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Introducción 

La creación de dos Centros de Autoaprendizaje de Lenguas en la Universidad Jaume I y 
el Proyecto de Investigación sobre Estrategias Lingüísticas y Cognitivas del Departamento 
de Filología permiten dar un enfoque de Investigación en la Acción a la actividad docente. 
El enfoque psicopragmático del estudio del francés pretende favorecer la conciencia lingüís-
tica de aprendizaje, posibilitadora de un progreso autónomo. 

1. El concepto de autonomía y el desarrollo de competencias autónomas de aprendizaje de 
lenguas 

Toda situación de aprendizaje pone en juego dos procesos bien distintos: un proceso de 
adquisición y un proceso de aprendizaje. El proceso de adquisición supone una interiorización 
de conocimientos y destrezas. Es un proceso cognitivo y en gran medida inconsciente. El 
proceso de aprendizaje es, por el contrario, observable, consciente y voluntario. La expe-
riencia demuestra que puede haber adquisición sin que se hayan realizado actividades de 
aprendizaje y que no todo aprendizaje conlleva adquisición. 

Sin embargo, y aunque sea todavía una cuestión poco explorada, puede decirse que 
ciertos tipos de aprendizaje favorecen la adquisición de lenguas. Puesto que una lengua no 
se adquiere de una vez por todas sino que la competencia lingüística responde a un proceso 
abierto, es lógico suponer que aquellos contextos y métodos de enseñanza-aprendizaje que 
favorezcan la capacidad de aprehender o «captar» las lenguas, según los distintos estilos 
cognitivos, favorecerán asimismo la adquisición. Por otra parte, del análisis de lo que 
entraña poseer competencia lingüística puede deducirse que ésta implica una síntesis perso-
nal de los aspectos cognitivos, lingüísticos y pragmáticos que caracterizan el uso de las 
lenguas. Y desde esta perspectiva tiene sentido plantearse qué destrezas integran el saber 
aprender las lenguas. 



Si aprender una lengua es desarrollar un proceso activo de interiorización e integración 
de la experiencia lingüística, habrá que convenir que aprender es también saber definir los 
actos de aprendizaje: para qué se aprende, cómo se aprende, qué se está aprendiendo... 
Saber aprender implica: 

— saber darse objetivos de adquisición, 
— saber dotarse de los medios para alcanzar dichos objetivos, 
— saber evaluar los resultados, 
— saber organizar el propio aprendizaje (lugar, tiempos, ritmos, distribución de ta-

reas...). 
Aprender lenguas implica, pues, en la práctica, haber desarrollado la capacidad de saber 

aprender, independientemente de que algunos métodos de enseñanza puedan ignorar dicho 
aspecto. La hipótesis es que una metodología de enseñanza-aprendizaje que integre el 
desarrollo de competencias cognitivas, metacognitivas, lingüísticas y metalingüísticas en el 
proceso de aprendizaje de la lengua, tendrá resultados más eficaces y ofrecerá la posibilidad 
de un progreso autónomo, indispensable en el aprendizaje lingüístico (Holec, 1992). 

Alcanzar la autonomía supone ser capaz de hacerse cargo del propio proceso de aprendi-
zaje. Esta competencia se concreta en la adquisición de los conocimientos y las destrezas 
implícitos en la capacidad de saber aprender, se trata de la capacidad potencial de autodirigir 
el propio aprendizaje. Sin embargo, estos conocimientos y estas destrezas no son innatos 
sino que deben ser aprendidos, y es aquí donde entra en juego la incorporación de un 
objetivo específico pero integrado en el proceso de enseñanza-aprendizaje: el objetivo de 
aprender a aprender las lenguas (Cartón, 1984; Porcher, 1990). 

La autonomía es, pues, una meta y su adquisición supone un proceso de autonomización 
a lo largo del cual la autonomía se posee en distintos grados. Aprender a aprender consiste 
en la adquisición procesual de una serie de capacidades y conocimientos que pueden reagru-
parse de la siguiente manera: 

— Capacidades o destrezas metodológicas. 
— Conocimientos lingüísticos y psicolingüísticos. 
— Capacidad metacognitiva o de reflexión sobre el aprendizaje. 
Las destrezas metodológicas guardan relación con la capacidad de saber definir objeti-

vos, seleccionar materiales, decidir acerca de los métodos y las técnicas de trabajo, y evaluar 
los resultados. La aplicación de estas destrezas debe ir acompañada de la adquisición de 
ciertos conocimientos lingüísticos y psicolingüísticos de tipo pragmático acerca del funcio-
namiento comunicativo de las lenguas, de la especificidad de la lengua oral y de la lengua 
escrita, y de las estrategias de comprensión y de expresión. Finalmente, el estudiante debe 
convencerse de que aprender una lengua es un proceso activo en el que el papel del 
«aprendiz» es decisivo, ya que el aprendizaje no consiste en un almacenaje de palabras, 
reglas y estructuras que pueden adquirirse por transmisión. Esta toma de conciencia del 
propio aprendizaje está relacionada con el desarrollo de la capacidad metacognitiva o 
capacidad de reflexionar sobre las estrategias de aprendizaje utilizadas y los objetivos 
perseguidos, con el fin de poder autoevaluar la adquisición. 

Aprender una lengua es inseparable de aprender a aprender las lenguas, y en este 
sentido es posible establecer un diálogo entre el aprendizaje heterodirigido (marco «tradicio-
nal») y el desarrollo de una capacidad progresiva de autodirigir el propio aprendizaje. 



2. Estrategias de enseñanza-estrategias de aprendizaje: análisis de una experiencia en 
torno al enfoque interactivo de la comprensión escrita 

La experiencia que pasamos a describir corresponde al intento de desarrollar la capaci-
dad lingüística y metalingüística de un grupo de estudiantes de 4Q Curso de Filología 
Inglesa, con el objetivo de mejorar y «autonomizar» sus estrategias de comprensión lectora 
de textos en francés. Se trata de una actividad-tipo que debe ser contextualizada en el marco 
de una metodología tendente a facilitar que los estudiantes se conviertan en usuarios autóno-
mos del Centro de Autoaprendizaje de la Universidad Jaume I. 

Desde un punto de vista pragmático, el proceso de lectura implica una relación interactiva 
entre el texto y el lector. No existe comprensión de un texto sin una activación de los 
«marcos de conocimiento» (Minsky, 1975) cognitivos y pragmáticos que permiten dar 
sentido y construir el significado del texto. Pero es necesario un «diálogo» entre conoci-
mientos previos del lector y conocimientos nuevos aportados por el texto para ir construyen-
do y modificando las hipótesis interpretativas a lo largo del proceso de lectura. 

Puesto que los estudiantes de 4- Curso de Filología Inglesa habían estudiado las nociones 
de tema y rema, y estaban en teoría familiarizados con las nociones de coherencia y 
cohesión textual (Halliday; Hasan, 1976), la hipótesis de nuestra experiencia fue considerar 
que la operativización de estos conocimientos teóricos favorecería la autonomía de lectura y 
la capacidad de describir el funcionamiento discursivo y textual del francés. 

En el caso de los textos informativos, así como en el caso de algunas secuencias 
descriptivas, la tensión entre los conocimientos del autor y los del lector, tiene una clara 
manifestación en los mecanismos de correferencia que garantizan la progresión temática del 
texto. Como afirman Combettes y Tomassone (1988: 9): 

«Le type de texte qui nous intéresse ici doit maintenir un délicat équilibre 
entre ce qui est supposé être plus ou moins connu du lecteur, le stock de 
connaissances préalables à la réception, et l'apport de renseignements qui constitue 
la fonction même du texte informatif. Ce 'dosage' est réalisé dans tous les types 
de texte, mais se trouve au centre même de la problématique du texte informatif: 
c'est toute la question de la 'cible' et de sa délimitation correcte». 

Estos rasgos no hacen sino darse de manera más transparente en los textos informativos, 
pero son comunes, en realidad, a todos los textos. Los conocimientos que el autor supone 
compartidos por el lector y aquellos que supone nuevos tienen su reflejo en la representación 
de saberes que se da en el texto. Las manifestaciones lingüísticas de este hecho son no sólo 
léxicas (empleo de vocabulario más simple, reformulaciones, paráfrasis,...) sino que corres-
ponden también a fenómenos sintácticos: orden de las palabras, nominalizaciones y niveles 
de subordinación. 

Un aspecto importante en cuanto a la distribución de la información en el texto es el de 
la progresión temática (progresión de tema constante, tema lineal, temas derivados o tema 
«estallado») que puede ser considerada como uno de los parámetros de la comprensión. El 
acto de lectura obliga a una memorización que rebase el marco de la oración para poder 
establecer relaciones entre los segmentos textuales, identificar los temas, los subtemas e 



incluso construir un hipertema no formulado explícitamente. En una palabra, el acto de 
lectura exige una percepción global del texto. 

Como señalan diversos autores (Combettes, 1983; Prince, 1983), si bien es cierto que el 
tema corresponde a los elementos que se presentan como supuestamente conocidos por el 
lector y el rema a los elementos que se presentan como supuestamente nuevos, no por ello 
ha de pensarse en la existencia de un corte radical entre ambos aspectos. De hecho, existe 
una gradación o escala en la presentación de los niveles de familiaridad y de novedad. Por 
otra parte, habría que distinguir entre elementos nuevos no retomados en el contexto mediato 
o inmediato (el autor recurre entonces a paréntesis explicativos o a reformulaciones, por 
ejemplo); elementos nuevos explicados por el contexto (mediante una aposición, por ejem-
plo) y elementos nuevos cuyo significado puede ser inferido por el lector gracias a sus 
conocimientos lógico-semánticos y pragmáticos. 

Esta diversidad en los grados y tipos de novedad explica por ejemplo que las sustitucio-
nes nominales jueguen a veces el doble papel de «recuerdo temático» y de relanzamiento de 
una nueva información o rema. 

Volviendo a la experiencia de aprendizaje que nos ocupa, el intento de movilización de 
los conocimientos previos de los estudiantes acerca de estas cuestiones puso de manifiesto 
no sólo cierta rigidez conceptual sino también una falta de integración personal de los 
conocimientos teóricamente ya adquiridos, lo cual impedía que pudieran transformarse en 
instrumentos heurísticos: en pensamiento activo. 

Veamos algunas de las afirmaciones de los estudiantes, que corresponden a la 
primera fase de esta experiencia o activación de los conocimientos previos: «En inglés, 
la progresión temática es siempre igual. En español y en francés es distinto». «En 
inglés, y en las definiciones que hemos estudiado, el tema coincide siempre con el 
sujeto y el rema con el predicado». «El tema es siempre lo que está en el principio de 
la oración» etc. 

Previa consulta con el profesor de Lengua Inglesa de este mismo curso, se abordó una 
negociación con los estudiantes acerca del plan de trabajo y una discusión acerca de los 
objetivos. 

Objetivos: 
— Desarrollar la capacidad de comprensión de textos escritos en lengua extranjera 

(francés). 
— Desarrollar la capacidad de observación de fenómenos lingüísticos relacionados con 

la coherencia y la cohesión de los textos en francés. 
— Mejorar la capacidad metalingüística y metacognitiva para desarrollar una capacidad 

autónoma de aprendizaje. 

A modo de ejemplo, y dadas las dimensiones de este artículo, transcribimos únicamente 
algunos de los pequeños textos utilizados: 

«En première approximation, on peut dire qu'une banque de données est 
constituée par un ensemble de fichiers organisés selon une certaine structure. Ces 
fichiers renferment un grand nombre d'éléments d'information primaire ou données. 



Seules, les méthodes informatiques permettent aujourd'hui d'organiser et de 
traiter ces données sur des supports permettant de les mémoriser en vue de leur 
recherche à la demande. 

Les systèmes de gestion capables de «donner vie» aux banques de données 
sont constitués d'un ensemble de programmes informatiques. Ces programmes 
permettent, en pratique, de construire, de modifier et d'interroger une banque de 
données» (Combettes, 1980: 49). 

«The milk goes first to a clarifier. The clarifier is a machine for applying 
centrifugal force. It consists of a rapidly revolving bowl containing several discs. 
The discs separate the milk into thin stream. The streams of milk then pass into 
a preheater. The preheater elevates the temperature of the milk to 130QF and then 
allows the milk to flow to the homogenizer. The homogenizer is a pump which is 
capable of exerting considerable pressure on the milk , thus forcing it through a 
restricted opening. The small size of the opening causes the milk to travel at high 
velocity. This causes a reduction in the size of the butterfat globules» (Yue Mei-
yun, 1991: 6-16). 

«Il se peut que la Déesse (D.S.) marque un changement dans la mythologie 
automobile. Jusqu à présent, la voiture superlative tenait plutôt du bestiaire de la 
puissance; elle devient ici à la fois plus spirituelle et plus objective (...): le tableau 
de bord ressemble davantage à l'établi d'une cuisine moderne qu'à la centrale 
d'une usine (...). On passe visiblement d'une alchimie de la vitesse à une 
gourmandise de la conduite» (Barthes, 1957: 152). 

«The parts of an atom are very similar in their arrangement to the planets in 
the solar system. The nucleus in an atom is at the center, just as the sun is at the 
center of the solar system. The electrons orbit around the nucleus in the same 
manner that is similar to the force of gravity that attracts the planets and the sun 
to each other» (Yue-Mei-yun, 1991: 6-16). 

«Sido» répugnait à toute hécatombe de fleurs. Elle qui ne savait que donner 
je l'ai pourtant vue refuser les fleurs qu'on venait parfois quêter pour parer un 
corbillard ou une tombe. Elle se faisait dure, fronçait les sourcils et répondait 
«non» d'un air vindicatif. (...) 

Elle refusait régulièrement aussi de prêter géraniums doubles, pélargoniums, 



lobélias, rosiers nains et reines-des-prés aux rêposoirs de la Fête-Dieu» (Colette, 
1901:20). 

«Joseph and Hannah Brown appeared to be indestructible. For as long as I 
could remember they had lived together in the same house by the common. They 
had lived there, it was said, for 50 years. They had raised a large family, and had 
continued to live on alone, with nothing left of their noisy brood save some dog-
eared letters and photographs» (Yue-Mei-yun, 1991: 6-16). 

Algunas de las conclusiones extraídas por los estudiantes fueron las siguientes: «La 
progresión temática da una perspectiva comunicativa a la oración y ha de analizarse 
teniendo en cuenta el contexto discursivo». «Los esquemas de progresión temática guar-
dan relación con los tipos de textos: narrativos, descriptivos, informativos, explicativos». 
«Existen diversos grados en la novedad de información. Entre lo conocido y lo nuevo hay 
grados y no rupturas. No sólo hay Tema y Rema, sino recuerdos temáticos insertos en el 
Rema, transiciones, etc.». «En inglés, el «starting point» de una oración no coincide 
siempre con lo conocido. Esto sucede también en francés, y en otras lenguas. Un ejemplo 
son los conectores temporales de los textos narrativos, los conectores espaciales de los 
textos descriptivos o los textos en los que cada oración presenta un nuevo elemento que el 
lector ha de relacionar con un hipertema o con un escenario o marco culturalmente 
compartido». «Hay contrastes pero también analogías discursivas básicas entre castella-
no, catalán, francés e inglés». «Descubrir el plan de organización de un texto facilita la 
comprensión global y ayuda a construir hipótesis sobre las partes opacas de un texto en 
francés. 

Conclusiones 

Una de las consecuencias de las experiencias de autoaprendizaje que vienen desarrollán-
dose en los últimos años es justamente la de haber sugerido cambios y haber cuestionado 
algunos de los planteamientos del aprendizaje dirigido por el profesor, o aprendizaje 
heterodirigido. La coexistencia de un Centro de Autoaprendizaje y de clases «tradicionales» 
obliga además a establecer una relación de colaboración y complementariedad entre ambas 
situaciones. La experiencia que acaba de ser descrita responde a una de las posibles activi-
dades-tipo que favorecen el desarrollo de una conciencia de aprendizaje entre los estudian-
tes y un cambio en el papel del profesor, asesor y guía del proceso. El tipo de actividades 
realizadas por los estudiantes a lo largo de esta experiencia podría resumirse del siguiente 
modo: 

—Lectura pragmática de textos sobre lingüística. —Lectura global de textos narrativos, 
descriptivos, informativos y explicativos, y 

—Lectura selectiva y analítica de estos mismos textos para determinar los índices de 
correferencia de la progresión temática. 

—Actividad de reflexión: contraste y conceptualización, para determinar los posibles 



modelos de planificación textual en francés e inglés. —Actividad de generalización orienta-
da a extraer conclusiones sobre el funcionamiento discursivo de las lenguas y, en especial, 
del francés. —Actividades metodológicas y metacognitivas: establecimiento de objetivos, 
negociación del plan de trabajo, evaluación de los resultados, elaboración de un nuevo plan 
de trabajo personal y autónomo relacionado con la lectura de textos franceses. 

Finalmente, es importante señalar que este tipo de proyectos de trabajo da la posibili-
dad de crear situaciones relativamente «auténticas» de interacción comunicativa en francés, 
ya que el tema responde a un interés común real relacionado con el propio proceso de 
aprendizaje, hay que contrastar distintas lecturas de los textos y hay que negociar los 
significados para realizar la tarea. 
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