los alumnos sean capaces de cantar solos e iden-
tificar el objeto con sti término inglés. En este proceso pondre-
mos especial énfasis en que la pronunciación sea correcta.

2. Seguidamente, la profesora hará una nueva presentación de voca-
bulario añadiendo otras
palabras a las ya escucha-
das. Esta presentación de
términos se realiza me-
diante unos flash cards
que se sitúan en una gran
mesa previamente dibuja-
da en la pizarra. Los ali-
mentos pueden ser íos si-
guientes:

We are in the kitchen. And
heve, in the kitchen, there is a
very, very hig iable. On Ibis table
there is /are ...
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Se van mostrando y nombrando los flash cards con imágenes de
alimentos {biscuits, cheese, chocolate...) y una vez nombrados se
colocan sobre la mesa dibujada en la pizarra. Cuando ya están
todos los alimentos dispuestos sobre la mesa, la profesora pre-
gunta qué hay en ella, señalando el flash card correspondiente,
para que los niños digan su nombre:

There is an apple 011 the lable ....

Cuando los niños nombran correctamente todos los alimen-
tos, la profesora coloca los flash cards del revés, y vuelve a
realizar el mismo ejercicio, pero con la dificultad añadida ele
tener que recordar donde están colocados cada uno de los ali-
mentos.

Como ya se ha mencionado en la tabla de contenidos, los niños
ya han visto la estructura There is/are ..., así como algunas pre-
posiciones de lugar, por lo tanto esta actividad es de revisión y
adquisición de nuevo vocabulario.

La aclividad anterior se va a retomar en un Memory game en el
que los niños y las niñas tendrán que recordar, de nuevo, la posi-
ción que ocupaban los alimentos colocados sobre la mesa dibu-
jada en la pizarra, pero antes presentamos la marioneta del loro
Conmd que va a servirnos para llevar a cabo el ejercicio'.

Intentando sorprender a los alumnos, la maestra saca, sigilosa-
mente, la marioneta y la presenta con todo el ritual que requiere
la ocasión. El animal saluda, dice como se llama, pregunta a algu-
nos por su nombre y seguidamente, señala los flash card situa-
dos en el dibujo de la pizarra e interroga:

Js/ctre there a(n) any .... here?

Yes/No.

A medida que los alumnos y aluninas van contestando, vamos
dando la vuelta a las imágenes. Cuando el niño acierta, toda la
clase canta al ritmo de la canción "La Cucaracha":

/ Iike cheese /applesf biscuits...

Si no acierta, toda la clase cantará con la misma melodía:

/ don 't Iike ebeese/ apples/ biscuits ....

Finalizamos la sesión con la elaboración por parte de los alum-
nos, de su pequeño diccionario de alimentos. lJara ello, les pedi-
mos que dibujen en su cuaderno los alimentos que se han visto a
lo largo de la sesión y, a su lado, la palabra que los designa en
inglés.

Esta marioneta será la misma que posteriormente confeccionarán los alumnos. El
esquema de la misma apárete en la. pág. 103 tlel libro anteriormente citado, cuyo
modelo se ofrece en el anexo, pág, 196, ilustración y.
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Segunda sesión

4. Comenzamos la sesión con la actividad Draw and colonr que .se
realiza en una tabla como la que a continuación sigue que se pon-
drá a disposición de cada uno de los niños de la clase,

ILIKE I DON'T UKE

A continuación pide a los niños que. bajo el epígrafe correspon-
diente, dibujen tres alimentos que les gusten y tres que no. A medi-
da que los van dibujando, la profesora va pasando entre las mesas
haciendo preguntas sobre sus gustos, y comprobando la compre-
sión, la pronunciación y el uso correcto de la estructura trabajada.

Se prestará especial atención a que los alumnos produzcan correc-
tamente las respuestas cortas: Ves, I do; No, 1 clon't, o si contestan
con Ves, I like... que no omitan el objeto directo. Se les puede
pedir que digan también lo que les gusta o no a sus compañeros,
diciéndoles que miren la tabla del que tienen al laclo.

5- Seguidamente, proponemos la audición del siguiente chant, que
hace referencia a los alimentos ya vistos:

Cheese and hiscuits, cheese and biscuits

Chocolate ice-cream, chocolate ice-cream

Fish and chips. fisb and chips

Cbicken, chícken

Soup, sooonpP

McílUGH, M. (1993): Fanfare I Progress book. Oxford Universily Press.
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Después de oído el chant, pedimos a los alumnos que nos digan
qué les sugieren los sonidos y el ritmo que oyen (son los sonidos
que hace un tren). Esta es una actividad expresiva, pues, una vez
que todos han reconocido en el ritmo y sonoridad del chant la
similitud con el ruido que produce un tren en movimiento, vamos
a representar ese movimiento y traqueteo con gestos y sonidos.
Así pues, despejarnos la clase hasta dejar suficiente espacio libre
y colocados en tila, con la profesora a la cabeza, avanzamos por
la clase mientras aquella va recitando el chant deteniéndose al
finalizar cada verso, con el objeto de que los alumnos puedan
repetirlo.

Jfslíi actividad se repite varias veces, hasta que los alumnos estén
en disposición cíe reproducir el chanl por sí solos.

Tercera sesión

6. El warm apean el que comenzamos esta sesión consiste en can-
tar la siguiente canción utilizando al loro Conrad:

Do yon like apples'f Yes, I do.

Do yon like chocolates? Yes, I do.

And do yon iike ice-cream?

Yes, Ido. Yes, Ido. Yes, I do."

Los niños escuchan la canción en el cásete una o dos veces, mien-
tras la maestra dramatiza, mediante la marioneta, los gestos apro-
piados al texto. A continuación, tanto el loro Conrad como los niños
cantan la canción para, seguidamente, establecer un diálogo alter-
nativo en el que Conrad pregunta y los niños responden; los niños
preguntan y Conrad responde. Esta canción sirve para introducir
la historia que los niños van a oír en la fase siguiente.

7. Se les entrega el poster que ofrecemos en el anexo, páginas 194-
195. ilustración 8 y una copia gigante del mismo"1 se sitúa en un lugar
visible de la clase. Cuando lodos cuentan con su ejemplar, presen-
tamos a los personajes que aparecen dibujados en la historia:

íook at thispicture. here, there are tico boys. Their ñames are
Alex and Sleve. A/ex and Steue arejneuds. And Wbo is this?

(Señalando a Conrad en el poster).

Los niños contestan: Conrad/

Now, listen to tbe story.

Entonces, nos disponemos a escuchar la narración de la historia
reflejada en el poster, narración que los niños procurarán seguir

" LORO, M.1 J.. y SIIHIRA. P.: Htg red bus J a n r a de Liudin.
Ibidem Stoiy 2. pág. 10.

H Poseer PLIL-IÍ, 2.° curso. 1993. Ed. Heini.'m:inn
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apoyándose en las imágenes que les hemos proporcionado. Lla-
mamos la atención sobre el hecho de que en la viñeta n.° 3 faltan
los dibujos de los alimentos (el maestro ha tapado estos alimen-
tos también en el poster grandel. por lo que habrá que prestar
especial atención cuando se clisan, con el fin de poder rellenar
esln viñeta más adelante. El texto de la historia es el siguiente":

— Personajes: N=narrador; Al= Alex; S=Sleve; OConradíparrot);
M= Mother.

— Viñeta n.° 1:

N: One clíiy, Alexgocs i<> Stcre's boiisu. (Sonido de un limbre
o de golpes en la puerta). Scre o/>e>is tbe (loor.

S: Hi. Ale.x.

Al: Hi, Store.

S: Come in1

— \'iñeta n.° 2:

\ : Alex comes in and... wbeit a sitiprite'

S: Look! Tbis ís my >¡eir pi't.

Ai: Wow? aparnit.'

C: Sqiíawk! Squaivb!

Al: What 's bis niinw?

S: Coiimc/.

Al: Hi, Conmd.

C: Squawk! Squnwk!

Al: Can be specik?

S: Yes, ofcoitrse. ¡le can speak rery uvll. Ask bim saine í/ues-
tions.

— Viñeta n.° 3:

N: And....Alex asks Conmd questions.

Al: Conrad...

C: Squawk' Squawk!

Al: Do yon líke appies'f

C: Yes. I do.

Al: Do yon like bananas?

C: Yes. /do.

Al: Do yon like chocoiates-1

C: Yes. I do

Ibidcm t inta lie auilin.
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Al: Do yon like computers?

C: Yes. I do

Al; Doyou ¡ikcjbothall?

C; yes, Ido.

Al: Do you like f> iris?

C: Yes. I do.

— Viñeta n.°4:

Al; FANTASTIC! He likes everything!

— Viñeta n.° 5:

S: Welt... er... He can only say "Yes, I do", '¡bat's all he can
say. He repeats "Yes, I do", "Yes, I do". "Yes. I do", bul no
more.

Al: Oh ífear/(Mostrándose decepcionado).

— Viñeta n.° 6:

S; Never miud. l'lease, gire Ibis cipple to bim.

Al: ÜA'.

— Viñeta n.° 7:

N: Aleje takes the apple and aires it to Conrad. Conrad lores
apples.

Al: lleve you are, Conrad. l'bis cipple isJbr you. (Conrad'le
muerde el dedo a Alex].

Al: Ottcb.f

— Viñeta n.° 8:

N: Steres mother comes borne.

M: Helio, Alex. Do yon like Conrad?

Al: No, I don 'i!

Como en el poster que se ha entregado a los niños faltan los dibu-
jos de los alimentos, se les pide que los identifiquen según se van
nombrando en la audición, que los dibujen en un papel, los colo-
reen y los recorten. Seguidamente los colocarán en la viñeta
correspondiente.

Se realiza una nueva audición. La profesora, que ha colocado sobre
su mesa \us flash carclscorrespondientes a los alimentos de la audi-
ción, detiene el cásete cada vez que se mencione un alimento y
demanda a un niño que se acerque a la mesa y lo coloque sobre la
viñeta correspondiente del poster gigante. Al finalizar, los alumnos
corrigen los posibles errores en sus propios posters.

Otra alternativa a este ejercicio consistiría en poner los flash cards
colocados del revés en la.s correspondientes viñetas del posier
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gigante. Al mismo tiempo, la prolcs(>ra tendría otro juego de imá-
genes sobre la mesa. Al acercarse el niño a identificar el alimen-
to mencionado, éste tendría que descubrir el flash carel corres-
pondiente del poster gigante, en el que la profesora podría haber
colocado alimentos diferentes a los mencionados. T.n este caso,
se generaría una discusión entre los niños que sen-iría a la profe-
sora para comprobar si han memo riza do e identifican correcta-
mente léxico y sonidos.

Se despide la sesión pidiendo a los niños que traigan una foto-
grafía, dibujo o etiqueta de un alimento de los que se han traba-
jado, que pueden encontrar en anuncios de revistas, folletos
comerciales, en el propio envase del procluclo. etc.

Cuarta sesión

8. En esta sesión los alumnos habrán traído las fotografías de pro-
ductos que se les pidió. Una vez que los niños y niñas hayan pre-
parado sus imágenes, la profesora retoma la actividad de la sesión
anterior diciendo a los niños que el loro (Aturad les va a contar
una nueva historia en la que irá nombrando algunos alimentos y
que a medida que lo vaya haciendo, aquellos niños que posean
la imagen correspondiente deberán mostrarla, diciendo e! térmi-
no en inglés.

9. Seguidamente se le da a cada uno de los niños una plantilla"' con
las diferentes partes de un loro similar a Otiircici. para que ellos
mismos construyan el personaje (esta plantilla se ofrece al final).
Se les dan las instrucciones, en inglés, para confeccionar el ani-
mal, incidiendo en una caracterización específica y un cuidadoso
acabado. Este trabajo requiere cierto tiempo, pues a parte del pro-
ceso común de colorear, recortar, poner un soporte más o menos
rígido y unir las piezas, cada niño podrá caracterizar su loro de
diferente forma añadiéndole otros elementos como liras de papel
o tela que simulen las plumas, algún elemento que resalte ¡os ojos
e incluso un guante que conforme el cuerpo, finalmente, los alum-
nos dedicarán un tiempo ¿i manipular la figura y buscar los movi-
mientos más expresivos de la misma.

Quinta sesión

10. Utilizando los loros construidos en la sesión anterior y distribui-
dos los niños en pequeños grupos, les pedimos que intenten ela-
borar, entre todos los miembros del grupo, una breve historieta
empleando las frases que han aprendido previamente. Este pro-
ceso puede resultar complejo para algunos alumnos por lo que es
conveniente que la profesora se vaya pasando por los grupos

¡hUietn páíj. 103
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cuando éstos están elaborando la historia y de esta manera per-
ciba y preste el tipo de ayuda que necesiten,

Una vez acordado entre todo el grupo el qué se va a contar y con
qué frases vamos a hacerlo, los niños necesitarán un período de
tiempo para ensayarlo y dejar más o menos decidido desde el
turno de intervenciones de los miembros del gmpo, hasta la mane-
ra de manipular los personajes. Finalizado el período de ensayo,
cada uno de los grupos muestra al resto de la clase su represen-
tación. Estas interpretaciones se graban en vídeo, y posterior-
mente las vemos entre todos con el objeto de analizar los resul-
tados, determinar los fallos, etc. Este es un magnífico instrumento
de evaluación tanto para los alumnos como para el profesor pues
a través de él puede apreciarse cómo han sido asumidos por los
alumnos los tres tipos de contenidos.

Sexta sesión

11. La profesora entrega a los alumnos un cuestionario, que servirá
para que unos a otros se pregunten acerca ele sus gustos y prefe-
rencias sobre alimentos. El modelo es el siguiente;

Do yo like... ?

FOOD

(...)

YES NO

Seguidamente la maestra escribe en la pizarra una lista breve de
alimentos cuyos términos ya son conocidos por los alumnos. Estos
dibujan esos alimentos en la columna food y a continuación .se
reparten por la clase preguntando a sus compañeros Do yon
like.....''Delimitaremos el número de niños a los que se puede pre-
guntar, este puede ser de cinco.

Una vez obtenida la respuesta, ponen una cruz bajo el epígrafe
yes sí el alimento por el que se ha preguntado es del gusto del
compañero, o una cruz bajo la columna del no si el alimento le
disgusta.

Mientras los alumnos realizan esta encuesta y con el fin de que el
resultado sea significativo (en el registro de las hojas de los alum-
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nos puede darse un número desorbitado de respuestas que no
corresponden a ia cantidad real de niños y niñas, ya que cada uno
puede preguntar y ser preguntado por varios compañeros) la
maestra dibuja en la pizarra una labia similar a la dada para los
alumnos, pero en ella incluye el término nüiiie bajo el cual, y
según corresponda, los alumnos colocarán sus nombres. El mode-
lo es el siguiente:

Do yo like...?

FOOD

(...)

YES

ÑAME

NO

ÑAME

Cuando los alumnos han terminado de completar y contestar a los
cuestionarios indh ¡duales, deben acercarse a la pizarra y poner
su nombre en las columnas "YES7"NO" indicando su.s preferen-
cias. A partir de estos dalos la profesora elaborará un gráfico de
registro, que será discutido entre todos, con el fin de sacar con-
clusiones. Tanto el gráfico, como los diversos loros elaborados se
exponen en la clase.
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ILLUSTKATION ©

FANTASTICü
He l¡kes everyfhing!

Do you like Conrad?
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