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Resumen 

 

El desarrollo de la Competencia Comunicativa Intercultural es un factor crucial 

para la adquisición de cualquier lengua extranjera en Educación Primaria. En el 

caso de la lengua francesa, es interesante trabajar esta noción a partir del cono-

cimiento de la francofonía.  

En este escenario donde la meta es que el alumnado llegue a ser competente 

en comunicación intercultural, es preciso, primeramente, conocer los distintos 

enfoques metodológicos y su paso a través de la historia de la enseñanza de 

lenguas, así como el tratamiento del componente cultural en cada uno de ellos. 

Después, se analizarán las características de la noción “cultura” como elemento 

clave para adquisición del idioma para, finalmente, concluir en la importancia de 

la francofonía en el reconocimiento de las diferentes culturas que el francés en-

globa. 

A modo de propuesta, se planteará una Unidad Didáctica donde se podrán poner 

en práctica los objetivos y las bases del presente trabajo. 

 

Palabras clave: Competencia Comunicativa Intercultural, francofonía, cultura, 

lenguas extranjeras, Educación Primaria. 
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Abstract 

 

The development of the Intercultural Communicative Competence is a key factor 

for the acquisition of any foreign language in Primary School. Regarding French 

language, it is interesting to work on this notion from the knowledge of franco-

phony.  

In this context where the objective for students is to become competent in inter-

cultural communication, first of all, it is necessary to know the different methodo-

logical approaches and their influence through the history of language teaching, 

as well as the treatment of the cultural component in each of them. Secondly, an 

analysis of the characteristics of “culture” notion as a key element in language 

acquisition and in conclusion, the importance of francophony in the recognition of 

the different cultures that French encompasses.  

As a proposal, the objectives and bases of this work could be put into practice in 

a Didactic Unit.  

 

Key words: Intercultural Communicative Competence, francophony, culture, 

foreign languages, Primary School. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo se sitúa en el contexto de la enseñanza del francés 

como segunda lengua extranjera. Trataré de analizar el caso de la importancia 

que tiene la cultura en la enseñanza y el aprendizaje este idioma en las aulas de 

Educación Primaria. 

De un tiempo a esta parte el aprendizaje de una o varias lenguas extran-

jeras a edades tempranas se ha convertido en algo esencial en el ámbito educa-

tivo, donde se ha incorporado el estudio de una segunda, e incluso tercera, len-

gua extranjera. 

Todas las familias quieren que sus hijos e hijas abran las puertas al cono-

cimiento de otros idiomas, ya que lo consideran bueno para su futuro laboral. La 

importancia de estudiar una lengua extranjera es una consecuencia del progreso 

de la globalización e internacionalización, tanto en la economía como en la so-

ciedad (Byram, 2008). 

Pero el hecho de aprender una nueva lengua conlleva también el conoci-

miento de una nueva cultura, por lo que, además de a la Competencia Comuni-

cativa (CC), se debe dar importancia a las competencias generales donde en-

contramos la consciencia y las habilidades interculturales. 

En el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL) 

(2002) proyecto del Consejo de Europa cuyo fin es unificar las directrices para el 

aprendizaje y enseñanza de las lenguas dentro del contexto europeo, se afirma 

que: 

El alumno o estudiante de una lengua y de su correspondiente cultura (…) se 

convierte en plurilingüe y desarrolla una interculturalidad. Las competencias 

lingüística y cultural (…) contribuyen a crear una conciencia, unas destrezas 

y unas capacidades interculturales que permiten que el individuo desarrolle 

una personalidad más rica y compleja, y mejoran la capacidad de apertura a 

nuevas experiencias culturales. (Consejo de Europa, 2002, p. 47)  

En este contexto en el que el componente cultural cobra gran importancia 

en el aprendizaje y enseñanza de lenguas, en este caso del francés, se generan 
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diversas dudas sobre cómo este componente es tratado los enfoques metodoló-

gicos utilizados. Esta cuestión la iré resolviendo en la primera parte de este tra-

bajo con el fin de comprender cómo se trabaja en cada uno de los enfoques o 

métodos de la didáctica del aprendizaje que se han ido sucediendo a lo largo del 

tiempo. 

Es necesario entender que este estudio se construye, de entre todas las 

definiciones que existen, sobre una concepción de la cultura como un elemento 

más en la enseñanza de idiomas, donde convergen el componente lingüístico y 

el cultural actuando como un todo. Para ello, se ha tomado como referencia la 

definición de “cultura” de las autoras Miquel y Sans (1992). Estas autoras dividen 

el concepto en la parte de la cultura formal (música, arte, geografía, etc.), la parte 

de la cultura no formal (normas no escritas, costumbres, tradiciones) y la parte 

de la cultura necesaria para entender y saber manejarse en determinados con-

textos y situaciones. 

Tras la explicación de la cultura y la importancia de su inclusión en las 

aulas de lenguas extranjeras, ahondaré sobre la importancia del desarrollo de la 

Competencia Comunicativa Intercultural (CCI), entendida como una mejora para 

la Competencia Comunicativa (CC) y que hace imprescindible la integración de 

contenidos tanto culturales como lingüísticos. Para el desarrollo de la CCI es 

imprescindible hacer entender al alumnado que todos somos el producto de una 

cultura, al igual que el otro. Es decir, es necesario ser conscientes de la propia 

cultura y de la de los demás, desde una perspectiva que vaya desde el respeto, 

la comprensión y la cooperación. De esta manera se consigue eliminar los este-

reotipos, y comprender ambas culturas y los puntos de desencuentro que pue-

dan existir, ya que en una sociedad globalizada es inevitable y necesario trabajar 

con gente de diferentes culturas. 

Cuando se trabaja con alguien de una lengua y cultura distintas, al igual 

que se utiliza una lengua común para poder sobrellevar la tarea, también se crea 

una cultura común, a lo que Puren (2009) apodó como “co-cultura. 

En este escenario donde la comprensión, tanto de la propia cultura, como 

de la ajena, ocupa un lugar crucial en el desarrollo de la CCI, trabajaré sobre la 
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importancia de la enseñanza de la cultura francesa a partir del concepto de fran-

cofonía. Gracias a la inclusión de este concepto, es como se pretende llegar a la 

CCI y a la adquisición del francés como lengua extranjera, ya que la francofonía 

pretende dar cuenta de todo lo que rodea a este idioma, como, por ejemplo, otros 

lugares y países donde se habla, pero que no tienen la misma cultura entre sí. 

Es decir, en el mundo hay una gran variación del francés, por lo que no podemos 

hablar de una lengua francesa única, ya que no toma en cuenta la realidad, sino 

de distintas lenguas y culturas francesas. 
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2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Una vez planteada la organización que tendrá la investigación y delimitada la 

línea que va a seguir, considero imprescindible remitirnos a los orígenes de la 

didáctica de las lenguas extranjeras para entender los cambios y avances que 

se han producido hasta llegar a la actualidad. 

A este respecto, debemos entender que, en un principio, los métodos preten-

dían la adquisición de la lengua extranjera a partir del desarrollo de la CC, que, 

según Hymes (1997), es “el término más general para la capacidad comunicativa 

de una persona, capacidad que abarca tanto el conocimiento de la lengua como 

la habilidad para utilizarla” (p. 1). 

La CC era considerada como integral, ya que incluye tanto conocimientos 

lingüísticos, como culturales. Pero los conocimientos culturales eran considera-

dos como superfluos o como mera información. 

Mas con el paso del tiempo, nos hemos ido inmergiendo en una sociedad 

donde cada vez hay más multiculturalidad. Esto es fruto, por una parte, de la 

“internacionalización de los mercados que han incrementado considerablemente 

la necesidad de establecer intercambios con gentes de distintos países” (Paricio, 

2014, p. 216); y por otra, el incremento de la migración.  

Esta situación donde la diversidad y la globalización cultural comenzaban a 

ser cada vez más evidentes propició, en los años 90, la evolución de la CC, con-

virtiéndose así en CCI, capacidad con la cual, según Byram (1997), además de 

podernos comunicar con una persona extranjera, podemos entender y respetar 

su cultura, así como sus antecedentes sociales. 

Para entender esta evolución, considero interesante conocer y analizar estos 

enfoques metodológicos que se han llevado a cabo por parte de los docentes de 

segundas lenguas y su evolución a lo largo de la historia. Teniendo en cuenta, 

además, el papel del componente cultural en cada uno de ellos. 
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2.1. Enfoques metodológicos y papel de la cultura 

Un método se podría definir como un camino que recorrer para llegar a un 

objetivo o resultado determinado (Martín, 2009). Este camino podrá ser más o 

menos complicado, más o menos adecuado, puede acercarnos a nuestro destino 

o desviarnos completamente de él. En la didáctica de las lenguas extranjeras 

ocurre lo mismo; la elección de un método adecuado es una parte fundamental 

para llegar a nuestro destino: la adquisición del idioma. Cabe destacar que no 

existe un método ideal, ni plenamente eficaz; cada docente debe buscar el que 

más se acerque a su manera de enseñar y el que más conveniente sea para su 

alumnado, entendido como agente social. Tal y como afirma el MCERL (2002): 

Los métodos que se empleen en el aprendizaje, la enseñanza y la investiga-

ción de la lengua deben ser aquellos que se consideren más eficaces para 

alcanzar los objetivos acordados, en función de las necesidades de los alum-

nos como individuos en su contexto social. (p. 141) 

Durante años, e incluso siglos, la enseñanza de lenguas estaba reducida al 

estudio del latín y del griego, y no fue hasta los siglos XVIII y XIX que se comenzó 

a ampliar la enseñanza hacia otras lenguas. Pues a la vez que las sociedades 

evolucionan, las didácticas y las metodologías en el aprendizaje de lenguas ex-

tranjeras también lo hacen, y eso ha supuesto cambios en la enseñanza de idio-

mas de hoy en día. Por ello, es necesario entender el sistema educativo como 

un reflejo de la sociedad, ya que responde a sus necesidades. 

A continuación, explicaré por orden cronológico y de forma detallada cada 

uno de los métodos más reconocidos, ya sea por ser los utilizados en la actuali-

dad o por haber tenido gran influencia en la didáctica de las lenguas extranjeras. 

Además, atenderé a cómo cada uno de estos métodos y enfoques aborda la 

dimensión cultural, según la importancia que se le diera y la concepción que se 

tuviera de la misma en cada época. 
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2.1.1 Método Gramática-Traducción 

A finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX, se implementaba el Enfoque 

Tradicional de Gramática-Traducción, también conocido como Método Tradicio-

nal, el cual consistía en memorizar las reglas gramaticales de la lengua extran-

jera y listas de vocabulario que se considerara importante (Carvajal, 2013). 

2.1.1.1. Base teórica 

En esta época, el aprendizaje de idiomas era visto como una asignatura más 

y no como una vía para comunicarse. Es por ello por lo que no se daba impor-

tancia a la destreza oral ni a la pronunciación, sino que se trataba de traducir 

textos literarios con el fin de mejorar la expresión y la comprensión escrita. Este 

método se utilizaba principalmente para la enseñanza de lenguas clásicas como 

el latín y el griego, pero, más adelante, se amplió al aprendizaje de otras lenguas. 

Las reglas gramaticales, las declinaciones y las conjugaciones se aprendían 

de memoria, y la pronunciación no tenía ninguna importancia. Tal y como afirma 

Gil (2012): “los materiales didácticos más empleados eran el diccionario y los 

manuales de gramática, todos ellos necesarios para llevar a cabo las traduccio-

nes de forma correcta” (p. 83). Y en cuanto al desarrollo de las clases en este 

método: 

Dans les classes de grammaire, le procédé de mémorisation/restitution (ap-

prentissage par cœur en étude ou à la maison puis récitation en classe) con-

serve l’importance primordiale qui est la sienne depuis le Moyen-Âge, tant 

pour les morceaux choisis et les règles de grammaire avec leurs exemples 

que pour le vocabulaire. (Puren, 1988, p. 22) 

Los objetivos principales de la enseñanza de idiomas en esta época era el 

aprendizaje de la gramática y la composición literaria, todo ello a través del es-

tudio de las reglas gramaticales y de la redacción de versos y discursos (Puren, 

1988). 

2.1.1.2. Proceso de Enseñanza-Aprendizaje de la presentación de 

la cultura 

Con esta metodología, el enfoque cultural no se abordaba de manera com-

pleta, ya que el alumnado estaba en contacto con los textos literarios que se 
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trabajaban y que solo recogían eventos históricos importantes o información po-

lítica, geográfica y literaria. Era a través de la lectura de diversos autores consi-

derados como importantes que se producía el “aprendizaje” de la cultura. A pesar 

de las protestas de muchos autores del siglo XVIII y de las recomendaciones de 

las instrucciones oficiales en la segunda mitad del siglo XIX, los profesores de 

latín no estaban de acuerdo en tratar los textos de otra forma que no fuera la 

traducción directa. Como consecuencia, el aprendizaje cultural quedó tapado por 

aprendizaje lingüístico a través de la traducción y la composición literaria (Puren, 

1988). 

Por tanto, el componente cultural entendido como las costumbres y tradicio-

nes de algún lugar era prácticamente inexistente en la enseñanza de idiomas al 

considerarse poco, o nada, importante.  

 

2.1.2. Método Directo 

Más adelante, a finales del siglo XIX y principios del XX, se hizo popular el 

Método o Enfoque Directo, fruto de la progresiva internacionalización del comer-

cio y de las críticas hacia el método anterior. 

2.1.2.1. Base teórica 

Este método adoptaba una visión en la que las habilidades lingüísticas orales 

cobraban mayor importancia que la comprensión y expresión por escrito, por lo 

que la pronunciación pasó a un primer plano. Al contrario que en el Método de 

Gramática-Traducción, en el Método Directo, se rechazaba rotundamente la tra-

ducción literal como método para aprender un nuevo idioma (Hernández, 2000), 

por lo que el empleo de gestos y dibujos se convirtió en esencial con tal de no 

hacer uso de la lengua materna. Como es de esperar, este nuevo método supuso 

grandes cambios en la metodología de la enseñanza de idiomas. 

La importancia de la interacción oral hacía imprescindible la ampliación del 

vocabulario, al cual se le dedicaba mucho tiempo, al igual que a las frases he-

chas y a la pronunciación. Todo ello implicaba la formación de pequeños grupos 

entre el alumnado para que se pudieran dar las conversaciones. 
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Uno de los aspectos negativos de este método era que en muchas de estas 

conversaciones grupales y diálogos simulaban situaciones que el alumnado real-

mente no iba a vivir en su día a día. Tampoco era favorable para el aprendizaje 

la ausencia de corrección de los fallos, lo cual podía provocar la fosilización de 

errores en etapas tempranas (Martín, 2009). 

El Método Directo se acerca y comparte muchos de sus principios con el mé-

todo Natural, en el cual el aprendizaje se produce de manera espontánea y, 

como su propio nombre indica, natural. Estos principios que comparten son 

(Puren, 1988, p. 75):  

– Les méthodes directe et intuitive : l’enfant accède au sens directement, 

en mettant en relation les sons qu’il entend avec les objets qu’on lui 

montre, les gestes et les expressions de ses proches. 

– La méthode orale : la seule réalité linguistique reste pendant long-

temps pour l’enfant exclusivement audio-orale. 

– La méthode active : l’enfant apprend à parler en parlant ; le moteur de 

cette activité est le besoin, l’intérêt ou le plaisir, et son objet le monde 

familier et concret qui l’entoure, et sur lequel il peut agir. 

– La méthode imitative : l’enfant apprend en imitant, avant même de les 

comprendre, les sons produits par ses proches. 

– La méthode répétitive : les formes linguistiques se gravent dans l’esprit 

de l’enfant grâce à une audition et à un réemploi permanent et intensif. 

Por tanto, el Método Directo, lo que pretendía era la adquisición de la 

lengua extranjera de una forma parecida a la que utilizamos para aprender 

nuestra lengua materna en la infancia. 

2.1.2.2. Proceso de Enseñanza-Aprendizaje de la presentación de 

la cultura 

Al considerar la lengua como una herramienta de comunicación para el desa-

rrollo de intercambios económicos, políticos, culturales y turísticos (Puren, 1998), 

con la introducción del Método Directo, la cultura comienza a cobrar importancia 
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en el proceso de enseñanza y aprendizaje de lenguas, aunque no se desarrolla 

en su totalidad, ya que solo se abordaba a través de la escucha de diálogos. 

Según Puren (1988), fue a partir del Método Directo que la enseñanza de la 

lengua y de la cultura se hacen a partir de lo cotidiano. Es decir, que lo que se 

trabaja y se enseña de la cultura es la vida cotidiana y no la “Cultura con mayús-

culas”, concepto acuñado por Miquel & Sans (1992) el cual abordaremos con 

precisión más adelante, que es aquella que tiene que ver con el estudio de meros 

datos históricos, científicos y geográficos de un lugar. 

 

2.1.3. Método Audio-Oral 

Este método, también conocido como Método Audio-Lingual, surgió a media-

dos del siglo XX, en torno a los años de la segunda guerra mundial, fruto de los 

avances en la investigación y las necesidades políticas y estratégicas (Hernán-

dez, 2000).  

2.1.3.1. Base teórica 

En los primeros años de la segunda guerra mundial, se necesitaba que el 

aprendizaje de lenguas se produjera de forma rápida y eficaz, con el fin de poder 

infiltrarse en los ejércitos enemigos. A este método se le denominó “the Army 

Method” (el Método del Ejército), creado por el lingüista Bloomfield (Gil, 2012). 

Para ello, los estudiantes debían aprender el idioma de forma automática, a tra-

vés de repeticiones y ejercicios memorísticos y de imitación. 

Fue más adelante, sobre el año 1950, a partir del método de Bloomfield, que 

se creó el Método Audio-Oral. Según Puren (1988) : 

La méthodologie (aural-oral ou audio-lingual method), ainsi nommée parce 

qu’elle privilégie dans les débuts de l’apprentissage l’articulation entre les ac-

tivités d’audition et d’expression orale (…), les élèves devant principalement 

imiter (to mimic) et mémoriser (to memorize) des dialogues oraux. (…) Nous 

avons vu que la mémorisation de dialogues est déjà présente dans l’enseigne-

ment médiéval du latin. (p. 196)  
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Este método, al estar inspirado en el creado por Bloomfield, también se esta-

blece una jerarquía en la que primaba el lenguaje oral, tanto expresión como 

audición, frente al escrito. Esto significa que se prestaba mucha atención a la 

pronunciación y a los actos de comunicación de la vida cotidiana. Se hacía én-

fasis en la asociación del vocabulario oral con imágenes, en los diálogos, y en 

los recursos que evitaran la utilización de la lengua materna y de la traducción. 

Sin embargo, la rapidez con la que se pretendía el aprendizaje hacía que este 

se produjera de una manera muy automática. 

2.1.3.2. Proceso de Enseñanza-Aprendizaje de la presentación de 

la cultura 

 En el Método Audio-Oral no se atendía, por ejemplo, a la comprensión y 

expresión por escrito, al enriquecimiento del léxico, a los documentos auténticos, 

ni a la enseñanza cultural (Puren, 1988).  

No obstante, como hemos explicado en el punto anterior, este es un mé-

todo que deriva del Método del Ejército, donde la necesidad era infiltrarse en 

bandos militares del enemigo, por lo que eran importantes algunos conocimien-

tos culturales de la vida cotidiana. Se aprendían cosas sobre la forma de vivir de 

los nativos a partir de comparaciones entre ambas culturas, así como audición 

de diálogos, y aprendizaje de datos políticos, históricos y geográficos (Gil, 2012). 

Pero estos aprendizajes se daban de forma memorística y automática, por lo 

que, además de no propiciar una comunicación fluida y real, no se abordaba la 

dimensión cultural al completo. 

 

2.1.4. Desde el Enfoque Nocional-Funcional al Enfoque Comunicativo 

El Enfoque Comunicativo (EC) data de los años 70 y surge como una pro-

puesta novedosa en la enseñanza de lenguas junto a la aparición del concepto 

“Competencia Comunicativa”. Aunque también pretendía la integración lingüís-

tica para activar la economía. En este enfoque se enseñaba a la gente a comu-

nicar, por tanto, se abarca la cultura necesaria, para momentos y encuentros 

puntuales. 
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Como su propio nombre indica, busca “promover siempre una comunicación 

real en distintas situaciones, para estimular el desarrollo de la CC del discente, 

que le haga capaz de emplear la lengua extranjera en diferentes contextos” (Gil, 

2012, p. 89). 

2.1.4.1. Base teórica 

Como el autor Hernández (2000) afirma, para el EC la lengua es “un sistema 

específico y el aprendiz debe saber cómo es que este sistema acciona en la 

comunicación real como medio para lograr un fin” (p. 148). Es decir, que la len-

gua es más que unos hábitos que se pueden formar a través de ejercicios me-

cánicos; se integran las acciones de “hacer”, “pensar” y “sentir”. Además, el do-

cente pasa a tener un rol en el que debe guiar y asesorar al alumnado, en torno 

al cual gira el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Por tanto, el EC se centra en búsqueda de las capacidades comunicativas de 

los aprendices: la comunicación es lo fundamental. Se promueve que esta co-

municación se dé en situaciones lo más realistas posible, a través de actividades 

comunicativas, más concretamente a través de tareas (Martín, 2009). Esta bús-

queda de realismo pretende fomentar la participación y estimular la comunica-

ción en el aula, rechazando el uso de la lengua materna y de la traducción literal. 

2.1.4.2. Proceso de Enseñanza-Aprendizaje de la presentación de 

la cultura 

Hasta este momento, el componente cultural era abordado, pero sin ser real-

mente consciente de ello. Es decir, con la enseñanza del idioma, también se 

enseñaban prácticas sociales y culturales de una manera que pasaban bastante 

desapercibidas, pero que estaban ahí. Como afirma Gil (2012) “hay una íntima 

conexión entre lengua y cultura, puesto que todo idioma vehicula unas prácticas 

culturales y toda cultura necesita de la lengua para manifestarse” (p. 91). El EC 

es un enfoque que integra, en todo momento, las capacidades que engloba el 

desarrollo de la CC, donde la cultura queda reducida a informaciones sobre la 

cultura del país donde se habla la lengua en cuestión (Paricio, 2014). Tal y como 

afirma Swain (1996): 
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Un enfoque comunicativo (o nocional-funcional) se organiza en torno a funcio-

nes comunicativas (por ejemplo, pedir disculpas, describir, invitar, prometer) 

que se considera que el alumnado debe conocer y pone el énfasis en los mo-

dos en los que cabe usar determinadas formas gramaticales para expresar 

tales funciones de manera adecuada. (p. 2) 

Sin embargo, en la década de los 90, el EC sufrió un cambio significativo en 

la concepción y tratamiento de la cultura a causa de la aparición del concepto de 

“Competencia Comunicativa Intercultural” (CCI), acuñado por Michael Byram. 

Este concepto no pretendía sustituir a la CC, sino mejorarla. Según Byram 

(1997), alguien que es competente interculturalmente es alguien capaz de reali-

zar una comunicación e interacción satisfactorias y respetuosas con personas 

de diferentes países que tienen, por tanto, con otra cultura. 

La creación del concepto de CCI supuso un cambio en el proceso de ense-

ñanza-aprendizaje en la didáctica de lenguas extranjeras. El EC comienza a 

adoptar una posición en la que la cultura es protagonista y, por tanto, cobra un 

papel esencial para la comunicación. En este sentido, se comenzó a entender al 

discente como un agente social y no como un simple aprendiz. Esto quiere decir 

que las relaciones e interacciones comunicativas que se establecen en el aula 

no son superfluas y contribuyen al desarrollo y socialización del alumnado. 

2.1.4.3. La Competencia Comunicativa Intercultural en el Enfoque 

Comunicativo 

La aparición de la CCI supuso un cambio de rumbo en el desarrollo delEC. 

En este nuevo escenario, el proceso de Enseñanza-Aprendizaje ya no giraba 

solamente entorno al desarrollo de la CC, sino que, a partir de ese momento, 

también cobraba gran importancia el aspecto intercultural (concepto que amplia-

remos con más detalle posteriormente).  

La interculturalidad, además de relacionar conocimientos lingüísticos y cultu-

rales, incluye también que esos aprendizajes sobre la cultura de la lengua meta 

se basen en el respeto y la comprensión. De esta forma, la comunicación entre 

grupos culturales diferentes es mucho más eficaz (Byram, 1997). 
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En su obra, Byram destaca la necesidad del conocimiento de la cultura con 

“c” minúscula y de la Cultura con “C” mayúscula, donde “c” se refiere a lo coti-

diano (costumbres, normas sociales, prácticas diarias…), y “C” incluye aspectos 

como festejos, literatura, comida tradicional… (Byram, 1997). El autor también 

afirma que, para que cualquier tipo de interacción comunicativa con un extranjero 

se produzca de manera satisfactoria, son necesarias las siguientes premisas: no 

prejuzgar, tener una actitud receptiva, tolerar, aceptar, y ser curioso y empático.  

Esta nueva visión supuso pasar de la adquisición de los conocimientos lin-

güísticos necesarios para el desarrollo de la CC, a la adquisición también de 

conocimientos socioculturales; es decir, a partir de este momento el enfoque se 

centró en la íntima conexión que existe entre lengua y cultura.  

 

2.1.5. Del Enfoque por Tarea a la Perspectiva Accional  

Más adelante, a principios del siglo XXI, surge el Enfoque por Tarea a partir 

de una evolución del EC, ya que se siguen manteniendo los actos de habla. 

2.1.5.1. Base teórica 

En el Enfoque por Tarea el proceso de Enseñanza-Aprendizaje gira entorno a la 

realización de tareas y proyectos. Sus principales rasgos son: “despierta la mo-

tivación de los aprendices; provoca que se activen y se desarrollen en la misma 

clase procesos de comunicación auténtica; y genera las estrategias de apropia-

ción de los recursos lingüísticos necesarios para cumplir la tarea” (Fernández, 

2005, p. 105). 

En la realización de estas tareas y actividades, todas ellas relacionadas entre 

sí con el fin de conseguir los objetivos que se hayan propuesto, se incentiva la 

comunicación dentro de un contexto social y cultural. De forma que el alumnado 

trabaja para llegar a ese fin común y de interés acordado, y de una manera en la 

que se recrean situaciones que podrían suceder en la vida cotidiana. 

Sin embargo, el MCERL (2002) hace una distinción entre el “acto” y la “ac-

ción” al afirmar que todas las tareas no tienen por qué ser lingüísticas. Es por 

esto por lo que el Consejo de Europa prefiere adoptar un Enfoque Orientado a la 

Acción aun siendo prácticamente lo mismo que el Enfoque por Tarea: 
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El enfoque aquí adoptado (…) se centra en la acción en la medida en que 

considera a los usuarios y alumnos que aprenden una lengua principalmente 

como agentes sociales, es decir, como miembros de una sociedad que tiene 

tareas (no sólo relacionadas con la lengua) que llevar a cabo en una serie 

determinada de circunstancias, en un entorno específico y dentro de un 

campo de acción concreto. El enfoque basado en la acción, por lo tanto, tam-

bién tiene en cuenta los recursos cognitivos, emocionales y volitivos, así como 

toda la serie de capacidades específicas que un individuo aplica como agente 

social. (Consejo de Europa, 2002, p. 9) 

De hecho, diversos autores afirman que el Enfoque por Tareas y el Enfoque 

Orientado a la Acción son singulares y autónomos entre sí. Christian Puren es 

uno de ellos al considerar que en el Enfoque Orientado a la Acción las tareas 

están más orientadas a la realidad social de los estudiantes y a contextos reales, 

mientras que en el Enfoque por Tareas la tarea es solo una simulación (Ávila, 

2018). Además, este autor también quiere remarcar la diferencia entre el EC (en 

francés “aproche communicative”) y el Enfoque Orientado a la Acción (en francés 

“perspective actionnelle”). Para ello realiza una tabla comparativa (1) de las ca-

racterísticas de ambos enfoques (Puren, 2007, p. 11): 

 

                                                                                                                                                                        1. Fuente: Puren, 2007 

 Como podemos ver en la tabla (1), a pesar de que ambos enfoques se 

basan en principios metodológicos muy similares, el EC tiene una visión más 
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individualizada en las situaciones comunicativas, mientras que la Perspectiva 

Accional está más centrada en la acción colectiva. Otra de sus principales dife-

rencias es que en el EC las situaciones comunicativas, aunque intentan parecer 

realistas, son simuladas, mientras que en el Enfoque Orientado a la Acción se 

trata de situaciones comunicativas reales. 

 En definitiva, el Enfoque por Tarea es una evolución del EC donde el pro-

ceso de Enseñanza-Aprendizaje se centra en el desarrollo de tareas; y el Enfo-

que Orientado a la Acción tiene los mismos principios que el Enfoque por Tarea, 

pero muchos autores, incluido el MCERL, prefieren hacer la distinción entre am-

bos. 

2.1.5.2. Proceso de Enseñanza-Aprendizaje de la presentación de 

la cultura 

Dado que en la Perspectiva Accional los interlocutores realizan una tarea 

o proyecto de manera conjunta, pueden surgir conflictos en la comunicación y en 

la realización de la misma a causa de las diferencias culturales que puedan exis-

tir. Esta es una de las razones por las que Puren defiende la creación de una 

cultura común, también llamada co-cultura. Para ello, el autor propone lo que él 

llama “Perspectiva Co-accional” la cual trata de rediseñar el Enfoque Orientado 

a la Acción abordado por el MCERL: 

Une « co-culture » peut se définir précisément comme l’ensemble des con-

ceptions partagées que certains acteurs se sont créées et/ou qu’ils ont accep-

tées en vue de leur type d’action conjointe dans un environnement social dé-

terminé.  (Puren, 2009, p. 18) 

En suma, según Puren, en la Perspectiva Accional hay que tener en cuenta 

que los discentes son agentes sociales y que, para realizar la tarea o proyecto, 

al hacerlo en una lengua que no es la materna y una cultura diferente a la de 

cada uno, se debe crear una cultura común para poder sobrellevar las diferen-

cias. Por ello hay que tener en cuenta también todos los parámetros de la cultura 

a la hora de hacer una actividad. 

 En este contexto, es de suma importancia el desarrollo de la CCI de manera 

que se establezca una lengua, una cultura y unos valores comunes entre las 
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personas que van a trabajar juntas y cuya lengua materna y cultura no es la de 

la tarea. 

 

 

 

Como hemos podido ver a través de esta pequeña presentación sintética 

y analítica de las distintas metodologías de la enseñanza del francés, ha habido 

una evolución significativa del tratamiento de la dimensión cultural a medida que 

cambiaban y evolucionaban los enfoques. Este hecho ha sido producto de los 

cambios políticos, sociales y económicos que iban sufriendo las sociedades a lo 

largo de la historia, más concretamente, de la globalización y su consiguiente 

sociedad multicultural. 

Cabe destacar que el MCERL, por considerarse no dogmático, no se ads-

cribe a ningún enfoque metodológico concreto de la enseñanza de lenguas. Sin 

embargo, en el documento del año 2002 vemos cómo el enfoque adoptado por 

el MCERL es el Enfoque Orientado a la Acción el cual ha servido como referencia 

en el ámbito de la enseñanza de segundas lenguas y de lenguas extranjeras 

desde entonces. 

 En el caso del francés, al igual que en el de cualquier otro idioma que vaya 

a ser aprendido, lo cultural no es un asunto menor. A continuación, trataré de 

ahondar en la importancia de la cultura en el aprendizaje del francés y cómo ésta 

puede ser tratada a través de la dimensión de la francofonía. 
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3. RELEVANCIA DEL TEMA 

El francés es un idioma extendido a nivel mundial, no solo como segunda 

lengua, sino como lengua oficial de muchos países, por lo que existe una gran 

diversidad y riqueza cultural alrededor de este idioma. 

Cuando hablamos de la cultura francesa solemos pensar en la prove-

niente de Francia, sin embargo, debemos tener en cuenta que hay muchos más 

territorios de habla francófona, con sus respectivos valores, cultura e incluso va-

riaciones y apropiaciones del francés proveniente de Francia. 

 

3.1. Cultura: características e inclusión en el ámbito de la enseñanza de 

lenguas extranjeras 

 

 

 

 

 

El ser humano es un ser prácticamente cultural; es un ser creado a base de 

cultura, al igual que casi todo lo que le rodea. A través de la cultura de la comu-

nidad en la que haya vivido, el ser humano construye unas ideas y unos pensa-

mientos determinados que condicionan su manera de sentir y actuar en la socie-

dad. Sin embargo, la cultura no es algo estático, sino que va cambiando a medida 

que pasa el tiempo; se va formando y transformando gracias a los contactos y 

los intercambios culturales que se producen entre las distintas comunidades. 

Como afirma Rodrigo (1999), “hay que aceptar el hecho que la realidad cultural 

es, en sus orígenes y en la actualidad, pluricultural” (p. 3). 

Abordar la cultura en la enseñanza y aprendizaje de lenguas es importante 

porque es a través la comunicación y la interacción humana que la cultura se 

La cultura significa ese esfuerzo prolon-
gado, consistente y vigoroso para alcan-
zar el “proceso” real de la vida con el más 
alto potencial de vocación humana. 

(Bauman, 2009, p. 106) 
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manifiesta y evoluciona. Según Byram (2008) la cultura contribuye en el desa-

rrollo de la tolerancia, la autocomprensión, la identidad, la comunicación y la 

cooperación.  

Este mismo autor fue quien propuso la introducción del aprendizaje de as-

pectos socioculturales y de su comprensión en la enseñanza de lenguas extran-

jeras, definiéndolo como “interculturalidad”, que, junto con la CC, produce el 

desarrollo de la CCI. Byram (2008) afirma que el aprendizaje de idiomas es el 

mejor medio para poder ser más conscientes de la propia cultura e identidad. 

Pero para ello, es importante entender que el término “cultura” no tiene sola-

mente un significado, es una palabra con diversas y amplias definiciones. Según 

Bauman (2002), el concepto de “cultura” es bastante ambiguo y se puede dividir 

en tres nociones: 

1. La cultura como concepto jerárquico: Heredada o adquirida, la cultura es 

una parte separada del ser humano, una posesión. 

2. La cultura como concepto diferencial: La palabra «cultura» se emplea para 

dar cuenta de diferencias aparentes entre comunidades de gentes (temporal, 

ecológica o socialmente discriminables, diferenciables). 

3. El concepto genérico de cultura: El concepto genérico de cultura se nutre 

de aquellas partes que la concepción diferencial no menciona o pasa por alto. 

Tras la enumeración de estas tres nociones del concepto, se pueden adoptar 

como esenciales las siguientes características de la noción “cultura” (Guillén, 

2002): la cultura incluye los ámbitos de la vida de una sociedad dada; está cons-

tituida por características materiales y no materiales, además de los distintos 

comportamientos; da cuenta de la identidad colectiva, dentro del grupo social; es 

un saber adquirido, compartido, estructurado y diferenciado; y es todo lo que un 

ser social hace como individuo. 

El propio Byram (1997) también proponía que para llegar a ser competente 

comunicativa e interculturalmente era necesario el conocimiento de las anterior-

mente mencionadas Cultura con “C” mayúscula y cultura con “c” minúscula. La 

primera entendida como la información cultural, como datos políticos, geográfi-

cos, históricos, etc.; y la segunda los aspectos menos visibles, como normas 
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sociales y costumbres de la comunidad. Pero el autor también recogía que, ade-

más de conocimientos y habilidades, era preciso poseer una conciencia crítico-

cultural de las diferentes identidades sociales (valores, creencias, perspectivas, 

etc.): “The mutual perceptions of the social identities of the interlocutors is a de-

termining factor in the interaction” (Byram, 1997, p. 32). 

Sin embargo, de entre las diferentes concepciones que existen del término 

“cultura”, en el presente trabajo vamos a tomar como referencia la definición de 

Miquel y Sans (1992), ya que la consideramos la más completa de todas al tratar 

de definir cada una de las partes de este concepto tan extenso y complejo. Mi-

quel y Sans afirman que lo cultural se puede dividir en tres grupos complemen-

tarios entre sí. 

Por un lado, está lo que ellas denominan como “cultura a secas”, que es en-

torno a la cual giran las otras dos concepciones de cultura, por tanto, sin ella no 

se tiene acceso a estas últimas. La “cultura a secas” es la cultura de lo cotidiano 

(lo que Byram apodaría como cultura con “c” minúscula). Viene a ser lo que se 

comparte entre las personas pertenecientes a una cultura, es decir, aquellos co-

nocimientos que sirven para poder entender, actuar y participar adecuadamente 

en situaciones de la vida cotidiana (Miquel y Sans, 1992): 

En España, por ejemplo, los extranjeros necesitarán una serie de propuestas 

didácticas que les permitan “entender” las cosas que suceden a su alrededor 

(que el luto se simboliza a través del negro; que el 6 de enero se celebra la 

fiesta de los Reyes Magos; que la gente toca madera para ahuyentar a los 

malos espíritus…). (p. 4) 

Como ya hemos dicho, es la “cultura a secas” a partir de la cual se puede 

acceder a las otras dos culturas. Una de ellas es la “Kultura con K”. Esta cultura 

se refiere a los actos, expresiones y palabras más coloquiales, de forma que 

permite desenvolverse mejor en una situación menos formal. Dentro de la “Kul-

tura con K” encontramos las diferentes formas de argot. En el caso de España, 

por ejemplo: “Como conducirse en: “Vallekas, colega”, “Marbella, señora mar-

quesa”, “En las Ventas y olé” …” (Miquel y Sans, 1992, p. 4). 
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Y, por último, tenemos la “Cultura con mayúsculas” (concepto al que Byram 

llamaría Cultura con “C” mayúscula) que es el conjunto de conocimientos e in-

formación de tipo histórico, político, geográfico, etc. Por ejemplo: Madrid es la 

capital de España; la Guerra Civil española comenzó en 1936. Esta ha solido ser 

la única visión de la cultura que se tenía en las aulas de segundas lenguas antes 

de comenzar a dar importancia a lo que Areizaga (2002) llama cultura no formal 

donde incluimos la “Kultura con K” y la “cultura a secas”. 

Las autoras Miquel y Sans (1992) quieren dejar claro que no son culturas 

separadas y parceladas, sino que se complementan entre sí para llegar a lo que 

entendemos por “cultura” sin dejar de lado aspectos importantes que, en el ám-

bito del aprendizaje y enseñanza de lenguas extranjeras, han solido pasar desa-

percibidos o ser considerados como poco importantes. Tal y como afirmaba Arei-

zaga (2002), no debemos preocuparnos tanto por enseñar la cultura como infor-

mación, sino enseñar cultura para la formación, “formación de una competencia 

comunicativa intercultural que permita a los aprendices comprender y vivir, si es 

el caso, en otras culturas” (p. 163).  

Por tanto, considero que es a través de la enseñanza de la “cultura a secas”, 

la “Kultura con K” y de la “Cultura con mayúsculas” que se llega al aprendizaje 

de la cultura en todas sus formas. Sobre todo, porque, si lo que queremos es 

desarrollar la CCI, debemos prestar atención, además de al lenguaje, al compo-

nente sociocultural. 

 

3.2. La Competencia Comunicativa Intercultural  

A este respecto debemos entender el aula, al igual que la sociedad, como un 

contexto multicultural, es decir, un espacio donde conviven la lengua y la cultura 

de cada persona, por ello “resulta más evidente la necesidad de que el desarrollo 

de la Competencia Comunicativa sea una Competencia Comunicativa Intercul-

tural” (Areizaga, 2002, p. 162).  

La CCI es un concepto que fue acuñado por Michael Byram en la década de 

los 90 donde convergen tanto los contenidos lingüísticos como los culturales. 

Según este autor, alguien que es competente en comunicación intercultural es 
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alguien que tiene la habilidad de interactuar con personas de diferentes países, 

sociedades o culturas de manera satisfactoria (Byram, 1997). Por tanto, la CCI 

no trata solamente de conocer una lengua y una cultura: 

Il s’agit d’encourager les individus au respect et à l’ouverture face à la diversité 

des langues et des cultures dans une société multilingue et multiculturelle, et 

de favoriser leur prise de conscience de l’étendue de leurs compétences 

propres et de leur développement potentiel. (Beacco, Byram, Cavalli, Coste, 

Cuenat, Goullier & Panthier, 2016, p. 15) 

Cabe destacar que la CCI no supone la anulación del concepto de CC, sino 

que se trata de una evolución de esta y del tratamiento de la cultura en las aulas 

de enseñanza de idiomas. Gracias a la comunicación intercultural, además de 

poder comunicarnos con personas con diferentes culturas, podemos comprender 

su realidad (Gil, 2012). Esta interacción entre las diferentes culturas debe darse 

siempre de manera respetuosa, ya que está ligada a la comprensión tanto del 

idioma, como de su cultura. Por ello la CCI adquiere gran relevancia y supone 

un aspecto clave para el avance del proceso de Enseñanza-Aprendizaje de las 

lenguas. De hecho, en el MCERL (2002) también se hace referencia a la impor-

tancia del desarrollo de la interculturalidad: 

Las competencias lingüística y cultural respecto a cada lengua se modifican 

mediante el conocimiento de la otra lengua y contribuyen a crear una concien-

cia, unas destrezas y unas capacidades interculturales. Permiten que el indi-

viduo desarrolle una personalidad más rica y compleja, y mejoran la capacidad 

de aprendizaje posterior de lenguas y de apertura a nuevas experiencias cul-

turales. (MCERL, 2002, p. 47) 

En este escenario, no sirve solo con transmitir unos conocimientos culturales 

para que se dé la CCI, sino que también implica “dotar al aprendiz de las habili-

dades necesarias para dialogar con individuos pertenecientes a una cultura dis-

tinta, siempre desde una postura de igualdad, respeto y tolerancia” (Gil, 2012, 

p.132). Es decir, para que ésta se produzca son necesarias “por un lado, una 

nueva competencia comunicativa y, por otro, un cierto conocimiento de la otra 

cultura (…) No es suficiente conocer un idioma” (Rodrigo, 1999, p. 4). Este último 

hecho lo explican Areizaga, Gómez & Ibarra (2005), al recoger que, además de 
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aprender el sistema lingüístico, debemos hacernos con unas reglas de uso del 

idioma. Estas son las siguientes: 

- Las reglas de comportamiento comunicativo: conocer qué se considera 

apropiado o inapropiado, y qué se puede hacer o decir en las diferentes 

situaciones comunicativas. 

- Las variedades sociolingüísticas: conocer los diferentes usos de la lengua 

dependiendo de la situación comunicativa y el grupo social.   

- El conocimiento de la cultura para interpretar y dar sentido a dicha lengua. 

El hecho de aprender o no esta serie de reglas en el aula de francés viene 

determinado tanto por la metodología del docente como por los materiales didác-

ticos que se utilizan en la clase. Además, estas reglas están estrechamente re-

lacionadas con la creación de la co-cultura a la que hacíamos alusión en el apar-

tado del Enfoque por Tarea. Están relacionadas porque para la creación de esta 

co-cultura que permita el trabajo desde la cooperación y el respeto, es necesario, 

primeramente, comprender que todos somos el producto de una cultura. Es de-

cir, para que se desarrolle la CCI (meta del proceso de Enseñanza-Aprendizaje 

de una lengua extranjera) es primordial el conocimiento crítico de la propia cul-

tura, de forma que podamos entender también la cultura del otro. 

A fin de cuentas, la comunicación es más que decir palabras; para que se dé 

una interacción comunicativa satisfactoria se necesita el lenguaje y el reconoci-

miento, respeto y comprensión de la cultura extranjera. Por ello, hay que mi-

rar/juzgar a partir de la propia cultura.  

En el caso concreto del francés, no existe una sola “cultura francesa”, por ello 

debemos tener en cuenta cómo la presentan los libros y materiales didácticos: si 

esta acompaña al aprendizaje de la lengua, si se integra con él o si solo se trata 

de un adorno (Areizaga, 2002). Porque, además de Francia, existen otros mu-

chos países donde el francés está presente en el día a día (ya sea como lengua 

oficial, como lengua principal de enseñanza, o como segunda lengua), los cuales 

tienen sus propios valores, su propia cultura e incluso sus propias variaciones 

del idioma. 
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Al igual que la lengua, la cultura no es algo estático, es algo cambiante, pro-

ducto del tiempo y del espacio. Por ende, no todos los países de habla francesa 

tienen la misma identidad, ni la misma cultura. El francés es un idioma que se 

encuentra entre los más hablados del planeta y “constituye, junto con el inglés, 

el único idioma presente en todos los continentes” (France Diplomatie, 2019, 

p.1). Está en el noveno puesto de la lista de las lenguas utilizadas para la comu-

nicación oral (Gutiérrez, 2017). Por lo que, en este contexto, es interesante co-

nocer lo que es la francofonía. 

 

3.2.1. La francofonía y sus orígenes: la diversidad cultural francófona  

 

 

 

 

 

Históricamente, la lengua francesa ha sido una de las más importantes en los 

negocios, la ciencia y la literatura. Durante siglos fue la lengua estándar en la 

diplomacia y continúa siendo lengua oficial en organizaciones como las Naciones 

Unidas, la OTAN, la Organización Mundial del Comercio, la UE y el Comité Olím-

pico Internacional (Lingoda, 2020). La popularidad de este idioma como lengua 

de comunicación internacional, significa una horquilla de posibilidades laborales 

y profesionales a nivel global.   

Según la Organización Internacional de la Francofonía (OIF) (2018), esta 

comprende el conjunto de acciones para promover el idioma francés y sus valo-

res subyacentes, pero también puede ser entendida como una institución, una 

comunidad lingüística que tiene como lengua común el francés y comparte los 

valores transmitidos por dicha lengua.  

Sin embargo, la definición de francofonía adoptada por la Organización Inter-

nacional de la Francofonía es un tanto confusa, ya que dentro de la francofonía 

hay muchos valores, no solo los de Francia. Los aprendices deben saber que no 

La francofonía es el humanismo íntegro 
que se teje alrededor de la Tierra, esta sim-
biosis de las energías durmientes de todos 
los continentes, todas las razas que se 
despiertan gracias a su calor complemen-
tario. 

(Senghor, 1962, p. 844) 
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hay unos únicos valores, sino que hay más países que se han apropiado de la 

lengua y la cultura francesas y las han ido modificando. Por tanto, la cultura fran-

cesa ya no es pura y única (si algún día lo fue). De hecho, “para la comunidad 

francófona de hoy, el francés es una lengua compartida, orientada a construir un 

espacio político de cooperación y de solidaridad basado en el respeto y la valo-

rización de la diversidad cultural” (Gutiérrez, 2006, p. 2). 

Para comprender la concepción de la francofonía que se va a tener en este 

estudio, debemos remitirnos a los orígenes de la francofonía y, por tanto, a la 

extensión del francés por el mundo.  

Nos situamos en el siglo XV, con la colonización europea de América. Allí, el 

francés es implantado en la, desde entonces, francófona Canadá y en algunas 

islas como Martinica, Guadalupe y Guyana Francesa. Esta expansión del idioma 

continuó por el continente asiático, donde, hoy en día, solamente encontramos 

hablantes francófonos en Indochina y Camboya.  

Esta expansión siguió adelante a partir de los últimos años del siglo XIX: 

Más adelante (…) Europa emprende la conquista del continente africano, 

donde hoy coexiste una de las mayores comunidades francófonas. Francia 

implanta su lengua por todo el Magreb y África subsahariana, sobre todo al 

oeste del continente. Es en este contexto cuando surge por primera vez el 

término francofonía, como sustantivo que designa una comunidad de países 

y pueblos que giran en torno a una lengua común: el francés. (Gutiérrez, 2017, 

p. 9) 

Además de estos países africanos y de algunas regiones del continente ame-

ricano, también hay un elevado número de hablantes francófonos en países eu-

ropeos, aparte de Francia, como Bélgica, Suiza y Luxemburgo, y en zonas de 

Asia, como la península de Indochina, Vietnam y Líbano.  
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Como podemos ver en la 

imagen (2) el francés es un 

idioma muy extendido en el 

globo y que acoge un gran nú-

mero de estudiantes y de ha-

blantes, “ya sea como lengua 

materna, segunda lengua, len-

gua extranjera o lengua oficial” 

(Gutiérrez, 2017, p. 8). 

En este caso, me centraré en el francés como segunda lengua extranjera, y 

en el aprendizaje y enseñanza de ésta y su cultura en las aulas de Educación 

Primaria. 

Como es de suponer por su extensión a nivel global, el francés tiene un 

acento, un dialecto, un argot y un uso distintos en cada una de las regiones y 

países en los que está presente. Estas variaciones del idioma son producto de 

los valores y cultura de cada uno de los espacios francófonos que hay. Por ejem-

plo, no es lo mismo el francés que se habla en Francia que el francés que se 

habla en Quebec.  

El francés quebequés es una variedad del francés que presente en la región 

de Quebec en Canadá: “conviene decir que este comparte la misma gramática 

que la lengua francesa que se habla en Europa, con la particularidad de que su 

léxico y su pronunciación se alejan bastante de la original” (Hernando, 2018, p. 

24). Esto es porque el francés quebequés presenta rasgos procedentes del in-

glés, lo que, de una forma despectiva, se denomina “franglais”. Un ejemplo de la 

presencia de estos anglicismos podría ser el de la palabra “bécyque”, utilizada 

en Canadá para referirse a la bicicleta. Como podemos observar, esta palabra 

presenta semejanzas con “bicycle”, vocablo inglés que significa “bicicleta”. 

Lo mismo ocurre con las variedades del francés metropolitano en las demás 

regiones y países. Existe el francés de Túnez, el de Argelia, de Haïti, de Senegal, 

de Bélgica, etc. Con esto queremos decir que el francés es un idioma muy rico 

en vocabulario y con diferentes formas y dialectos interesantes de conocer para 

completar la adquisición de esta lengua. Por tanto, al trabajar la lengua francesa, 

2. Fuente: OIF, 2018, p. 7 

1. pagi 
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hay que abordar también las riquezas culturales que ofrece por sus variaciones 

y no limitarse al francés de Francia. De esta manera, el alumnado podrá com-

prender que no hay unos únicos valores, ni una única cultura francesa, sino que 

hay países que se han apropiado de esta lengua y su cultura y las han modifi-

cado. 

Por tanto, no hay una sola lengua francesa, ni una sola cultura francesa. En 

el mundo francófono muchas lenguas y culturas, y muchos países alrededor del 

francés cuya cultura no es la misma, pero que comparten una cierta dimensión 

con la cultura francesa.  

Este último hecho está estrechamente relacionado con el respeto y el reco-

nocimiento de las diferentes culturas que existen, tanto en el aula como fuera de 

ella, del que hablábamos anteriormente. El aula es un espacio multicultural, 

donde se debe entender y reconocer que las diferencias son producto de la cul-

tura y del tiempo.  

En definitiva, el aula tiene que ser un reflejo de la sociedad: un entorno donde 

conviven diferentes culturas, valores, lenguas, etc. Y es en estas diferencias 

donde encontramos riqueza. 

 

3.4. Aprendizaje de lenguas extranjeras en las escuelas actuales  

Como hemos visto, en estos últimos años, a causa de la globalización 

económica, el plurilingüismo ha cobrado mayor importancia tanto en el ámbito 

educativo, como en el laboral. Este hecho se ha visto reflejado en los colegios 

de Educación Infantil y Primaria, donde se da una gran importancia a los idiomas, 

sobre todo si comparamos con las escuelas del pasado siglo, en los cuales las 

lenguas extranjeras se posicionaban en un segundo plano respecto de otras 

asignaturas. Por ello, las escuelas han ido adquiriendo cada vez más interés por 

la enseñanza de lenguas extranjeras, fruto de una sociedad multicultural donde 

conviven distintos idiomas y, por tanto, culturas.  

Respecto al incremento del plurilingüismo en la sociedad, el MCERL 

(2002) asegura que: 



32 
 

 El enfoque plurilingüe enfatiza el hecho de que conforme se expande la ex-

periencia lingüística de un individuo en los entornos culturales de una lengua, 

desde el lenguaje familiar hasta el de la sociedad en general (…) el individuo 

(…) desarrolla una competencia comunicativa a la que contribuyen todos los 

conocimientos y las experiencias lingüísticas y en la que las lenguas se rela-

cionan entre sí e interactúan. (p. 5) 

Todos estos cambios también han propiciado la cultura y su tratamiento 

en las aulas haya evolucionado en los últimos años, lo cual ha desembocado en 

un interés por saber de qué forma se plantean estos aspectos en la práctica. 

Este hecho es el que ha llevado a la realización de investigaciones en torno a la 

enseñanza de lenguas (Areizaga, Gómez & Ibarra). 

Según un informe de Eurostat publicado en 2014, en España, la lengua 

extranjera predominante es el inglés, estudiada por el 99% de los alumnos de 

Educación Primaria. El francés se consolida como la segunda lengua extranjera 

más común en las escuelas españolas de Educación Primaria, idioma aprendido 

por el 5,3% de los estudiantes. Esta diferencia de porcentajes es debida al uso 

que se ha tenido del inglés como lengua internacional. Sin embargo, en estos 

últimos años de cambios producidos por las migraciones, causa de la globaliza-

ción, cada vez se considera más necesaria la adquisición de una o varias len-

guas extranjeras a edades tempranas, además del inglés. Es por ello imprescin-

dible abrir las puertas al conocimiento de otras culturas, lenguas y sociedades. 
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4. OBJETIVOS 

 En el ámbito educativo y, más concretamente en el ámbito de las lenguas 

extranjeras, continuamente surgen interrogantes e inquietudes. Este estudio 

tiene como propósito principal argumentar por qué es importante el desarrollo de 

la CCI en la enseñanza de lenguas, en este caso, en el aprendizaje del francés 

como lengua extranjera en aulas de Educación Primaria. Todo ello con objeto de 

comprender el proceso de Enseñanza-Aprendizaje de este idioma y de tener una 

visión más amplia de cómo se enseña y aborda la cultura en relación con la 

metodología utilizada.  

Para conseguir esta finalidad, es necesaria la consecución de una serie de 

objetivos secundarios o sub-objetivos, pero no menos importantes. Estos son: 

- Entender el desarrollo de la CCI como algo fundamental para la 

adquisición del francés. 

- Incorporar la francofonía, entendida como la forma de promover el francés 

y sus valores, en el aula.  

- Comprender que no todos los lugares francófonos comparten la cultura 

francesa, sino que existen multitud de culturas diferentes alrededor del 

francés. 

- Reconocer la importancia del conocimiento del mundo francófono y 

explicar los orígenes de la expansión del francés para que el alumnado 

pueda entender que no existe una sola “cultura francesa” 

- Recoger las características del término “cultura” para entender su 

importancia a la hora de comunicarse en una lengua extranjera. 

- Ayudar a mejorar la introducción de la cultura en las aulas de francés. 

- Entender el crecimiento del plurilingüismo en el ámbito educativo y laboral 

como una consecuencia de una sociedad multicultural, fruto de la 

globalización. 

Estos objetivos son piezas de un gran engranaje, que es el desarrollo de la 

CCI a partir de la inclusión de la francofonía en el aula. Por tanto, son partes 

fundamentales para llegar al este fin último y poder alcanzar la adquisición del 
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francés de manera que el alumnado pueda interaccionar de forma eficiente y 

respetuosa con un individuo de habla francesa. 
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5. PROPUESTA: UNIDAD DIDÁCTICA 

“Journée Internationale de la Francophonie” 

Esta unidad didáctica está destinada a una clase de 6º de Primaria (alum-

nado entre 11 y 12 años) en el aula de francés. Se desarrollará en 4 sesiones de 

una hora, por lo que tendrá una extensión de dos semanas en caso de que se 

imparta clase de francés dos días a la semana. La última sesión se realizará el 

20 de marzo, aprovechando la celebración del día Internacional de la Francofo-

nía. 

Trataré plantear esta Unidad Didáctica de una forma en la que se pueda 

abarcar lo máximo posible, teniendo en cuenta el poco tiempo que se tiene, pero 

siempre de una forma que no sea pesada para el alumnado y con demasiado 

contenido. 

 

5.1. Objetivos didácticos 

Aprender una lengua extranjera contribuye a la adquisición y al enriqueci-

miento de la competencia comunicativa. El objetivo de esta área de conocimiento 

es formar personas que puedan comprender, hablar, conversar, leer y escribir 

en una lengua extranjera desde el inicio de su aprendizaje. También se pretende 

el conocimiento y acercamiento a otras culturas facilitando la comunicación entre 

ellas mediante el uso de una lengua común. Para que este aprendizaje se dé de 

manera correcta, es necesario el desarrollo de las habilidades comunicativas 

mediante situaciones de comunicación que pueden ser reales o simuladas (BOC, 

2014). 

 A este respecto y teniendo en cuenta la propuesta de este estudio, el ob-

jetivo principal es la adquisición del francés mediante el desarrollo de la CCI y de 

la inclusión de la francofonía en el aula.  

Por tanto, al final de esta Unidad Didáctica el alumnado será capaz de: 

- Reconocer las riquezas culturales y lingüísticas del francés. 

- Definir la francofonía como un conjunto de lugares y países que tienen 

como lengua común el francés, pero cada uno con sus propios valores, 
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culturas y variaciones del idioma. 

- Aceptar y reconocer que todos somos el producto de la cultura y del 

tiempo. 

- Interaccionar de forma eficiente y respetuosa con un individuo de habla 

francesa. 

- Comprender que existen multitud de culturas alrededor del francés. 

- Iniciarse en el conocimiento de la lengua francesa y utilizarla como 

vehículo de comunicación y acercamiento entre personas y culturas. 

- Conseguir un acercamiento a la cultura francesa mediante el 

conocimiento del mundo francófono. 

- Realizar un acercamiento a las TIC como un elemento más en el proceso 

de Enseñanza-Aprendizaje. 

- Trabajar tanto en grupo como de forma individual. 

 

5.2. Competencias básicas 

Con la realización de esta Unidad Didáctica se contribuirá a la adquisición 

de algunas de las competencias básicas recogidas en el Boletín Oficial de Can-

tabria (2014). Estas son: 

1) Comunicación lingüística  

La competencia en comunicación lingüística es la competencia básica en 

el aprendizaje de idiomas. Gracias al aprendizaje del francés como segunda len-

gua extranjera se desarrollan en el alumnado las habilidades propias de los dis-

cursos orales y escritos: hablar, escuchar y escribir. Todo ello utilizando la forma 

correcta del lenguaje según la situación y expresando de forma clara lo que se 

quiere comunicar. 

2) Competencia digital 

Al igual que en las demás asignaturas, el francés puede contribuir al acer-

camiento a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) a través 

de búsqueda de información vía internet, trabajos, utilización de aplicaciones y 

plataformas para la adquisición del idioma, visionado de vídeos, etc. Además, 

las tecnologías también son una forma de comunicación, por lo que a través de 
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ellas se puede realizar un intercambio de información favoreciendo la adquisición 

del francés. 

3) Aprender a aprender 

El conocimiento de la lengua francesa contribuye al desarrollo de la com-

petencia de aprender a aprender ya que facilita el aprendizaje de procedimientos 

para el acceso a conocimientos y contenidos e invita a una reflexión sobre el 

propio aprendizaje. De esta forma el alumnado es más consciente de las estra-

tegias más eficaces para su propio aprendizaje y autonomía. 

4) Competencias sociales y cívicas 

Gracias al aprendizaje de cualquier lengua extranjera, se amplía el ámbito 

de las relaciones interpersonales y sociales. A partir de estas relaciones, se 

aprende a participar, a expresarse de forma correcta y a interactuar, todo ello 

respetando y aceptando las diferencias tanto culturales como de comporta-

miento. 

5) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Aprender este idioma fomenta tanto la autonomía, como la cooperación y 

colaboración entre los alumnos y alumnas. Gracias a ello, el alumnado hace uso 

de las habilidades sociales en las situaciones interpersonales que se den durante 

el trabajo cooperativo, lo que incluye toma de decisiones, organización grupal e 

individual, aceptación de roles, etc. 

6) Conciencia y expresiones culturales. 

 Gracias al aprendizaje de un idioma se posibilita el acceso al conocimiento 

de nuevas culturas: dentro de lo que engloba al francés existen multitud de cul-

turas y valores diferentes, no solo existe el francés y la cultura francesa de Fran-

cia. El alumnado debe ser consciente de que hay más países que se han apro-

piado de esta lengua y la han modificado, además de respetar y reconocer las 

diferencias. 

7) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecno-

logía 
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 El conocimiento matemático está implícito en todas las actividades coti-

dianas. El estudio del francés también engloba el conocimiento de, por ejemplo, 

los números en este idioma, por lo que la competencia matemática también es 

abordada, aunque sea en menor medida. 

 

5.3. Estrategias metodológicas 

Como ya sabemos, en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje no existe la 

metodología ideal. Cada docente debe buscar su propia forma de enseñar, de 

manera que esta sea eficaz y siempre centrándose en los beneficios para el 

alumnado, dando respuesta a sus necesidades. 

En la didáctica de lenguas extranjeras existen distintos enfoques metodológi-

cos que se han ido sucediendo a lo largo de la historia. En esta Unidad Didáctica 

nos vamos a centrar básicamente en el Enfoque por Tarea, donde, para la reali-

zación de las actividades, priman los actos de habla para estimular el desarrollo 

de la CCI, aunque también se realizarán actividades de manera individual. De 

esta forma se fomenta tanto el trabajo en equipo, como la autonomía.  

En cuanto a la realización de estas tareas y actividades, todas ellas deben 

estar relacionadas entre sí con el fin de conseguir los objetivos propuestos y se 

incentivará la comunicación dentro de un contexto social y cultural. De esta forma 

el alumnado puede trabajar para llegar a ese fin común y de interés acordado, y 

de una manera en la que se recrean situaciones que podrían suceder en la vida 

cotidiana.  

Antes de cada tarea o actividad el/la docente realizará una introducción y una 

síntesis donde se explicará cómo se va a hacer la tarea y cuánto tiempo va a 

durar. Considero importante pautar los tiempos (adaptándolos a las capacidades 

del alumnado y siendo suficientes) de forma que aprendan a gestionar el tiempo 

que se tiene para terminar la tarea. 

Además, se intentará crear un clima de confianza y trabajo, donde prime el 

sentimiento de pertenencia al grupo y se puedan compartir las sensaciones sin 

miedo a ser juzgado/a. Para ello es imprescindible mostrar una actitud positiva 
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ante los trabajos del alumnado, animándolos y reforzando su buen comporta-

miento mediante refuerzos positivos (entre los que se incluyen gestos, expresio-

nes y palabras de ánimo y que denoten orgullo por el trabajo que se está reali-

zando). 

 

5.4. Material 

- Material escolar como: bolígrafos, lápices, rotuladores, gomas, etc. 

- Cuatro ordenadores o tabletas 

- Folios 

- Altavoces para el ordenador 

- 4 cartulinas de colores tamaño A2 

- Proyector 

- Impresora 

- Fichas: Anexos 1, 2, 3 y 4 
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5.5. Desarrollo de las sesiones 

Como ya señalé en la introducción, esta Unidad Didáctica está diseñada 

para una clase de 6º de Educación Primaria que acuda a francés dos horas a la 

semana. De modo que las sesiones serán de, exactamente, 60 minutos de du-

ración. 

Pondremos como ejemplo un aula de 20 alumnos ya que es perfecta para 

realizar trabajos en grupo y en parejas, aunque la Unidad Didáctica se puede 

adaptar a clases con más o menos número de alumnado. También es necesario 

tener en cuenta el nivel de francés que tenga la clase. En este caso, se tratará 

de trabajar aspectos de nivel medio-bajo para que no resulten demasiado com-

plicados para los aprendices. 

En la medida de lo posible, se tratará de hablar todo el tiempo en francés 

y de no hacer traducciones literales, sino explicarse a través de gestos si es que 

algo no es comprendido. De esta manera el cerebro se acostumbra a escuchar 

el idioma. 

 

5.5.1. Primera sesión: conocer qué es la francofonía 

Objetivos Competencias Actividades 

-Iniciarse en el conoci-

miento de la lengua fran-

cesa y utilizarla como 

vehículo de comunica-

ción y acercamiento en-

tre personas y culturas. 

 

-Trabajar tanto en grupo 

como de forma indivi-

dual. 

 

-Reconocer las riquezas 

culturales y lingüísticas 

del francés. 

 

Comunicación 

lingüística  

 

Aprender a 

aprender 

 

Competencias 

sociales y cívi-

cas 

 

Sentido de ini-

ciativa y espíritu 

emprendedor. 

Inicio (10 minutos) 

Antes de comenzar, se les preguntará: 

-Si saben lo que es la francofonía.                           

-A qué les suena esa palabra.                                   

-Si conocen algún país a parte de Francia en 

el que se hable francés. 

Esto hará que vayan pensando sobre el tér-

mino y relacionándose con él. Todas las pre-

guntas se harán en francés y se irán resol-

viendo a medida que los aprendices vayan 

contestando, en francés también. 

A continuación, se les indicará que van a es-

cuchar una canción sobre la francofonía. 
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-Definir la francofonía 

como un conjunto de 

lugares y países que 

tienen como lengua 

común el francés, pero 

cada uno con sus 

propios valores, culturas 

y variaciones del idioma. 

 

-Conseguir un 

acercamiento a la 

cultura francesa 

mediante el 

conocimiento del mundo 

francófono. 

 

-Comprender que 

existen multitud de 

culturas alrededor del 

francés. 

 

 

Conciencia y ex-

presiones cultu-

rales. 

 

Competencia 

matemática y 

competencias 

básicas en cien-

cia y tecnología 

 

Desarrollo (40 minutos) 

-Primera actividad (20’): después de haber re-

producido la canción “Francophonie”, se dará 

una ficha a cada alumno para que completen 

los huecos de la letra (Anexo 1). Se pondrá la 

canción unas tres veces más y una vez esté 

completa la letra, se cantará entre todos y se 

tratará de aprender. Solo se pondrá el video-

clip en el proyector la primera vez antes de 

darles la ficha, ya que aparece la letra. 

-Segunda actividad (20’): se les pedirá que for-

men 4 grupos de 5 personas cada uno. 

Cuando ya estén los grupos hechos, se les ex-

plicará que van a tener que hacer un trabajo 

sobre la francofonía y que, a continuación, de-

berán ponerse de acuerdo para elegir: un 

coordinador, un secretario, un portavoz, un in-

formático y un encargado de material. Se les 

dará una ficha para que rellenen con los nom-

bres y los cargos (Anexo 2). 

Final (10 minutos): 

Se hará un repaso de lo visto durante la clase: 

qué es la francofonía, en qué continentes está 

presente el francés según la canción, etc. 
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5.5.2. Segunda sesión: los miembros del espacio francófono 

Objetivos Competencias Actividades 

-Iniciarse en el conocimiento de 

la lengua francesa y utilizarla 

como vehículo de comunica-

ción y acercamiento entre per-

sonas y culturas. 

 

-Trabajar tanto en grupo como 

de forma individual. 

 

-Realizar un acercamiento a las 

TIC como un elemento más en 

el proceso de Enseñanza-

Aprendizaje. 

 

-Comprender que existen multi-

tud de culturas alrededor del 

francés. 

 

-Reconocer las riquezas cultu-

rales y lingüísticas del francés. 

 

-Definir la francofonía como un 

conjunto de lugares y países 

que tienen como lengua común 

el francés, pero cada uno con 

sus propios valores, culturas y 

variaciones del idioma. 

 

-Aceptar y reconocer que todos 

somos el producto de la cultura 

y del tiempo. 

 

Comunicación 

lingüística  

 

Aprender a 

aprender 

 

Competencias 

sociales y cívi-

cas 

 

Sentido de ini-

ciativa y espíritu 

emprendedor. 

 

Conciencia y ex-

presiones cultu-

rales. 

 

Competencia 

matemática y 

competencias 

básicas en cien-

cia y tecnología 

 

Inicio (5 minutos) 

Se realizará un repaso de lo visto en la 

clase anterior sobre lo que es la franco-

fonía y se les indicará que vayan colo-

cándose por grupos. Según la organiza-

ción que se había acordado. 

Desarrollo (50 minutos) 

Los miembros del grupo deberán, en 

primer lugar, buscar una definición com-

pleta del concepto “francofonía”, la cual 

consultarán con el maestro para hacer 

posibles cambios. También investiga-

rán sobre cuándo y por qué se celebra 

el día Internacional de la Francofonía. 

Después, buscarán información sobre 

los miembros de la francofonía. A cada 

miembro le tocará un continente y de-

berá buscar y anotar los territorios fran-

cófonos del mismo. 

La información la recogerán en una fi-

cha (Anexo 3). Podrán buscar en pági-

nas web como: 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet:Lan-
gue_fran%C3%A7aise_et_francophonie 

https://be.france.fr/fr 

https://www.diplomatie.gouv.fr/es/politica-
exterior/francofonia-y-lengua-francesa/ 

Final (5 minutos): 

Se cantará la canción de la “Francop-

honie” para ir aprendiéndola y poderla 

cantar en la última sesión de la Unidad 

Didáctica, día de la presentación de tra-

bajos y día Internacional de la Franco-

fonía. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet:Langue_française_et_francophonie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet:Langue_française_et_francophonie
https://be.france.fr/fr
https://www.diplomatie.gouv.fr/es/politica-exterior/francofonia-y-lengua-francesa/
https://www.diplomatie.gouv.fr/es/politica-exterior/francofonia-y-lengua-francesa/
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5.5.3. Tercera sesión: elaboración del trabajo en las cartulinas 

Objetivos Competencias Actividades 

-Iniciarse en el conocimiento de la 

lengua francesa y utilizarla como 

vehículo de comunicación y acerca-

miento entre personas y culturas. 

 

-Conseguir un acercamiento a la 

cultura francesa mediante el cono-

cimiento del mundo francófono. 

 

-Trabajar tanto en grupo como de 

forma individual. 

 

-Realizar un acercamiento a las TIC 

como un elemento más en el pro-

ceso de Enseñanza-Aprendizaje. 

 

-Comprender que existen multitud 

de culturas alrededor del francés. 

 

-Reconocer las riquezas culturales 

y lingüísticas del francés. 

 

-Definir la francofonía como un con-

junto de lugares y países que tie-

nen como lengua común el francés, 

pero cada uno con sus propios va-

lores, culturas y variaciones del 

idioma. 

 

-Aceptar y reconocer que todos so-

mos el producto de la cultura y del 

tiempo. 

Comunicación 

lingüística  

 

Aprender a 

aprender 

 

Competencias 

sociales y cívi-

cas 

 

Sentido de ini-

ciativa y espíritu 

emprendedor. 

 

Conciencia y ex-

presiones cultu-

rales. 

 

Competencia 

matemática y 

competencias 

básicas en cien-

cia y tecnología 

Inicio (5 minutos) 

El docente explicará que toda la in-

formación recogida en las clases 

anteriores se va a presentar de 

forma original y esquemática en 

una cartulina. 

Desarrollo (50 minutos): 

Se les dará un folio con la ban-

dera/emblema de la francofonía 

para que la coloreen con los colo-

res correspondientes y que la pue-

dan pegar en su trabajo (Anexo 4). 

Seguidamente comenzarán a plas-

mar la información recogida en su 

cartulina; podrán pedir al profesor 

que les imprima imágenes si es ne-

cesario, podrán hacer dibujos, colo-

rear de la forma que quieran… 

Todo ello con el fin de que quede 

un trabajo bonito, elaborado, origi-

nal y donde quede plasmado el 

concepto de francofonía. 

Final (5 minutos): 

Se harán los últimos retoques al 

trabajo final con la ayuda del maes-

tro y sus correcciones. También se 

practicará la canción por última vez. 
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5.5.4. Cuarta sesión: presentación final 

Objetivos Competencias Actividades 

- Iniciarse en el conocimiento de la 

lengua francesa y utilizarla como 

vehículo de comunicación y acerca-

miento entre personas y culturas. 

 

-Conseguir un acercamiento a la cul-

tura francesa mediante el conoci-

miento del mundo francófono. 

 

-Trabajar tanto en grupo como de 

forma individual. 

 

-Realizar un acercamiento a las TIC 

como un elemento más en el pro-

ceso de Enseñanza-Aprendizaje. 

 

-Comprender que existen multitud de 

culturas alrededor del francés. 

 

-Reconocer las riquezas culturales y 

lingüísticas del francés. 

 

-Definir la francofonía como un con-

junto de lugares y países que tienen 

como lengua común el francés, pero 

cada uno con sus propios valores, 

culturas y variaciones del idioma. 

 

Comunicación 

lingüística  

 

Aprender a 

aprender 

 

Competencias 

sociales y cívi-

cas 

 

Sentido de ini-

ciativa y espíritu 

emprendedor. 

 

Conciencia y ex-

presiones cultu-

rales. 

 

Competencia 

matemática y 

competencias 

básicas en cien-

cia y tecnología 

Inicio (15minutos): 

Se realizará un sorteo para cono-
cer el orden de presentación de 
los grupos. Se aprovecharán es-
tos minutos también para terminar 
y hacer pequeños retoques a las 
pancartas. 

 

Desarrollo (25 minutos): 

Cada grupo hará una presenta-
ción de su pancarta de 5-6 minu-
tos. En ella explicarán qué es la 
francofonía, qué países forman 
parte del mundo francófono, cómo 
han trabajado y buscado la infor-
mación, etc.  

Es importante que todos los 
miembros del grupo digan, al me-
nos, un dato, para que todos pue-
dan hablar y participar. 

 

Final (20 minutos): 

Si hay la posibilidad, se tratará de 
cantar la canción de la “Francop-
honie” delante de los demás cur-
sos del colegio a modo de cele-
bración de este día tan impor-
tante para la lengua francesa. 
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5.6. Planteamientos específicos con relación a la atención a la diversidad 

Es de suma importancia respetar y aceptar la diversidad, además de tener 

claro que ésta es la que enriquece el aula. Tampoco debemos olvidar que todos 

somos seres humanos singulares atravesados por diferentes situaciones las 

cuales hacen especiales a cada uno de nosotros. 

Por ello los docentes hemos de tener en cuenta las características particula-

res del alumnado y plantear medidas que atiendan a todas y cada una de sus 

necesidades educativas. En esta Unidad Didáctica se adoptarán las siguientes 

medidas (cada docente ha de tener en cuenta las características y necesidades 

de su alumnado): 

✓ Utilizar un lenguaje sencillo, pero, sobre todo, claro. Dado que se trata de 

una lengua extranjera, se busca que los discentes comprendan, en la 

medida de lo posible, lo que se está diciendo. Se intentarán elaborar 

frases cortas, acompañándolas de gestos si es necesario. 

 

✓ Realizar una explicación antes de la ejecución de cada tarea, incidiendo 

en: si se hará individual o conjuntamente, cuánto tiempo se tiene, cómo 

se va a proceder…  

 

✓ Explicar de manera clara y sencilla los contenidos que se van a tratar y 

por qué, de forma que el alumnado comprenda la importancia de adquirir 

determinados conocimientos. 

 

✓ Diseñar actividades al nivel y a las capacidades del alumnado, de manera 

que puedan hacerlas por sí solos o en equipo (según lo que se pida), pero 

sin que sean extremadamente fáciles. Es decir, el nivel de exigencia será 

acorde con los conocimientos que poseen. 

 

✓ Tener en cuenta los diferentes ritmos de trabajo y de aprendizaje de los 

alumnos a la hora de establecer los tiempos de las actividades. 

 

✓ Realizar adaptaciones en las actividades en caso de que sea necesario.  
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5.7. Criterios, estrategias e instrumentos de evaluación 

La evaluación de lo aprendido en esta Unidad Didáctica se llevará a cabo 

de forma continua y global, por lo que también se tendrá en cuenta todo lo abor-

dado en anteriores clases de francés, información recogida a lo largo del curso. 

En caso de que el progreso del alumnado durante la Unidad Didáctica no sea el 

correcto, se harán cambios tanto en las actividades propuestas, como en los 

criterios de evaluación. 

Se evaluará a partir de la consecución de competencias y objetivos esta-

blecidos. La siguiente tabla servirá como guía donde se anotarán las evaluacio-

nes puntuales de cada sesión y la información necesaria para la nota final: 

 Apellidos, nombre Sí/No Especificaciones Soluciones/Cambios 

Tiene claro el concepto 

de francofonía 

   

Sabe decir al menos 

cinco países, aparte de 

Francia, donde se hable 

francés 

   

Conoce que no existe 

una única lengua y cul-

tura francesas 

   

Se expresa adecuada-

mente de forma oral en 

francés 

   

Se expresa adecuada-

mente de forma escrita 

en francés 

   

Participa activamente en 

las tareas grupales  
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Realiza buen trabajo in-

dividual (fichas y bús-

queda de información) 

   

Respeta a sus compa-

ñeros y compañeras  

   

Muestra una actitud po-

sitiva en cuanto al 

aprendizaje del francés 

   

 

Gracias a la observación activa y al registro de información de esta ficha 

la evaluación del alumnado. También es importante conocer las impresiones y 

valoraciones que el alumnado tiene sobre su proceso de enseñanza-aprendizaje, 

ya que de esta forma se les permite reflexionar y adquirir una conciencia crítica 

sobre su actitud en el aula y su responsabilidad en el estudio (BOC, 2014).  

Una autoevaluación podría contribuir a esta crítica constructiva personal: 

AUTOEVALUACIÓN NOTA (del 0 al 10) 

He sido respetuoso/a con la opinión de mis 

compañeros/as 

 

He participado en los trabajos de equipo  

Me he esforzado con mi trabajo individual  

He prestado atención a las indicaciones y ex-

plicaciones del maestro 

 

Me he implicado para hacer bien el proyecto  

He realizado mi tarea en el grupo de forma co-

rrecta 
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 La nota final dependerá del progreso realizado, de las anotaciones du-

rante la Unidad Didáctica y otras clases, del comportamiento y predisposición al 

trabajo en el aula y de la autoevaluación del alumnado. 
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6. CARACTERÍSTICAS Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

Me gustaría destacar que este estudio ha sido elaborado con objeto de, en 

primer lugar, como he recogido en los objetivos, replantearse cómo es el trata-

miento del componente cultural a través del francés como lengua extranjera en 

las aulas de Educación Primaria; y, en segundo lugar, remarcar la importancia 

de la incorporación del mundo francófono. Todo ello desde una perspectiva ba-

sada en el desarrollo de la CCI, donde convergen lengua y cultura. 

Para ello, primeramente, he indagado sobre el tratamiento que ha tenido la 

cultura a lo largo del proceso de Enseñanza-Aprendizaje en la historia. Gracias 

a ello, he podido observar que el tratamiento de la cultura cambiaba según la 

época, las necesidades y el desarrollo de las sociedades, al igual que cambiaban 

los métodos utilizados. 

Esta primera parte me ha servido para situar mi propuesta dentro de un con-

texto y poder así comenzar a abordar lo que es la dimensión cultural dentro del 

ámbito de la enseñanza de las lenguas extranjeras. 

Después, he podido recoger el significado y la importancia del desarrollo de 

la CCI, entendida como una evolución de la CC, que incluye también los conoci-

mientos culturales y las habilidades para establecer interacciones desde el res-

peto y el entendimiento. En esta propuesta, se pretende que el alumnado de 

francés sea competente interculturalmente gracias a la incorporación también de 

lo que rodea a un idioma tan complejo como el francés: el mundo francófono.  

Cabe destacar que me he ido apoyando en libros, artículos y documentos de 

autores y expertos en la enseñanza de lenguas extranjeras para elaborar el es-

tudio y poder alcanzar el objetivo principal del mismo: argumentar por qué es 

importante la enseñanza y el aprendizaje de la cultura del francés a través del 

conocimiento de la francofonía para el correcto desarrollo de la CCI. 

Para comprender cuál es el tratamiento de la cultura en las aulas de francés 

de Educación Primaria, lo ideal hubiera sido realizar un estudio de, al menos, 

cinco manuales. Esto no ha sido posible, además de por las dificultades que 

conlleva, por la imposibilidad de adquirir estos materiales a causa de la pandemia 

que está sufriendo el país.  
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Por otro lado, para la realización de este trabajo, el acceso a la información 

no ha sido del todo complicado. Si bien es cierto que en algunos documentos 

podía encontrar contradicciones que hacían que me cuestionara todo lo anterior. 

Sin embargo, trataba de remitirme a los documentos de los autores principales 

en los que se basa mi estudio (Puren, Byram, Miquel y Sans) y lograba disipar 

esas posibles dudas. 

A modo de conclusión, añadiría que esta investigación ha resultado ser una 

gran experiencia tanto personal como profesional, ya que ha resultado suma-

mente enriquecedora para mi aprendizaje como futura docente. 
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7. CONCLUSIÓN 

El origen de este trabajo, además de las inquietudes profesionales y per-

sonales sobre la enseñanza de lenguas extranjeras, se sitúa en la necesidad de 

conocer cuál es el tratamiento de lo cultural en las aulas de francés y de abor-

darlo desde el conocimiento de la francofonía para adquirir la Competencia Co-

municativa Intercultural. 

Como hemos podido ver, el componente cultural ha estado presente (en 

mayor o menor proporción) en todos los enfoques metodológicos de la ense-

ñanza de lenguas, signo de que la lengua y la cultura siempre van de la mano. 

Si bien es cierto, que en los primeros años de la enseñanza de lenguas extran-

jeras la cultura pasaba más desapercibida o era tratada como simples datos e 

información. Pero con el paso del tiempo y el crecimiento de las sociedades mul-

ticulturales y de la globalización, los componentes cultural y sociocultural han ido 

cobrando mayor importancia hasta llegar a nuestros días. 

El francés es un idioma cuyo componente cultural es muy potente debido 

a su gran extensión en muchas partes del mundo, por lo que es necesaria una 

reflexión y una revisión continua de los contenidos que se tratan en la clase y de 

la práctica docente, de manera que la cultura se aborde de forma adecuada y de 

la forma más objetiva posible: “aprender otra lengua es, en definitiva, aprender 

a relacionarse con otra realidad” (Areizaga, Gómez & Ibarra, 2005, p. 28). Se 

trata de un idioma que nos ofrece muchas riquezas, tanto culturales, como lin-

güísticas. Por tanto, es necesario enseñar en el aula que no existe solamente el 

francés de Francia, sino que hay que abrirse a los distintos “tipos de francés”, 

comprendiendo y respetando las diferencias que existen entre ellos.  

 Gracias a la inclusión de la francofonía en el aula como medio para con-

seguir la CCI, los aprendices podrán comprender que la cultura francesa forma 

parte del mundo francófono, teniendo presente que no todos los países pertene-

cientes a la francofonía comparten esa cultura, sino que tienen la suya propia. 

Lo mismo pasa con las variaciones del idioma y expresiones idiomáticas de los 

países donde se habla el francés, ya que no son las mismas que en Francia. Por 

tanto, un país o territorio en el que encontramos la lengua francesa pertenece al 

mundo francófono, pero no comparte la cultura francesa. 
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Me gustaría remarcar, que, gracias a la realización de este estudio, he 

podido dar cuenta de la importancia que tiene, no solamente la cultura en el 

aprendizaje del francés como lengua extranjera, sino también la incorporación 

del mundo francófono en las aulas para poder ser competente en comunicación 

intercultural. Además, con el planteamiento de la Unidad Didáctica se podrá po-

ner en práctica lo abordado en el estudio y realizar un acercamiento al mundo 

francófono y a las distintas culturas que lo comprenden. 
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8. ANEXOS 

Anexo 1 https://www.youtube.com/watch?v=c1vuo1TgqkY 

Chanson « Francophonie » Philippe Richard 

Écoutez la chanson et complétez avec les mots correspondants : 

Je suis né en Europe, en ________ 

Moi en Océanie 

Je suis né en _________ 

Et moi en Amérique 

Je suis né en _______ 

 

Nous sommes tous des enfants du 

_________ 

De pays différents 

Mais nos mots et nos chants jouent à 

la même ronde 

Ecoutez dans le _______ 

 

_____________ 

Mélodie 

_____________ 

C'est ma vie 

J'ai grandi en Europe en France 

Moi en ___________ 

J'ai grandi en Afrique 

Et moi en ____________ 

J'ai grandi en Asie 

 

Nous sommes tous des enfants du 

__________ 

De pays différents 

Mais nos mots et nos chants jouent à 

la même ronde 

Ecoutez dans le _______ 

 

_____________ 

Mélodie 

_____________ 

C'est ma vie  (x2) 

https://www.youtube.com/watch?v=c1vuo1TgqkY


Anexo 2 

Grupo nº ____ 

Coordinador 

Nombre ______________ 

Controla que cada miembro cumpla con su 

cargo y con su trabajo dentro del grupo.  

Secretario 

Nombre ________________ 

Recoge por escrito la información buscada en 

internet. Es decir, es quien ordena los datos 

seleccionados por el grupo. 

Portavoz 

Nombre ________________ 

Controla el tono de voz y es el principal encar-

gado de organizar la exposición final. 

Informático 

Nombre _______________ 

Es el encargado de la búsqueda de informa-

ción por internet a través de la Tablet u orde-

nador (esto no quiere decir que sea el único 

que puede utilizar estas herramientas). 

Encargado de material 

Nombre _____________ 

Reparte, gestiona y recoge el material. 

 

IMPORTANTE: Las tareas y la búsqueda de deferentes informaciones se repar-

tirán acorde con la función de cada miembro del grupo. 
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Anexo 3 

1. Qu’est-ce que la francophonie ? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Quand la journée Internationale de la Francophonie est-elle célé-

brée ? 

______________________________________________________________________ 

 

Quels sont les membres de la francophonie dans chaque conti-

nent ? 

Europe ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Afrique______________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Asie__________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Amérique___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Océanie______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Anexo 4 

Colorie le drapeau/emblème avec les couleurs de la francophonie : 

 

 


