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Estimado docente,

Para desarrollar en el aula el nuevo enfoque curricular de la Educación General Básica para sexto grado, en el área 
de Lengua y Literatura, usted dispone de tres recursos didácticos fundamentales:

• El texto para los estudiantes (no fungible de propiedad de la escuela).
• El cuaderno de trabajo (fungible, propiedad de los estudiantes).
• La guía didáctica para el docente.

El texto para los estudiantes es un recurso que concreta o materializa en el aula el nuevo enfoque curricular. La meta 
de esta innovación es lograr que los y las estudiantes de educación general básica del país dominen las destrezas de la 
lengua oral y escrita para que puedan participar, de manera más equitativa y democrática, en la sociedad ecuatoriana. 

La guía didáctica tiene el propósito de ofrecerle a usted un apoyo sustancial en el proceso de enseñanza de la 
asignatura Lengua y Literatura, y en la forma de utilización del texto del estudiante. La guía propone actividades y su-
gerencias metodológicas organizadas para tres momentos: antes del texto, durante el texto y después del texto. Incluye 
también, en el acápite “Para el docente” una información teórica de manera clara y concisa, que explica el sentido de 
las actividades. 

La oferta de todo recurso es limitada, por lo tanto, el texto del estudiante y esta guía docente no pueden abarcar todo 
el programa de sexto grado de EGB, ni las necesidades y particularidades de los estudiantes. Son simplemente recursos 
de apoyo que no excluyen otras actividades, otros textos, otras situaciones comunicativas que deberán ser diseñadas y 
propuestas por usted, y que enriquecerán aquellas que ofrecen el texto y la guía. En otras palabras, esta guía le ofrece 
a usted las herramientas conceptuales y metodológicas que le proporcionan seguridad y confianza, en su tarea de lograr 
aprendizajes en los estudiantes. Su conocimiento y seguridad inciden directamente en el clima de aula proactivo, pues 
usted podrá conducir con solvencia que los estudiantes reflexionen y valoren lo que saben, viven y conocen, y con base 
en estos conocimientos quieran conocer más. Un clima de aula en el que se respire respeto, afecto y confianza es fun-
damental para desarrollar las competencias comunicativas y aprender con significado.
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INTRODUCCIÓN

La propuesta de Lengua y Literatura que se presenta ha sido diseñada para 
estudiantes de Educación General Básica y de Bachillerato General Unificado, 
cuya lengua materna es el castellano. Esta consideración es importante porque 
quienes habitan el Ecuador poseen diferentes características culturales y lin-
güísticas que influyen en el aprendizaje formal de la lengua. Dado que no todos 
tienen como lengua materna el castellano y en el país existen diversos grados de 
bilingüismo, no es conveniente plantear un único currículo de Lengua y Literatu-
ra. Utilizar esta propuesta curricular para estudiantes cuya lengua materna no es 
el castellano sería una causa potencial de exclusión educativa, por lo que se ha 
de desarrollar un currículo específico para aquellos que tienen el castellano como 
segunda lengua, con la finalidad de atender a todos los niños, niñas y jóvenes 
ecuatorianos.

El enfoque de esta propuesta curricular para Lengua y Literatura es comuni-
cativo, en consonancia con la intención expresada en los documentos para la Ac-
tualización y Fortalecimiento Curricular de 2010. De acuerdo con este enfoque, 
esta propuesta hace énfasis en el desarrollo de destrezas más que en el apren-
dizaje de contenidos conceptuales, debido a que el objetivo de enseñanza no es 
hacer de los estudiantes unos expertos lingüistas que conceptualicen y descifren 
los diversos componentes lingüísticos, sino personas competentes en el uso de la 
lengua oral y escrita para la comunicación. En este contexto, la competencia lin-
güística queda supeditada a la capacidad comunicativa. Es decir, si bien el cono-
cimiento de la lengua está presente, no es el eje de los procesos de aprendizaje.

En este sentido, podemos decir que el área de Lengua y Literatura es eminen-
temente procedimental y, por lo tanto, promoverá que los estudiantes ejerciten 
de manera ordenada habilidades lingüístico-comunicativas que les permitan el 

uso eficiente de la lengua. Así, las destrezas que se presentan facilitan que los 
estudiantes, con la ayuda del docente, exploren, usen, ejerciten e interioricen 
un conjunto de procesos lingüísticos implicados en usos discursivos específicos, 
con la finalidad de que se conviertan en usuarios competentes de la cultura oral 
y escrita.

También, es importante señalar que las destrezas propuestas en este currículo 
no son técnicas que se aprenden de forma descontextualizada, sino que están 
vinculadas al ejercicio de prácticas comunicativas concretas e integrales. Es de-
cir, todas deberán implementarse dentro de diferentes situaciones comunicativas 
reales o simuladas, que exijan a los estudiantes interrelacionar habilidades ora-
les, escritas, de comprensión, de expresión oral y de producción de textos para la 
resolución de problemas presentes en ellas. 

Esta propuesta requiere que los docentes redefinan algunas ideas acerca de 
la enseñanza de la lengua oral y escrita y busquen opciones metodológicas ade-
cuadas para propiciar que los estudiantes interioricen, de forma integral, las 
destrezas comunicativas propuestas. Para esto, el proceso de enseñanza deberá 
estar acompañado y apoyado por documentos que guíen y sugieran al docente 
cómo desarrollar la capacidad de relacionar la amplia gama de habilidades que ya 
poseen los estudiantes, de forma natural e intuitiva, y por la participación de los 
estudiantes en situaciones comunicativas. A partir de ellas, los alumnos podrán 
transferir de manera autónoma todas estas capacidades comunicativas a otras 
situaciones de su vida académica y social.

Es necesario recalcar que una gran parte de este documento retoma los ele-
mentos de la Actualización y Fortalecimiento Curricular de 2010, que adquieren 
ahora mayor sistematicidad, gradualidad y coherencia.
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CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE LENGUA  
Y LITERATURA AL PERFIL DE SALIDA  
DEL BACHILLERATO ECUATORIANO

El enfoque comunicativo del currículo de Lengua y Literatura fomenta en el 
estudiante procedimientos y actitudes relacionados con el respeto hacia sí mismo 
y hacia las demás personas involucradas en el proceso comunicativo; la respon-
sabilidad para asumir los discursos propios, y la necesaria honestidad académica 
al generarlos.

Además, esta propuesta curricular aporta al desarrollo del pensamiento ló-
gico, crítico y creativo, al estimular la inteligencia lingüística que involucra el 
aprendizaje de las macrodestrezas, como herramientas indispensables del razo-
namiento verbal, el enriquecimiento del vocabulario de los estudiantes y de su 
capacidad para establecer relaciones lógicas de diverso tipo entre nociones y con-
ceptos. También, la comprensión de textos contribuye al desarrollo de destrezas 
de pensamiento como la inferencia, el análisis y la síntesis.

Por otro lado, el trabajo que se plantea en comunicación oral, lectura y es-
critura aborda destrezas específicas que integran el uso de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC) para apoyar y mejorar las capacidades 
de expresión oral y escrita e incentivar la curiosidad intelectual, promoviendo el 
trabajo autónomo y organizado.

Por último, la labor que se desarrolla en torno a la lengua, entendida como 
cultura, y a sus expresiones literarias contribuye de manera significativa a que 
los estudiantes se aproximen, de manera reflexiva e indagadora, a la realidad so-
ciocultural del país para comprenderla mejor y fortalecer el sentido de identidad. 
De esta manera, se incentiva a los estudiantes a indagar y a tomar conciencia de 
la lengua escrita como vehículo de producción, transmisión y conservación de la 
cultura, y a comprender que la diversidad lingüística es la base de una sociedad 
intercultural y plurinacional, concebida en un marco de interacción respetuosa.

FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS  
Y PEDAGÓGICOS 

La lengua se puede concebir desde una triple perspectiva: la lengua como 
medio, en cuanto transmisor de sentimientos y conocimientos, es decir, como 
herramienta para la comunicación y para el aprendizaje; como método, en cuanto 
ayuda a la reflexión sobre la realidad y para la construcción de conocimientos; y 
como objeto de conocimiento, es decir, como fin en sí misma, en tanto analiza 
su propia estructura.

Estas tres perspectivas están presentes en el currículo, pero predominan las 
dos primeras –la lengua como herramienta de comunicación y aprendizaje y como 
método para la construcción de conocimientos. La reflexión metalingüística se 
presenta de manera gradual porque depende del dominio en el uso de las formas 
lingüísticas que el estudiante haya alcanzado. El uso y manejo frecuente de la 
lengua, en diferentes contextos sociales y culturales, es la base y condición que 
favorece la reflexión metalingüística.

Por otra parte, esta propuesta curricular concibe a los estudiantes como su-
jetos activos en la construcción de conocimientos y del aprendizaje, dentro de 
un proceso complejo de construcción y reconstrucción, en interacción constante 
con el docente, con los compañeros y con los contenidos que se han de aprender.

Al tomar en cuenta el carácter social de la lengua, el enfoque constructivista 
reconoce que los estudiantes no son todos iguales. No todos tienen los conoci-
mientos ni las capacidades que la escuela enseña. Por lo tanto, los procesos de 
enseñanza deben diferenciarse según la cercanía o distancia con respecto a la 
“cultura escolar”.

El enfoque constructivista parte de la consideración de que todos los estu-
diantes que llegan a la escuela son usuarios de su lengua materna, tienen capa-
cidades cognitivas, afectivas y motrices, y poseen conocimientos sobre las cosas 
que se pueden hacer con las palabras, etc. Estos conocimientos previos son los 
cimientos a partir de los cuales se realiza el aprendizaje. Según David Ausubel 
(1969), el aprendizaje significativo solo se construye sobre un aprendizaje pre-
vio. Esto nos permite inferir la importancia de enriquecer, mediante experiencias 
lingüísticas variadas, la estructura cognoscitiva del estudiante, ya que dichas 
experiencias permitirán que construya nuevos significados.
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Por otro lado, estos conocimientos y capacidades se potencian y fortalecen 
gracias a la mediación del docente, quien ayuda a los estudiantes a construir 
significados y a atribuir sentido a lo que aprenden. La clave del aprendizaje de la 
lengua escrita reside en el grado de significatividad y sentido que los estudiantes 
otorgan a la lectura y a la escritura y al propio acto de aprenderlas. Esta atribu-
ción de sentido y la construcción de significados están directamente relacionadas 
con la funcionalidad de la lectura y la escritura, es decir, con la posibilidad de 
utilizarlas cuando las circunstancias lo aconsejen y lo exijan. 

Además, el proceso mediante el cual los estudiantes construyen el sentido y 
significado de las cuatro macrodestrezas requiere de una intensa actividad cons-
tructiva que despliega en ellos, procesos cognitivos, afectivos y emocionales.

Otra consideración importante sobre cómo los estudiantes aprenden, desarro-
llan y se apropian de la lengua oral y escrita la refiere Vygotsky (1979). Hace más 
de 60 años, este psicólogo soviético definió la importancia de la relación y la in-
teracción con otras personas, como origen e inicio de los procesos de aprendizaje.

Esta interacción cooperativa entre pares en situaciones de aula, mediante diá-
logos, debates, discusiones, explicitaciones, entre otras interacciones lingüísticas, 
enmarcadas en relaciones de respeto y con la ayuda planificada y sistemática de 
alguien que sabe más (el docente), es la fuente básica para el aprendizaje. 

A esta fase de interacción con otros le sigue otra en la que el estudiante 
internaliza o se apropia del aprendizaje, mediante el uso y manejo de símbolos 
como la escritura.

La presente propuesta curricular es abierta y flexible, por cuanto concibe a la 
lectura, la escritura, al hablar y al escuchar como prácticas socio-culturales y, por 
lo tanto, de una diversidad de expresiones y trayectorias, según los contextos, los 
actores, los procesos de comunicación y las intenciones.

Esta característica plural de la lengua está presente y reconocida en el en-
foque comunicativo, el cual se configuró con los aportes de la sociolingüística, 
la psicolingüística, la etnografía, la pragmática, el análisis del discurso, entre 
otras ciencias sociales que buscaron abordar el estudio completo del lenguaje en 
relación con los contextos comunicativos en los que se manifiesta. Según este 
planteamiento, aprender lengua significa aprender a usarla, a comunicarse o, 

si ya se domina algunas destrezas o contenidos, aprender a comunicarse mejor 
y en situaciones más complejas o comprometidas a las que ya se dominaban 
(Cots, 2007).

El objetivo fundamental de los enfoques comunicativos ya no es aprender gra-
mática, sino conseguir que los estudiantes se comuniquen mejor con la lengua y 
que practiquen los códigos oral y escrito mediante ejercicios reales o verosímiles 
de comunicación, teniendo en cuenta sus necesidades lingüísticas y sus intere-
ses o motivaciones (Cassany, 2008).

Carlos Lomas (1999) dice que el enfoque comunicativo de la enseñanza de 
la lengua señala como objetivo esencial el desarrollo continuo de la capacidad 
comunicativa de los estudiantes para que comprendan y produzcan enunciados 
adecuados a intenciones comunicativas en diversos contextos. 

La diferenciación entre el uso y el conocimiento de la lengua trajo implica-
ciones trascendentales en la escuela. Una de estas se refiere a la necesidad de 
que la escuela se abra al barrio, a la comunidad. Esta apertura ofrece a los estu-
diantes varias posibilidades de participación y uso de la lengua oral y escrita, de 
manera auténtica, funcional y con sentido. Como dice Judith Kalman (2009), el 
aprendizaje de la lengua es directamente proporcional a las oportunidades que 
tienen los estudiantes de participar en las esferas sociales y culturales, más allá 
de la institución educativa.

Por otro lado, este enfoque disciplinar establece una relación de comple-
mentariedad entre lengua oral y lengua escrita, superando la idea de que la 
lectura y escritura, en una propuesta evolutiva, significan una característica 
superior de humano. Así mismo, reivindica el uso cotidiano de la lengua oral en 
la escuela y sitúa al diálogo como eje de las interrelaciones del aula, junto con 
cantar, recitar, leer y/o escuchar, usar espacios para conversar sobre variados 
temas, etc.

La enseñanza de la lengua y de la literatura debe acompañarse de la disponi-
bilidad, que tiene que ver con la presencia física de objetos (libros, periódicos, 
revistas, enciclopedias, afiches, CD-Rom, entre otros) que puedan ser leídos o 
que sirvan para producir escritos. Así, esta propuesta curricular incorpora las 
bibliotecas de aula como un elemento importante para el aprendizaje. 



8

El rol de la escuela en el área de Lengua y Literatura es ampliar, incrementar, 
acompañar y enriquecer todas las capacidades lingüísticas, estéticas y de pen-
samiento de los estudiantes, durante su proceso formativo. Sin embargo, estos 
aprendizajes tienen sentido solo cuando potencian en los estudiantes el desarro-
llo personal, la construcción de su identidad y su ubicación, de manera crítica y 
proactiva en el contexto sociocultural al que pertenecen. 

Con respecto a la enseñanza de la literatura, los textos literarios son aborda-
dos en un proceso gradual, desde cuatro perspectivas: 1) como disfrute y placer 
en juegos de palabras, adivinanzas, amorfinos, trabalenguas, etc.; 2) como repre-
sentación de la cultura o culturas y motivo de actitud estética; 3) como diferen-
tes formas de la manifestación humana, y 4) como testimonios en los cuales se 
reconocen tendencias o movimientos históricos. Este diálogo está dentro de un 
enfoque crítico y, por tanto, de una posición crítica, en razón de que considera 
el arte literario como un proceso que interviene en la formación de una actitud 
crítica frente al mundo.

La enseñanza de la lengua oral y escrita conjuga una serie de planteamientos 
pedagógicos que garantizan su aprendizaje.

En los acápites anteriores se detalló que los estudiantes aprenden en un 
proceso de construcción y reconstrucción del conocimiento. La psicología sub-
yacente y que se enmarca en esta posición epistemológica del conocimiento es 
la psicología cognitiva, que pone más énfasis en el desarrollo de los procesos 
mentales. La lengua tiene una relación estrecha con el pensamiento, por lo 
tanto, esta propuesta curricular propone desarrollar una gran variedad de des-
trezas cognitivas que garanticen la comprensión y la producción de ideas y de 
conocimientos. 

Clima de aula afectivo. El clima afectivo y emocional de las relaciones en el 
aula es fundamental para lograr la participación y, el aprendizaje de los estu-
diantes.

Por otro lado, en función de la lectura y escritura, el clima de aula debe 
enfrentar a los estudiantes a los actos y objetos de la cultura escrita. Emilia 
Ferreiro (1999) dice acertadamente que si se desea que el niño empiece a 
construir conocimiento sobre la lengua escrita, esta tiene que estar presente en 
sus entornos. 

Considerando esta necesidad, el aula debe transformarse en un ambiente 
alfabetizador que permita el acercamiento de los estudiantes, de manera espon-
tánea, a diferentes tipos de texto (libros, revistas, folletos, carteles) que contribu-
yan a dar sentido al manejo competente de la lengua y de la literatura. 

Los intercambios que se realicen en el aula deben promover la problematiza-
ción, la curiosidad y el interés sobre múltiples y diferentes temas que motiven y 
guíen su satisfacción mediante el uso de la lengua oral y/o escrita.

Enfoque procesal. El aprendizaje de la lengua oral y escrita sigue una serie de 
etapas o momentos. Es decir que se sigue un proceso, en el que el énfasis está 
en el mismo proceso, más que en el resultado.

Rol del docente. El docente debe ser un mediador que, mediante el diálogo y 
la reflexión, construya el conocimiento con sus estudiantes. Es responsable del 
desarrollo de las macrodestrezas de los estudiantes por medio del acompaña-
miento y seguimiento al seleccionar, organizar y planificar los estímulos variando 
su amplitud, frecuencia e intensidad, de acuerdo con el registro de los mismos 
y la apropiación del conocimiento que logren. El docente es quien convierte a 
los conocimientos, cuya aparición y registro son probabilísticos, en un encuentro 
inevitable con los estudiantes.

Contextualización. El aprendizaje es un proceso de construcción de significa-
dos a partir de la interacción social, mediados por el lenguaje como herramienta 
para compartir el pensamiento y los saberes de los otros. Desde esta perspectiva 
el contexto se construye. 

Además, si se concibe a la lectura y a la escritura como prácticas sociales, 
su aprendizaje debe estar lo más apegado posible a la realidad circundante de 
quien aprende. Al respecto, Virginia Zavala (2008) expresa que la literacidad 
está presente en la mente humana, en los textos leídos o escritos y sobre todo se 
manifiesta a nivel social.

El proceso de construir significados, de utilizar la lengua oral y escrita para 
comunicarse, no puede enseñarse desde el pizarrón, sino que debe ser aterriza-
do en la experiencia de cada estudiante, para un fin específico, en un contexto 
determinado y en la interacción interpersonal. Parafraseando a Cristina Aliagas 
Marín (2007), la práctica letrada debe ser llena de sentido, auténtica, por eso 
los materiales de trabajo deben ser publicidades, noticias, instrucciones, folletos, 
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etc., propios del entorno, sin ninguna adaptación. De igual manera, las activida-
des de escritura y lectura vernáculas (diarios personales, mensajes en los teléfo-
nos celulares, correos electrónicos, etc.) son herramientas válidas y necesarias 
para el trabajo de la lectura y la escritura, porque están inscritas en el ámbito de 
creación personal de cada estudiante.

En definitiva, este currículo plantea enseñar Lengua y Literatura desde los usos 
que hacen los aprendices de las prácticas letradas, en conjugación con el código 
lingüístico y la comprensión, en un ambiente estimulante e interactivo, apto para 
discutir y generar ideas propias, de manera que se promueva la criticidad.

Descontextualización. El proceso de aprendizaje debe estar contextualizado, 
pero la acción pedagógica debe llevar al estudiante a la descontextualización del 
pensamiento.

Jerome Bruner (2004) define este término como el uso del lenguaje con in-
dependencia de las acciones de los interlocutores, recurriendo únicamente a la 
autosuficiencia del mensaje. Para este autor, la descontextualización permite 
superar las restricciones de lugar y afiliación. Por lo tanto, la descontextualiza-
ción permitirá a los estudiantes acercarse a textos orales y escritos en contextos 
diferentes a los suyos, tanto en el tiempo como en el espacio.

Zona real y zona de desarrollo próximo. La enseñanza, desde el constructivis-
mo, es una ayuda al estudiante para construir significados y sentidos, durante un 
proceso de aprendizaje. Una condición para que esta ayuda funcione es que debe 
estar conectada con los conocimientos del estudiante. Si esta conexión no existe, 
el estudiante no tendrá la capacidad de movilizar ni de activar sus conocimientos 
para aprehender los nuevos.

En este contexto, es fundamental partir de los conocimientos, percepciones y 
experiencias que tienen los estudiantes. Es decir, de la zona real de desarrollo en 
la que se encuentra el estudiante, la cual es definida por aquello que puede hacer 
solo, sin ayuda. Ahora bien, no todos los estudiantes provienen de contextos en que 
se valora la lengua oral y escrita. Por lo tanto, no todos tienen los mismos conoci-
mientos previos, que la institución escolar exige para aprender Lengua y Literatura.

No es un problema de capacidad, sino de las oportunidades de aprendizaje 
que han tenido. De esta manera, es importante que el docente, al inicio del pro-

ceso se pregunte sobre los conocimientos que el estudiante posee y que parta de 
ellos, relacionando los nuevos aprendizajes con los previos.

Motivación. Según el enfoque comunicativo, la motivación ocupa el centro del 
proceso de enseñanza de la Lengua y la Literatura. Los estudiantes reconocen el 
porqué y el para qué aprenden. Nadie lee ni escribe lo que no quiere, por lo tanto, 
es tarea del docente crear la necesidad, el interés y la curiosidad para hablar, 
escuchar, leer y escribir tanto textos literarios como no literarios.
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Las destrezas se distribuyen en cada subnivel en relación coherente con los 
objetivos formulados y los contenidos seleccionados, sin dejar de lado la estrecha 
relación que existe entre estos tres elementos curriculares, relación que posibilita 
su desarrollo y adquisición.

Las destrezas muestran una progresión ascendente de complejidad, jerarqui-
zada en función del desarrollo paulatino de las habilidades, atendiendo a las 
características y objetivos de los bloques curriculares propuestos.

La secuencia organiza las habilidades básicas y fundamentales de las macro-
destrezas lingüísticas que apoyan la construcción de las destrezas posteriores, en 
un proceso permanente de trabajo en el que se las ejercita.

La selección de contenidos toma en cuenta las diferencias entre el nivel bási-
co y el de bachillerato con fundamento en la psicología del aprendizaje y la didác-
tica de la lengua. Esto quiere decir que los contenidos se relacionan y gradúan 
para apoyar el desarrollo de la destreza.

Los contenidos son un conjunto de conocimientos que pueden ser conceptua-
les, procedimentales y actitudinales, que constituyen un medio para desarrollar 
las habilidades de los estudiantes. Los criterios que se utilizaron para su elabo-
ración y secuenciación fueron:
•	 Orden según la función de los bloques curriculares.
•	 Gradualidad según la complejidad y nivel de abstracción.
•	 Orden jerárquico para apoyar el desarrollo de las destrezas de manera gradual.
•	 Redacción como medio para cumplir los objetivos y no como como el fin del 

aprendizaje.

Lengua y cultura

El bloque Lengua y cultura contempla dos aspectos: cultura escrita y varieda-
des lingüísticas e interculturalidad.

Cultura escrita
Se parte de la consideración de que la adquisición de la lengua escrita impli-

ca acceder a una cultura particular, la cultura escrita, que concibe a la lengua 
escrita como una práctica social y contextual en la que predomina la dimensión 
comunitaria y del entorno. Desde este punto de vista, la lengua escrita no es una 
competencia individual. Adquiere sentido en su uso, según una intencionalidad 
y en una comunidad determinada. Es decir, que cuando se aprende a leer y a 
escribir no solo se adquiere el dominio de un código de símbolos gráficos, sino 
un conjunto de prácticas sociales que cada comunidad (re)construye y categoriza 
de algún modo. Parafraseando a Eloy Martos Núñez (2014), la cultura escrita es 
la aptitud para alcanzar objetivos personales y ampliar los conocimientos y capa-
cidades individuales, sin desvalorizar la percepción de los entornos de lectura y 
escritura, que favorecen u obstaculizan estos aprendizajes.

BLOQUES CURRICULARES 
DEL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA 
(Criterios de organización, distribución y secuenciación de los contenidos)

Lengua y cultura
•	 Cultura escrita
•	 Variedades lingüísticas e interculturalidad

Comunicación oral
•	 La lengua en la interacción social
•	 Expresión oral

Lectura
•	 Comprensión de textos
•	 Uso de recursos

Escritura
•	 Producción de textos
•	 Reflexión sobre la lengua
•	 Alfabetización inicial

Literatura
•	 Literatura en contexto
•	 Escritura creativa

El área de Lengua y Literatura, tanto para Educación General Básica (EGB) 
como para Bachillerato General Unificado (BGU), se ha organizado en cinco blo-
ques: Lengua y cultura, Comunicación oral, Lectura, Escritura y Literatura. Cada 
uno de estos bloques se organiza como se señala en el siguiente cuadro:

Bloques curriculares
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Además de reconocer que existe una gran variedad de experiencias y usos de 
la lectura y escritura, según las intencionalidades y los diferentes contextos so-
ciales y culturales, los estudiantes deben ensanchar el abanico de posibilidades 
que ofrece la cultura escrita. En los entornos actuales, quien no sabe leer ni es-
cribir corre el gran riesgo de quedar al margen de una multiplicidad de activida-
des y oportunidades que contribuirían a su desarrollo personal, y además, queda 
relegado como sujeto por cosas tan “simples” como leer un cheque o llenar un 
formulario en una institución pública.

El tomar conciencia de las implicaciones que tiene el acceso a esta cultura 
fortalece el proceso de apropiación de las destrezas lectoras y escritoras. Con el 
apoyo de los docentes, los estudiantes descubren los beneficios y ventajas que 
les aporta leer y escribir. La escuela y el colegio son los espacios ideales para 
promover que los estudiantes organicen actividades de acceso y participación en 
la cultura escrita, por ejemplo: foros, lecturas poéticas, concursos de libro leído, 
representaciones teatrales, y que escriban en revistas escolares o periódicos, esta-
blezcan correspondencia con estudiantes de otras instituciones, participen en la 
creación colectiva de cuentos, etc. Todo esto les permitirá comprender que el do-
minio de las competencias lingüísticas va mucho más allá de aprender unas reglas 
ortográficas o una tipología textual, y que el convertirse en usuarios competentes 
de la lengua escrita les garantiza un mejor desarrollo personal y social. 

Variedades lingüísticas e interculturalidad 
Este aspecto del bloque “Lengua y cultura” parte de la consideración de que 

el Ecuador es un país pluricultural y multilingüe, ya que en él conviven diversas 
lenguas, y de que el habla ecuatoriana presenta particularidades en las diferentes 
regiones y grupos humanos, que la hacen especial y que forman parte de nuestra 
identidad. En consecuencia, conocer, comprender y respetar esta diversidad es 
un elemento fundamental para vivir una verdadera interculturalidad, y para no 
abordar este aspecto esencial solo como discurso.

Por otra parte, la lengua se desarrolla en contextos sociolingüísticos, por lo 
que la diversidad lingüística también se da en razón de las características de los 
hablantes (su edad, ocupación, grupo social) y de las situaciones y entornos en 
que se produce la comunicación.

Desde este punto de vista, un hablante competente es aquel que es capaz 
de relacionarse con otros hablantes, de adecuarse al contexto y a distintos inter-
locutores, de regular sus discursos, de construir y negociar los significados, de 
hacerse entender, de transmitir ideas y afecto, de enriquecer la lengua a partir 
del reconocimiento y la valoración de la diversidad lingüística.

Comunicación oral

Usar la lengua oral exige un dominio de las destrezas de escucha y de habla 
que en la mayoría de situaciones se producen de manera simultánea. Por esta 
razón, se pensó unificarlas en el bloque denominado Comunicación oral, en vez 
de plantear un desarrollo por separado de la escucha y del habla, con la finalidad 
de que se trabajen de manera conjunta en situaciones comunicativas concretas.

Esta propuesta curricular reconoce la importancia del desarrollo de la lengua 
oral en la escuela y colegio, por lo que deja de ser considerada subalterna a la 
lengua escrita, y se relaciona con ella de manera muy estrecha y paritaria. La 
interacción entre la lengua oral y escrita es permanente: se habla para escribir y 
se escribe sobre lo hablado.

La lengua oral dejó de ser considerada un objeto fijo, estático y homogéneo. 
Al contrario, es una actividad que se genera y sucede en contextos comunicativos 
concretos, con una intencionalidad determinada, de acuerdo con la cual, las 
palabras cobran significado. En este contexto, la lengua varía según su lugar de 
origen, el grupo social, la edad, el sexo, etc., de los hablantes. 

Por lo tanto, escuchar y hablar para comunicarse implica manejar una serie de 
códigos, sentidos y significados que dependen de las exigencias de la situación 
comunicativa en la que se encuentren los usuarios.

Este bloque curricular organiza la enseñanza de la lengua oral en dos aspec-
tos: la lengua en la interacción social y como expresión oral.

La lengua en la interacción social 
Como interacción social se destaca la característica dialógica de la lengua 

oral. Según este aspecto, los estudiantes comprenden, analizan y valoran crítica-
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mente lo que escuchan, a la vez que exponen pensamientos, sentimientos y co-
nocimientos de manera comprensible. Dentro de este aspecto, se considera todos 
los tipos de conversación formal e informal, desde una conversación espontánea 
a otra polémica, con dos o más interlocutores.

La expresión oral
Como expresión oral, el currículo se refiere a las situaciones monológicas 

que implican un locutor único que expone, narra, describe, da instrucciones o 
argumenta ante una audiencia individual o plural. Las situaciones monológicas 
pueden ser formales (exposiciones académicas, lecciones orales, descripcio-
nes, explicaciones de temas determinados, etc.) o informales (chistes, anécdo-
tas, relatos, cuentos, etc.).

Por otro lado, expresar y comprender mensajes orales supone manejar otras 
formas de comunicación, como los gestos, la postura corporal, las expresiones 
faciales o de los ojos, entre otras que expresan significados e intenciones.

A medida que los estudiantes asciendan de subnivel, la capacidad de utilizar 
la lengua oral en la interacción social y como expresión oral se perfeccionará 
mediante situaciones comunicativas que exijan su uso funcional en contextos 
sociales y culturales más complejos.

Lectura

El principal propósito de este bloque es formar personas usuarias de la lectura 
que la disfruten y la practiquen de manera autónoma. Enfrenta su enseñanza 
desde dos aspectos: la comprensión de textos y el uso de recursos.

Comprensión de textos
Propone el desarrollo de las destrezas fundamentales que intervienen en la 

comprensión de diferentes tipos de texto y en el uso de la lectura como fuente 
de información y estudio. El placer de la lectura se promueve esencialmente por 
medio del bloque de Literatura.

La lectura se concibe como un proceso cognitivo de gran complejidad en el 
que intervienen numerosas operaciones mentales y por medio del cual cada lec-
tor construye significados y da sentido al texto. Leer es, entonces, comprender, 
y el propósito de la educación es formar personas capaces de autorregular su 
proceso de comprensión de textos mediante el uso discriminado y autónomo de 
diversas estrategias de lectura.

Las destrezas fundamentales que se han identificado para este currículo se 
refieren, precisamente, a estrategias cognitivas y metacognitivas que un lector 
requiere para construir significados y autorregular su proceso de lectura.

Se inicia por identificar las destrezas que permiten al lector procesar el texto 
en diversos niveles de profundidad: literal, inferencial y crítico valorativo. Se 
ha puesto énfasis en la inferencia, pues se la considera la principal estrategia 
de comprensión. Adicionalmente, se identifican las destrezas que sirven al lec-
tor para resolver problemas de comprensión cuando, por diversos factores que 
pueden deberse a la naturaleza del texto o al propio lector, la construcción del 
significado se obstruye. 

Uso de recursos
Otro propósito fundamental de este currículo, en el ámbito de la lectura, es 

formar personas capaces de utilizar los diversos recursos y fuentes de informa-
ción disponibles en la actualidad, con énfasis en las bibliotecas y el acceso a la 
web. Se identifican destrezas esenciales que se espera que los estudiantes desa-
rrollen, para aprovechar dichos recursos y ser capaces de identificar, seleccionar, 
recoger, organizar y analizar información, progresando en autonomía y capacidad 
para valorar críticamente las fuentes consultadas.

Escritura

A pesar de que en los bloques curriculares se separe a la lectura de la escri-
tura, y a esta de la escucha y el habla, en el aula estas cuatro macrodestrezas se 
interrelacionan.
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Se habla para escribir, se lee para escribir, se escribe para hablar y se escribe 
para leer. Esta interrelación entre las cuatro macrodestrezas favorece el aprendi-
zaje de la lengua escrita de manera multidireccional.

Se define a la escritura como un acto cognitivo y metacognitivo de altísimo ni-
vel intelectual, para el cual es necesario tener la intención de comunicarse, tener 
ideas y el deseo de socializarlas, conocer al destinatario, las palabras, el tipo de 
texto y su estructura, y dominar un código. Estos múltiples procesos culturales 
que definen esta práctica, la convierten en una competencia compleja que impli-
ca el desarrollo de diversos subprocesos y operaciones, en un proceso gradual y 
progresivo, a lo largo de toda la escolaridad y la vida del sujeto.

Este bloque desarrolla la escritura desde tres aspectos: el proceso de produc-
ción de textos, la reflexión sobre la lengua y la alfabetización inicial.

Producción de textos
En el bloque Escritura se detallan las destrezas relacionadas con la produc-

ción de textos no literarios, mientras que en el bloque “Literatura” se presentan 
las que tienen relación con la escritura creativa. La enseñanza de la producción 
de textos contempla una triple perspectiva:
•	 La escritura como herramienta de comunicación, en cuanto permite transmitir 

sentimientos, ideas y conocimientos.
•	 La escritura como herramienta para el aprendizaje, en cuanto visibiliza los 

pensamientos, lo que facilita la reflexión y la revisión de los pensamientos y 
creencias.

•	 La escritura como método, en cuanto ayuda al desarrollo del pensamiento y 
a la construcción de conocimientos. En este contexto, la escritura tiene un 
potencial epistémico en la forma de pensar y de usar el lenguaje en forma 
crítica y creativa.
Con respecto a la escritura, Judith Kalman (1999) dice que no es un acto 

solitario, sino que esta se desarrolla conjuntamente con otros escritores, vin-
culándolos entre sí. En esta cita se encuentra la clave para separar su enseñanza 
en dos aspectos:

En primer lugar, dibuja la escritura como un acto compartido. Gran parte de 
las revistas, libros y otros textos publicados son producto de la colaboración entre 
varias personas, diversas instituciones, amigos, equipos y compañeros.

En segundo lugar, puede inferirse que se escribe con una intención y dentro 
de un contexto. Por lo tanto, se escribe en diversas situaciones humanas y el 
desarrollo de esta habilidad sería directamente proporcional a las oportunidades 
de hacerlo de manera funcional.

Si estas reflexiones se trasladan a situaciones de enseñanza, por un lado, se 
propone fortalecer la escritura a varias manos. Esta estrategia proporciona confian-
za en los estudiantes y les estimula a querer convertirse en escritores competentes.

Por otro, resalta la concepción social de la escritura, en el sentido de que 
las personas escriben dentro de contextos particulares, con unas intenciones 
concretas y con unas relaciones determinadas. Dicho de otro modo, la escritura 
no es solo una aptitud, competencia, técnica o habilidad para manejar símbolos, 
sino una práctica social dirigida a conseguir objetivos personales o grupales, en 
contextos determinados. Esta perspectiva comunicativa fomenta que el estudian-
te utilice la escritura en su vida cotidiana. Cuando este descubre las ventajas y 
beneficios que escribir proporciona a su vida personal, familiar y comunitaria se 
transforma en un escritor competente.

El interés, el deseo y la motivación por escribir son el motor de este proce-
so. Sin embargo, no son suficientes para desarrollar la capacidad para construir 
textos complejos. Los estudiantes necesitan una mediación pedagógica centrada 
en los procesos cognoscitivos y en el desarrollo de su potencial. Cuando el estu-
diante escritor se enfrenta a la escritura, se enfrenta al reto de hacerlo de manera 
coherente y para ello necesita usar habilidades cognitivas (analizar, comparar, 
clasificar, deducir, relacionar, interpretar, etc.) que se concretan en habilidades 
lingüísticas (describir, definir, resumir, explicar, justificar, argumentar, demostrar, 
etc.) para comunicarse, aprender o construir conocimientos.

Esta propuesta curricular resalta la concepción de que escribir es un proceso 
durante el cual los estudiantes desarrollan una intención, un propósito; constru-
yen y profundizan las ideas que quieren socializar; trabajan con otros; comparten 
sus producciones, etc.
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Reflexión sobre la lengua
Este bloque incluye las destrezas que se refieren a la lengua como objeto de 

conocimiento, es decir, aquellas que analizan y reflexionan sobre la estructura de 
la lengua castellana. La decisión de incluir la reflexión sobre la lengua tiene el 
objetivo de visibilizar el rol instrumental de la normativa de la lengua en el acto 
de enseñar a escribir. Desde esta perspectiva –de desarrollo de las conciencias 
lingüísticas–, la gramática y la ortografía tienen la misión de potenciar tanto la 
dimensión comunicativa como de herramienta de aprendizaje y de método para 
la construcción de conocimientos que tiene la escritura.

La reflexión metalingüística depende del grado de dominio de los estudiantes 
en el manejo y uso de la lengua escrita. Mientras más se expresen y se comuni-
quen por escrito, mayor será su interés por reflexionar sobre el sistema y estruc-
tura de la lengua castellana.

Literatura

Para el estudio de la literatura se han establecido dos dimensiones: literatura 
en contexto y escritura creativa. Se trata de distinguir el campo de los estudios 
propiamente literarios del correspondiente a la lengua y a la producción escrita.

Literatura en contexto
Esta dimensión tiene como horizonte fundamental pensar el lugar de la lite-

ratura (la lectura de textos literarios) en los diferentes niveles de formación del 
estudiante.

En los primeros subniveles (Preparatorio, Elemental y Medio), el contacto con 
la literatura debe ser funcional a la formación del estudiante para que este se con-
vierta en un lector activo, con destrezas lectoras y gusto por la lectura, capaz de 
comprender y disfrutar textos literarios en relación a los referentes simbólicos y lú-
dicos de las palabras. No se pretende que se convierta en un lector especializado.

Por tanto, no es necesario introducir elementos de análisis sobre la estructura 
formal de los textos literarios leídos y recreados. Más importante que estudiar 

definiciones formales o desmontar los elementos de una estructura literaria, es 
el despertar en el estudiante el hábito y el placer por la lectura. El estudio de la 
literatura, entonces, debe ser visto como una instancia que promueva y potencie 
la sensibilidad estética, la imaginación, el pensamiento simbólico, la memoria y 
las macrodestrezas lingüísticas. Sin descuidar estos objetivos y destrezas, en el 
subnivel correspondiente a Básica Superior se busca dotar a los estudiantes de 
algunas herramientas que les permitan comprender y valorar los textos literarios, 
en función de los recursos propios de cada uno de los géneros.

En el Bachillerato, la literatura, desde la perspectiva desarrollada para los 
niveles anteriores, deviene un campo de estudio especializado: los estudiantes 
serán capaces de examinar, disfrutar y valorar los textos literarios en función de la 
estructura y recursos de cada género, en diálogo con la tradición literaria, la his-
toria y la cultura. Es fundamental recordar que, desde la literatura, el estudiante 
desarrolla un sentido de pertenencia con respecto a una tradición (en este caso, 
literaria), la cual es parte del patrimonio histórico y cultural, nacional y mundial. 
No hay que olvidar que el objetivo más importante a lo largo de todos los años 
de formación es forjar lectores, con hábitos y gusto por la lectura y, además, con 
pensamiento crítico y con destrezas para comprender y producir sentidos a partir 
del texto leído, en relación con el entorno personal, social y cultural.

En el momento de seleccionar los contenidos básicos para el Bachillerato, es 
necesario considerar que la selección de los títulos no responde a una visión pa-
norámica y exhaustiva, sino más bien a la necesidad de que los estudiantes lean 
los grandes hitos de una tradición literaria (mundial, latinoamericana, ecuatoria-
na); es decir, a la necesidad de leer un texto en el marco de una tradición que 
se ha ido construyendo a lo largo del tiempo y en diversos países. Es importante 
considerar criterios como la periodicidad cronológica, la tradición literaria y la 
representatividad cultural y geográfica, así como la presencia de varios géneros. 
También se recomienda privilegiar textos cortos de modo que se lea versiones 
completas y no resumidas.

Para cada nivel se recomendará varios títulos con el propósito de que el do-
cente seleccione los textos que considere más adecuados para exponer a los estu-
diantes a la lectura y al conocimiento de los hitos más relevantes de la literatura.
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Escritura creativa
Esta dimensión tiene como horizonte fundamental la reflexión sobre el trabajo 

de producción escrita en el campo formativo. La escritura creativa está orientada 
a establecer otro nivel de relación del estudiante con la literatura, que parte del 
uso y la convivencia con las palabras, mas no de la imposición mecánica ni de la 
idea de que lo creativo es algo que necesariamente ocurre, ni de que ocurre de 
forma única. Así, es importante resaltar que esta dimensión no responde a crite-
rios de tipología textual, pues no se lee un cuento de terror para escribir un cuen-
to de terror. En relación a esta dimensión, se lee en la perspectiva de comprender 
un texto literario, apropiarse de él y recrearlo de manera lúdica, desde la expe-
riencia personal, en relación con el contexto cultural propio y de otros entornos.

Se trata también de que el estudiante componga textos literarios en que adap-
te o combine, de manera libre y creativa, diversos recursos literarios presentes en 
los textos estudiados. El espacio destinado a la escritura creativa se debe asumir 
y desarrollar como un ejercicio de taller, en el que se estimule de manera conti-
nua al estudiante, a quien se debe ofrecer actividades de escritura que conside-
ren sus intereses y su entorno sociocultural. Se debe partir por escribir pequeños 
textos (en poesía o prosa) en los que pueda expresar aquello que corresponde al 
mundo de sus afectos, sentimientos y sueños. Los ejercicios de escritura tomarán 
como referencia sus intereses cotidianos (música, cine, etc.).

En el subnivel Preparatorio se trabaja en los ámbitos de comprensión y ex-
presión oral y escrita, las destrezas con criterio de desempeño que a partir de 
segundo de Básica corresponderán a Lengua y Literatura. Los cinco bloques cu-
rriculares que rigen toda la Educación General Básica y el Bachillerato General 
Unificado no se encuentran explícitos en este subnivel; sin embargo, se conside-
ran en la organización de las destrezas.
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CONTRIBUCIÓN DEL CURRÍCULO DEL ÁREA  
DE LENGUA Y LITERATURA DE ESTE SUBNIVEL 
A LOS OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA

Lengua y cultura

A partir de la lectura y producción de textos, los estudiantes de este subnivel 
comprenderán la escritura como parte de la cultura. Así reconocerán la herencia 
escrita de otras culturas, sus lenguas y la conservación escrita de la tradición oral.

Las destrezas y contenidos de este bloque brindan la oportunidad de reflexio-
nar sobre las lenguas originarias del país y de identificar su importancia en la 
construcción de la identidad y la diversidad sociocultural. Este currículo fomenta 
el conocimiento y la valoración de la diversidad lingüística, con el propósito de 
edificar una sociedad intercultural y plurinacional, el cual se concretará en el 
perfil de salida del Bachillerato ecuatoriano.

Comunicación oral

Los estudiantes trabajarán las destrezas de comunicación oral que les per-
mitirá desenvolverse con eficiencia. Reconocerán las ideas centrales de lo que 
quieren transmitir y las argumentarán.

Con el objetivo de producir textos orales (conversación, diálogo, narración, discu-
sión, entrevista, exposición, presentación), aplicarán los conocimientos apropiados, 
de orden léxico (adecuación del vocabulario) y de orden sintáctico (correcta cons-
trucción de enunciados), para la situación comunicativa en la que se encuentren.

Entenderán la importancia de la tolerancia en el momento de mantener una 
discusión y reconocerán la necesidad de escuchar, valorar e interpretar los argu-
mentos de los demás. De esta manera, se contribuirá al desarrollo eficiente de los 
objetivos generales de esta área.

Lectura

El análisis de las relaciones explícitas entre dos o más textos, la identificación 
de las diferencias entre distintos tipos de texto y la elaboración de inferencias 
fundamentales permiten que los estudiantes de este subnivel adquieran la capa-
cidad de comprender la estructura básica y los objetivos de los distintos textos 
seleccionados. Es necesario que los estudiantes opten por diversos textos, según 
criterios específicos, para satisfacer sus intereses y necesidades lectoras.

Las destrezas planificadas para este subnivel permitirán que los estudiantes 
alcancen autonomía en el uso de estrategias cognitivas, desarrollen la autorregu-
lación de la comprensión y, además, cumplan con el propósito de lectura que se 
hayan planteado. Adquirirán la capacidad de seleccionar con criterio plataformas 
y fuentes de información (bibliográficas y digitales). Discernirán para identificar 
la información válida y confiable, convirtiéndose paulatinamente en lectores efi-
caces. Conocerán el manejo y la organización de la biblioteca institucional y de 
otras bibliotecas.

Escritura

La producción de distintos textos en diversas plataformas permite a los estu-
diantes evidenciar estructuras ordenadas lógicamente, que son empleadas a la 
hora de producir un texto. Asimismo, la simulación de situaciones comunicativas 
da la pauta para el reconocimiento de dichas estructuras.

Los estudiantes, junto con el docente, desarrollarán la capacidad de reflexión 
sobre la lengua y las habilidades de producción de textos orales y escritos, con-
tribuyendo de esta manera con los objetivos generales del área.

En este subnivel, los estudiantes entenderán y construirán unidades textuales 
con sentido y ahondarán en la comprensión de la estructura de un texto para 
producir escritos lógicos y ordenados.

Además, la utilización de estructuras narrativas en distintos tipos de texto 
les permitirá iniciarse en la búsqueda de un estilo propio a la hora de redactar 
los suyos.

Literatura

A partir de la interacción con textos de la literatura oral y escrita, los estu-
diantes desarrollarán sus propias interpretaciones, críticas y valoraciones de los 
contenidos explícitos. Además, realizarán sus primeras inferencias acerca de las 
intenciones implícitas del autor y del texto, a partir de la comprensión y dominio 
de las figuras literarias que aplicarán en la producción de sus textos literarios 
encaminados a la búsqueda de un estilo creativo propio.
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Logo institucional: Nombre de la institución educativa: Año lectivo: 2016-2017

PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR / UNIDAD DIDÁCTICA

1. Datos informativos:

Docente: Área: Lengua y literatura Asignatura: Lengua y literatura Grado: Sexto EGB Paralelo:

No. de Unidad: 1 Título de la Unidad: En concordancia con los lineamientos establecidos por la institución en su Proyecto Curricular Institucional.

Periodos: Número de horas necesarias para trabajar esta destreza con el alumnado. Se las calculará 
en función del total de horas pedagógicas asignadas a cada unidad y del número de destrezas con 
criterios de desempeño seleccionadas.

Semana de inicio: Según el número de semanas establecidas en la planificación curricular 
anual.

Criterios de evaluación
Destrezas con criterios de desempeño

(¿Qué van a aprender?)

Estrategias 
metodológicas

(¿Cómo van a aprender?)

Recursos
(¿Con qué?)

Indicadores para la evaluación  
del criterio

CE.LL.3.1. Distingue la función de 
transmisión cultural de la lengua, 
reconoce las influencias lingüísticas 
y culturales que explican los dialec-
tos del castellano en el Ecuador e 
indaga sobre las características de 
los pueblos y nacionalidades del 
país que tienen otras lenguas.

LL.3.1.3. Indagar sobre las características de los pueblos 
y nacionalidades del Ecuador que tienen otras lenguas.
LL.3.1.1. Participar en contextos y situaciones que evi-
dencien la funcionalidad de la lengua escrita como herra-
mienta cultural.
LL.3.1.2. Indagar sobre las influencias lingüísticas y 
culturales que explican los dialectos del castellano en el 
Ecuador.

Las diferentes activida-
des y estrategias me-
todológicas para desa-
rrollar cada una de las 
destrezas con criterios 
de desempeño de esta 
unidad didáctica, se 
registran bajo el acápite 
“Proceso Didáctico” de 
la presente guía.

Son los 
materiales 
digitales, 
bibliográ-
ficos, etc., 
que se 
prevé utili-
zar para el 
desarrollo 
de las uni-
dades. 

I.LL.3.1.1. Reconoce la funcionalidad de la lengua 
escrita como manifestación cultural y de identidad 
en diferentes contextos y situaciones, atendiendo 
a la diversidad lingüística del Ecuador. (I.3., S.2.)
I.LL.3.1.2. Indaga sobre las influencias lingüísticas 
y culturales que explican los diferentes dialectos 
del castellano, así como la presencia de varias na-
cionalidades y pueblos que hablan otras lenguas en 
el país. (I.3., S.2.)

2. Planificación 

Objetivos  
de la unidad:

• Interactuar con diversas expresiones culturales para acceder, participar y apropiarse de la cultura escrita. 
• Valorar la diversidad cultural mediante el conocimiento de las lenguas originarias, para fomentar la interculturalidad en el país.
• Expresarse mediante el uso de estructuras básicas de la lengua oral en los diversos contextos de la actividad social y cultural para exponer sus puntos de vista y respetar los 

ajenos.
• Comprender discursos orales en diversos contextos de la actividad social y cultural y analizarlos con sentido crítico.
• Leer de manera autónoma textos no literarios, con fines de recreación, información y aprendizaje, y utilizar estrategias cognitivas de comprensión de acuerdo al texto.
• Usar los recursos que ofrecen las bibliotecas y las TIC para enriquecer las actividades de lectura y escritura literaria y no literaria, en interacción y colaboración con los 

demás.
• Escribir relatos y textos expositivos, descriptivos e instructivos, adecuados a una situación comunicativa determinada para aprender, comunicarse y desarrollar el pensa-

miento.
• Aplicar los conocimientos semánticos, léxicos, sintácticos, ortográficos y las propiedades textuales en los procesos de composición y revisión de textos escritos.
• Utilizar los recursos de las TIC como medios de comunicación, aprendizaje y desarrollo del pensamiento.
• Seleccionar y disfrutar textos literarios, para realizar interpretaciones personales y construir significados compartidos con otros lectores.
• Aplicar los recursos del lenguaje, a partir de los textos literarios, para fortalecer y profundizar la escritura creativa.

PLAN DE LA UNIDAD
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CE.LL.3.2. Participa en situaciones 
comunicativas orales, escuchan-
do de manera activa y mostrando 
respeto frente a las intervenciones 
de los demás en la búsqueda de 
acuerdos, organiza su discurso de 
acuerdo con las estructuras básicas 
de la lengua oral, reflexiona sobre 
los efectos del uso de estereotipos 
y prejuicios, adapta el vocabulario 
y se apoya en recursos y produccio-
nes audiovisuales, según las diver-
sas situaciones comunicativas a las 
que se enfrente.

LL.3.2.2. Proponer intervenciones orales con una inten-
ción comunicativa, organizar el discurso según las estruc-
turas básicas de la lengua oral y utilizar un vocabulario 
adecuado a diversas situaciones comunicativas.
LL.3.2.4. Reflexionar sobre los efectos del uso de estereo-
tipos y prejuicios en la comunicación.
LL.3.2.1. Escuchar discursos orales y formular juicios de 
valor con respecto a su contenido y forma, y participar 
de manera respetuosa frente a las intervenciones de los 
demás.

I.LL.3.2.1. Escucha discursos orales (conversacio-
nes, diálogos, narraciones, discusiones, entrevistas, 
exposiciones, presentaciones), parafrasea su conte-
nido y participa de manera respetuosa frente a las 
intervenciones de los demás, buscando acuerdos en 
el debate de temas conflictivos. (J.3., S.1.)
I.LL.3.2.2. Propone intervenciones orales con una 
intención comunicativa, organiza el discurso de 
acuerdo con las estructuras básicas de la lengua 
oral, reflexiona sobre los efectos del uso de este-
reotipos y prejuicios, adapta el vocabulario, según 
las diversas situaciones comunicativas a las que se 
enfrente. (J.3., I.4.)

CE.LL.3.3. Establece relaciones ex-
plícitas entre los contenidos de dos 
o más textos, los compara, contrasta 
sus fuentes, realiza inferencias fun-
damentales y proyectivo-valorativas, 
valora sus contenidos y aspectos de 
forma a partir de criterios estableci-
dos, reconoce el punto de vista, las 
motivaciones y los argumentos del 
autor al monitorear y autorregular 
su comprensión mediante el uso de 
estrategias cognitivas de compren-
sión.

CE.LL.3.4. Aplica sus conocimien-
tos lingüísticos (léxicos, semánti-
cos, sintácticos y fonológicos) en 
la decodificación y comprensión 
de textos, leyendo con fluidez y 
entonación en diversos contextos 
(familiares, escolares y sociales) y 
con diferentes propósitos (exponer, 
informar, narrar, compartir, etc.).

LL.3.3.2. Comprender los contenidos implícitos de un tex-
to mediante la realización de inferencias fundamentales y 
proyectivo-valorativas a partir del contenido de un texto.
LL.3.3.4. Autorregular la comprensión de textos mediante 
el uso de estrategias cognitivas de comprensión: parafra-
sear, releer, formular preguntas, leer selectivamente, con-
sultar fuentes adicionales.
LL.3.3.3. Inferir y sintetizar el contenido esencial de un 
texto al diferenciar el tema de las ideas principales.

LL.3.3.11. Aplicar los conocimientos lingüísticos (léxicos, 
semánticos, sintácticos y fonológicos) en la decodificación 
y comprensión de textos.

I.LL.3.3.1. Establece relaciones explícitas entre los 
contenidos de dos o más textos, los compara, con-
trasta sus fuentes, reconoce el punto de vista, las 
motivaciones y los argumentos del autor al monito-
rear y autorregular su comprensión mediante el uso 
de estrategias cognitivas. (I.3., I.4.)
I.LL.3.3.2. Realiza inferencias fundamentales y 
proyectivo-valorativas, valora los contenidos y as-
pectos de forma a partir de criterios preestableci-
dos, reconoce el punto de vista, las motivaciones y 
los argumentos del autor al monitorear y autorregu-
lar su comprensión mediante el uso de estrategias 
cognitivas. (J.2., J.4.)

I.LL.3.4.1. Aplica sus conocimientos lingüísticos 
(léxicos, semánticos, sintácticos y fonológicos) en 
la decodificación y comprensión de textos, leyen-
do con fluidez y entonación en diversos contextos 
(familiares, escolares y sociales) y con diferentes 
propósitos (exponer, informar, narrar, compartir, 
etc.). (I.3., I.4.)
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CE.LL.3.6. Produce textos con tra-
mas narrativas, descriptivas, expo-
sitivas e instructivas, y las integra 
cuando es pertinente; utiliza los 
elementos de la lengua más apro-
piados para cada uno, logrando 
coherencia y cohesión; autorregula 
la escritura mediante la aplicación 
del proceso de producción, estra-
tegias de pensamiento, y se apoya 
en diferentes formatos, recursos y 
materiales, incluidas las TIC, en las 
situaciones comunicativas que lo 
requieran.

LL.3.4.6. Autorregular la producción escrita mediante el 
uso habitual del procedimiento de planificación, redacción 
y revisión del texto.
LL.3.4.5. Integrar relatos, descripciones, exposiciones e 
instrucciones en diferentes tipos de texto producidos con 
una intención comunicativa y en un contexto determinado.
LL.3.4.7. Usar estrategias y procesos de pensamiento que 
apoyen la escritura.
LL.3.4.3. Escribir exposiciones organizadas en párrafos 
según esquemas de comparación, problema-solución y an-
tecedente-consecuente, en las situaciones comunicativas 
que lo requieran.
LL.3.4.14. Apoyar el proceso de escritura colaborativa e 
individual mediante el uso de diversos recursos de las TIC.
LL.3.4.1. Relatar textos con secuencia lógica, manejo de 
conectores y coherencia en el uso de la persona y tiempo 
verbal, e integrarlos en diversas situaciones comunicati-
vas.
LL.3.4.10. Expresar sus ideas con precisión e integrar en 
las producciones escritas los diferentes tipos de sustanti-
vo, pronombre, adjetivo, verbo, adverbio y sus modifica-
dores.
LL.3.4.11. Mejorar la cohesión interna del párrafo y la 
organización del texto mediante el uso de conectores ló-
gicos.
LL.3.4.13. Producir escritos de acuerdo con la situación 
comunicativa, mediante el empleo de diversos formatos, 
recursos y materiales.

I.LL.3.6.1. Produce artículos informativos; autorre-
gula la escritura mediante la aplicación del proceso 
de escritura y el uso de estrategias y procesos de 
pensamiento; organiza ideas en párrafos con uni-
dad de sentido, con precisión y claridad; utiliza un 
vocabulario, según un determinado campo semán-
tico y elementos gramaticales apropiados, y se apo-
ya en el empleo de diferentes formatos, recursos 
y materiales, incluidas las TIC, en las situaciones 
comunicativas que lo requieran. (I.2., I.4.)
I.LL.3.6.2. Escribe artículos informativos (organi-
zando los hechos y acciones con criterios de se-
cuencia lógica y temporal, manejo de persona y 
tiempo verbal) y los integra en diversos tipos de 
textos producidos con una intención comunicativa 
y en un contexto determinado. (I.3., I.4.)
I.LL.3.6.3. Escribe artículos informativos con ele-
mentos gramaticales adecuados: atributos, adjeti-
vos calificativos y posesivos; conectores de adición, 
de comparación, orden, y un vocabulario específico 
relativo al ser, objeto, lugar o hecho que se descri-
be, y los integra en diversos tipos de textos pro-
ducidos con una intención comunicativa y en un 
contexto determinado. (I.3., I.4.)
I.LL.3.6.5. Escribe artículos informativos, según 
una secuencia lógica, con concordancia de género, 
número, persona y y tiempo verbal, uso de conec-
tores temporales y de orden; organiza las ideas en 
párrafos diferentes con el uso de conectores lógi-
cos, proposiciones y conjunciones, integrándolos en 
diversos tipos de textos producidos con una inten-
ción comunicativa y en un contexto determinado. 
(I.3., I.4.)

CE.LL.3.7. Elige lecturas basándo-
se en preferencias personales, reco-
noce los elementos característicos 
que le dan sentido y participa en 
discusiones literarias, desarrollando 
la lectura crítica.

LL.3.5.1. Reconocer en un texto literario los elementos 
característicos que le dan sentido.
LL.3.5.2. Participar en discusiones sobre textos literarios 
con el aporte de información, experiencias y opiniones, 
para desarrollar progresivamente la lectura crítica.
LL.3.5.3. Elegir lecturas basándose en preferencias per-
sonales de autor, género o temas y el manejo de diversos 
soportes para formarse como lector autónomo.

I.LL.3.7.1. Reconoce en textos de literatura oral 
(canciones, adivinanzas, trabalenguas, retahílas, 
nanas, rondas, arrullos, amorfinos, chigualos) o es-
crita (cuentos, poemas, mitos, leyendas), los ele-
mentos característicos que les dan sentido; y par-
ticipa en discusiones sobre textos literarios en las 
que aporta información, experiencias y opiniones. 
(I.3., S.4.)
I.LL.3.7.2. Elige lecturas basándose en preferen-
cias personales de autores, géneros o temas, ma-
neja diversos soportes para formarse como lector 
autónomo y participa en discusiones literarias, de-
sarrollando progresivamente la lectura crítica. (J.4., 
S.4.)
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Para el docente: Esta primera unidad del libro sexto inicia con una ilustración colorida en doble página para introducir al tema y motivar a los estudiantes a la 
aventura de leer y escribir desde el gusto y el disfrute. En esta primera unidad se mira cómo se dice la palabra “escuela” en diferentes lenguas del mundo. Hay una 
diversidad de lenguas; en términos lingüísticos ninguna es mejor que otra. Sin embargo, socialmente hay lenguas que tienen mayor estatus que otras. Esto es cono-
cido como diglosia: “situación en la que coexisten dos lenguas en una comunidad de hablantes, de tal forma que, por gozar una de ellas de mayor prestigio social 
que la otra, se emplean en ámbitos o circunstancias diferentes (más familiar una y más formal la otra)”. Por ello, es importante cuestionar la diglosia e incentivar a 
que se aprendan varias lenguas.

PROCESO DIDÁCTICO
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Actividades antes del texto:

• Conversar sobre la Lengua y la Literatura en general, como por ejemplo: temas 
de lengua y literatura que vieron en el grado anterior, temas que creen que se 
verán en este sexto grado. Preguntar: ¿Qué les parece? ¿Les gusta?, ¿Por qué 
sí? ¿Por qué no? A partir de las respuestas de los estudiantes, mencionar as-
pectos más lúdicos o mágicos de esos temas para generar confianza e interés 
en el texto de lengua y literatura.

• Preguntar a los estudiantes: ¿Qué encontrarán en este libro? ¿Qué quisieran 
encontrar?... Una vez que reciban el texto, decirles que no lo abran aún, que 
lo miren por fuera, y posteriormente pedirles que lo abran y hojeen. Darles un 
tiempo prudencial para que se acerquen al texto.

• Indagar sobre qué páginas les gustaron más del breve contacto que tuvieron 
con el texto.

Actividades con el texto:

• Invitar a los estudiantes a que miren el mapa, que describan lo que ven y que 
ubiquen nuestro país en el mapa. Desde esta observación se pide que digan 
cuál es el idioma más hablado. Quizás dirán el ruso, pero hay que hacerles 
notar que esa es extensión territorial, y no número de habitantes. El idioma 
más hablado es el chino. Se podría invitar a que adivinen cuántos millones de 
personas hablan: chino, ruso, inglés, francés, alemán. Cuántos hablan espa-
ñol. Pueden realizarse comparaciones entre otros idiomas.

• Solicitar que lancen al azar un número que muestre el número de hispano-
hablantes; se puede jugar a decir más si no se aproxima o menos si es muy 
elevado. El número aproximado de hispanohablantes es de 304 millones.

• Pedir que observen detenidamente la página y muestren en dónde están los 
hispanohablantes. Generalmente mostrarán en América Latina y España. Sub-
rayar que Brasil es lusohablante (allí se habla portugués). 

• Solicitar que consulten en qué otros países y regiones, además de latinoame-
ricanos y España, se habla español. En la respuesta están Guinea Ecuatorial, 
Filipinas, algunas regiones de Estados Unidos, etc. 

Actividades después del texto:

• Analizar la palabra “escuela” en otros idiomas. ¿En qué idiomas dicha palabra 
suena similar? ¿Por qué creen que ocurre esto?

• Averiguar en el internet cómo suena la palabra escuela en otros idiomas, en 
especial aquellos que no tienen nuestros caracteres de escritura.

• Pronunciar dichas palabras, conversar sobre las pronunciaciones.
• Preguntar si saben cómo se dice “escuela” en el idioma ancestral más cerca-

no a la comunidad donde se localiza la escuela (kichwa, tsafiqui, shuar, etc.)

Observaciones
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Texto del estudiante

Para el docente: Luego de tener una visión global de las lenguas, es necesario realizar un acercamiento a lo local. Es importante que los estudiantes conozcan que en 
los territorios de lo que hoy es el Ecuador, antes de la llegada de los españoles había una enorme riqueza lingüística, la cual aún pervive y de la que debemos sentirnos 
orgullosos. La lengua es uno de los elementos más importantes de la cultura y en la realidad ecuatoriana también de la interculturalidad.

BLOQUE: LENGUA Y CULTURA
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Actividades antes del texto:

• Vincular las actividades anteriores con las que se van a desarrollar. 
• Preguntar si conocen sobre las lenguas indígenas antes de la presencia de los 

españoles. 
• Conversar sobre las nacionalidades indígenas del Ecuador. Mirar los porcen-

tajes del INEC y determinar cuántos ecuatorianos hablan lenguas indígenas, 
aproximadamente. 

• Preguntar palabras que conocen en lenguas indígenas. Presentar este diálogo 
corto en kichwa: “Alli puncha. ¿Ima shuti kanki? /Ñukaka, Juanmi kani. 

• Preguntar qué querrá decir. (Buenos días, ¿Cómo te llamas? / Yo me llamo…). 
¿Por qué las lenguas son importantes? 

• Registrar en el pizarrón las principales ideas de las respuestas vertidas por 
los estudiantes. 

Actividades con el texto: 

• Pedir que observen detenidamente la página y que describan la imagen de la 
página 10. De acuerdo a la ilustración, conversar con los estudiantes en qué 
provincias están las lenguas detalladas. 

• Determinar cuál es la lengua indígena que se habla en más provincias y cuál 
se habla en menos provincias. Se puede trabajar en el internet para ver cuán-
tos habitantes hablantes tiene cada lengua. 

• Relacionar la ilustración con la experiencia de los estudiantes: ¿Conocen a 
miembros de dichas nacionalidades indígenas? 
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Texto del estudiante

• Comparar las cifras mostradas en el cuadro con las que adivinamos en el pri-
mer ejercicio de la Unidad. Invitamos a que averiguen en el internet acerca 
de otras lenguas y de su número de hablantes. 

• Buscar en el mapamundi dónde se encuentran las lenguas mencionadas en 
el recuadro. ¿Cómo es la cultura de las personas que hablan dichas lenguas? 
Pueden mirar en el internet antes de hacer la actividad propuesta. 

• De manera previa a la lectura, preguntar a los estudiantes si creen que las 
lenguas pueden morir o desparecer. Indagar si conocen de algunas lenguas 
muertas o que ya no se usan. Brindar más elementos para iniciar una pequeña 
conversación sobre el tema, antes de leer.

Actividades después del texto:

• Averiguar más sobre el esperanto. 
• Buscar un texto en esperanto y su traducción al castellano y leerlo en clase.
• Investigar cuáles fueron las tres lenguas ancestrales que desaparecieron y en 

qué parte del país se encontraban. 
• Conversar con la clase acerca de lo que podríamos hacer para evitar la desa-

parición de los idiomas.

Observaciones
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Guía de respuestas:

Página 10 actividad 1
Jugar con los estudiantes, preguntándoles para que ubiquen en el mapa las 

provincias donde se habla tal o cual lengua ancestral. Determinar cuál es la len-
gua indígena que se habla en más provincias, cuál se habla en menos provincias. 
Se puede trabajar en el internet para ver cuántos habitantes hablantes tiene cada 
lengua.

Página 10 actividad 2
Comparar las cifras mostradas en el cuadro con las que adivinamos en el pri-

mer ejercicio de la Unidad. Invitar a que averigüen en el internet acerca de otras 
lenguas y de su número de hablantes. 

Página 11 actividad 3
De manera previa a la lectura, preguntar a los estudiantes si creen que las len-

guas pueden morir o desaparecer. Brindar más elementos para iniciar una peque-
ña conversación sobre el tema, antes de leer el texto Importancia de las lenguas.

Página 12 actividad 4
• ¿Por qué cuando una lengua desaparece es una pérdida para la cultura?
 Definitivamente es una pérdida para la cultura, pues la lengua es una de las 

expresiones más importantes de la misma, al desaparecer se pierden códigos 
e interpretaciones del mundo.

• ¿Qué lenguas en Ecuador están en peligro de extinción?
 La lengua sápara.
• ¿Conoces a personas que hablan una lengua originaria del Ecuador?
 Sí. A los que responden negativamente se les invita a que por lo menos usan-

do las TIC se aproximen a la lengua ancestral más cercana a la comunidad.

Página 12 actividad 5
De manera previa conversar con los estudiantes acerca de las influencias que 

tienen en la cultura (en el comer, en el lenguaje, en la música, por ejemplo.) las 
concepciones kichwas. Si el pueblo ancestral más cercano a su comunidad no es 
el kichwa, puede trabajarse con aquel este ejercicio inicial (ej: chachi en Esme-
raldas, tsáchila en Santo Domingo, etc…).

Página 12 actividad 6
• Si no existiera el idioma kichwa, ¿se pensaría la naturaleza de esta manera?
 No, por cuanto la Pacha Mama, concebida como madre naturaleza, tiene 

solamente este nombre en la cultura kichwa. Sin embargo, en otras culturas 
también hay la visión holística de la Pachamama con otros nombres, para la 
naturaleza.

• ¿Por qué?
 La Pachamama es una manifestación muy importante de la visión kichwa del 

mundo.
• ¿Por qué es importante preservar las diferentes lenguas?
 Porque estas lenguas contienen gran parte la memoria de los pueblos.

Página 12 actividad 7
De manera previa consultar la frase en algunos de los idiomas ancestrales, en 

especial los más cercanos a su comunidad. Invitar a los estudiantes a que inves-
tiguen y compartan sus hallazgos con la clase.

Página 13 actividad 8
Preguntar a los estudiantes, antes de que ellos vean el libro. Posteriormente 

invitarles a comentar con sus compañeros por unos minutos y luego pedir que 
compartan sus apreciaciones con la clase. Puede realizar una lectura de cada uno 
de los cuatro cuadros y pedir que hagan valoraciones sobre si está bien o mal la 
actitud descrita; que argumenten sus respuestas. 

Página 13 actividad 9
De manera previa puede pedir a cada uno de los grupos que lleguen a un 

consenso acerca de cuál será la idea central del cartel.

Observaciones
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Para el docente: En los diálogos entre varias personas, los argumentos presentados son contrapuestos o reafirmados, o se presentan otros argumentos que ayudan a 
desarrollar destrezas vinculadas al pensamiento crítico y a sostener opiniones y defenderlas desde un razonamiento lógico. Por otra parte, en este tipo de diálogo las 
diferentes opiniones configuran una idea o un concepto, como es el caso presentado, que no se manifiesta de manera explícita. Por eso se debe realizar preguntas a los 
estudiantes que les permita descubrir sus ideas y relacionarlas con su propia experiencia. ¿De qué hablan? ¿Qué opinan de la situación presentada? etc.

BLOQUE: COMUNICACIÓN ORAL
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Actividades antes del texto:

• Presentar a los estudiantes situaciones que pueden generar polémica para 
argumentar sobre ellas. Deben tomarse en cuenta situaciones cercanas a su 
entorno o a las noticias de su interés. Por ejemplo, un video en el que se ve la 
expulsión de un jugador de fútbol que reclamó de manera airada al árbitro por 
una arbitrariedad que este cometió. Indagar quiénes creen que la expulsión 
es justa, quiénes creen que no. Conversar sobre diversas formas de agresión 
que pueden darse a nivel verbal, como los apodos. 

Actividades con el texto: 

• Pedir a los niños y niñas que observen y comenten con los compañeros la 
situación presentada.

• Solicitar que lean silenciosamente los diálogos de la historia.
• Posteriormente pedir que cada uno lea lo que dice un personaje.
• Leer el título de la página: preguntar qué significan ideas, opiniones y puntos 

de vista. ¿En qué se diferencian estos tres términos?
• Construir desde las opiniones vertidas dichos conceptos diferenciados. 
• Preguntar a los estudiantes qué ocurre en la ilustración y acerca del tema que 

trata ese diálogo a varias voces. 
• Solicitar a varios estudiantes que opinen y que den sus juicios de valor sobre 

lo que ocurre. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Por qué? Juzgue la situación y por qué.
• Conversar con los estudiantes acerca de los mecanismos y medidas que se 

puede tomar la comunidad educativa, profesores, alumnos, padres de familia, 
para impedir el bullying. 

• Preguntar a la clase antes de que lean la página 15: ¿Qué es una mesa re-
donda? 

• Luego de ello se puede leer el texto sobre la mesa redonda en voz alta y pos-
teriormente en lectura silenciosa.

Actividades después del texto: 

• Consultar en Internet por qué se llama “mesa redonda” a ese espacio de 
debate.

• Conversar con los estudiantes qué definirían por bullying. En las páginas si-
guientes se puede ver este tema con más profundidad.
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• Debatir a partir de las definiciones presentadas por los estudiantes ¿El bu-
llying es un fenómeno reciente, o es que ha existido anteriormente en las 
escuelas? 

• Consultar, en diversas fuentes, desde cuándo se conoce al acoso como bull-
ying, desde cuándo se comienza a tratar este fenómeno como un problema 
escolar y se pone más atención en él.

Guía de respuestas: 

Página 14 actividad 1
Luego de que han observado y comentado con los compañeros por varios mi-

nutos, pedir a la clase que juzgue la situación y por qué está mal que eso se haga.

Página 15 actividad 2
Pedir a los estudiantes que realicen una primera lectura en voz alta, en silen-

cio, y que vayan identificando las ideas que podrían generar preguntas.

Página 15 actividad 3
Apoyar para que cada grupo elija un tema diferente. Ayudar con fuentes para 

investigar. Puede conversar con los moderadores para comentarles aspectos pro-
pios de su rol: controlar el uso del tiempo de cada intervención, hacer un resu-
men corto al final de las presentaciones, etc. Evitar que la mesa se desvíe del 
tema de discusión.

Página 15 actividad 4
Previamente conversar con los estudiantes acerca de los conocimientos que 

estos tengan del bullying. Comenzar aclarando que este es un término en inglés 
que se ha puesto de moda para designar el acoso escolar y el abuso de la fuerza, 
para intimidar y hacer que el acosado haga cosas contra su voluntad y en favor 
del acosador. 

Página 17 actividad 6
Junto con dos estudiantes, leer los temas Introducción, Desarrollo y Conclu-

sión. Solventar inquietudes que pudieran tener sobre la aplicación de estas fases 
en la presentación.
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Para el docente: Es importante que desde el proceso de lectura: prelectura, lectura y poslectura, se vaya conociendo sobre un problema de actualidad, como es el calen-
tamiento global. Desde el estudio de este fenómeno se puede tratar y reafirmar otros temas relativos a la conciencia ambiental. En esta lectura asimismo se introduce 
nuevo vocabulario y se realiza un primer acercamiento a lecturas de corte científico que serán más profundas en los siguientes años académicos. Desde el proceso de 
trabajo en la lectura puede incentivarse el desarrollo de destrezas investigativas en los estudiantes.

BLOQUE: LECTURA
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Actividades antes del texto:

• Dialogar sobre el clima. 
• Preguntar: ¿Han notado algo extraño en el clima en estos últimos años? ¿Les 

parecen los veranos más calurosos o más fríos que antes? 
• Luego de que se expresan varias opiniones, pueden conversar de la sequía, 

sobre qué causa la sequía.
• Presentar imágenes de los deshielos polares y comenzar la discusión desde 

una pregunta como ¿por qué creen que ocurre esto?
• Finalmente puede decirse que van a leer sobre el calentamiento global. ¿Qué 

quiere decir esto? ¿Qué produce el calentamiento global? ¿Qué consecuencia 
trae? Una vez respondidas las preguntas, invitarles a leer el texto.

Actividades con el texto: 

• Leer el título de la página: ¡Leo para informarme y aprender!
• Conversar sobre las bondades de la lectura para informarse.
• Preguntar: ¿Qué tipo de lectura se debe hacer para informarse? ¿Qué tipos de 

textos nos informan? ¿En dónde encontramos textos informativos? ¿Creen que 
el mismo tiempo de lectura se hace para informarse y para aprender? ¿Qué 
cosas deben tomarse en cuenta para aprender desde la lectura?

• Pedir a los niños y niñas que observen y comenten con los compañeros la 
situación presentada.

• Solicitar que lean silenciosamente los diálogos de las historia. Posteriormente 
pedir que cada uno lea lo que dice uno de los dos personajes.

• Hacer una pausa en la pregunta que se hace el final: ¿Quieres saber cómo 
puede influir en el calentamiento global la actividad humana? Pedir a la clase 
que traten de contestar esta pregunta antes de pasar a la siguiente página. 

• Conversar con los estudiantes acerca de la importancia de determinar un 
proceso que responda a las preguntas: ¿Por qué y para qué quiero leer? So-
licitar a los estudiantes que respondan esta pregunta antes de que miren las 
respuestas propuestas al inicio de la página 19.

• Leer el texto ¿Qué es un artículo informativo? en voz alta y silenciosa. Luego 
de la lectura, se puede preguntar sobre el párrafo leído. Además, de las pro-
puestas en el texto, preguntar dónde hay artículos informativos y qué carac-
terísticas tienen.

• Luego de que resolvieron las preguntas, pedir que compartan con la clase lo 
reflexionado.
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• Las preguntas sobre calentamiento global sirven para activar los conocimien-
tos previos, como un proceso de prelectura del texto sobre el tema; por ello no 
se debe corregir las respuestas erróneas, sino invitar a leer con atención para 
comprobar si sus opiniones fueron acertadas o no.

Actividades después del texto: 

• Formular otras preguntas sobre el calentamiento global. 

Guía de respuestas: 

Página 19 actividad 2
Pedir que lean una de las oraciones antes de pasar a la siguiente oración, soli-

citar que mediten si es que esta concuerda con sus propósitos: al final preguntar 
cuál de ellas les parece más cercana a su motivación personal y que justifiquen 
su respuesta.

Página 19 actividad 3
Acordar con los estudiantes qué tipo de esquema van a realizar. Repasar con 

ellos lo que debe tener un esquema. 

Página 19 actividad 4
• Entonces, ¿qué intención comunicativa debe tener el texto? 

Busca informar a los lectores de forma neutra y objetiva sobre un tema en 
particular. 

• ¿Quién escribe este tipo de textos? 
Expertos en la materia o tema que se trata.

• ¿Cómo puedo confiar en la veracidad del contenido de estos textos? 
Por la organización y explicaciones lógicas con que se presenta el tema.

• ¿Cómo puedo constatar la veracidad de esa información?
Contrastando con otros textos sobre el tema.

Página 19 actividad 5
Estas preguntas sirven para activar los conocimientos previos como un pro-

ceso de prelectura; por ello, no corregir las respuestas erróneas sino que invitar 
a que lean con atención para comprobar si sus opiniones fueron acertadas o no.
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Página 21 actividad 7
Antes de parafrasear el texto, invitar a los estudiantes a que digan qué pala-

bras no entienden; una vez que descubren su significado, les invita a que digan 
sus sinónimos. Les sugiere emplear estos sinónimos en la paráfrasis. 

Página 21 actividad 8
Preguntar si es que algunas de esas palabras también están sin tilde. Les 

recuerda en qué casos estos tiene tilde y en qué casos no.

Página 22 actividad 10
Realizar con los estudiantes cada una de las actividades numeradas a. y b. 

Puede ayudar con preguntas para ir descubriendo la idea principal: ¿Por qué crees 
que esta oración contiene la idea principal y no esa oración? Finalmente, orientar 
con preguntas al descubrimiento de las oraciones cuyas ideas refuerzan la idea 
principal. Ayudar a que esta organización de ideas tenga lógica o secuencia.

Página 23 
• Estrategia: por contexto

Conversar con los estudiantes acerca del significado de la información textual 
y contextual. La información textual es aquella claramente expresada en el texto; 
la información contextual es la que se puede obtener de aquello que rodea a la 
idea principal e incluso es otra información que puede deducirse a partir de la 
lectura textual.

Página 23 actividad b
Preguntar a los estudiantes sobre qué son los sinónimos y qué son los antóni-

mos. Se buscará que se llegue al significado a partir de los criterios vertidos. Si 
esto no se lograra solicitar que consulten en el diccionario. Posteriormente pedir 
a los estudiantes que den otros sinónimos al ejemplo “modificación”. Variación, 
alteración, transformación, metamorfosis. Una vez que hayan terminado el ejer-
cicio, puede enseñar a los estudiantes cómo buscar sinónimos de una palabra 
en la computadora: colocamos en la palabra del texto el ratón y damos un click 
derecho y lo dirigimos hasta la palabra sinónimos.
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Para el docente: Luego de que los estudiantes han comprendido el proceso de escritura, que el desarrollo de ideas para escribir es una parte importante del proceso y que 
las ideas no surgen automáticamente, se debe realizar un trabajo previo, tanto desde el proceso de lectura realizado que tiene relación con el tema que vamos a escribir, 
como también desde la sugerencia de fuentes, de temas diversos y aspectos para que los estudiantes puedan desarrollar sus ideas. En el desarrollo de las ideas para 
escribir, se parte de la técnica “lluvia de ideas”. En esta parte los estudiantes deben desarrollar libremente sus ideas, que no deben ser juzgadas aun cuando parezcan 
que no tienen relación con el texto. Es más, el docente debe aplaudir las ideas llenas de creatividad y fantasía.

BLOQUE: ESCRITURA
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• Repasar las lecturas realizadas previamente sobre el tema. 
• Solicitar que hagan resúmenes que se van complementando.
• Preguntar si han revisado en internet o en otros libros y revistas información 

adicional sobre el tema.
• Formular preguntas que enfoquen aspectos específicos de las lecturas. O va-

rias preguntas sobre uno de los aspectos del tema y luego sobre otros. 
• Solicitar que busquen textos e información sobre el tema.

Actividades con el texto: 

• Leer la información que explica qué es la lluvia de ideas.
• Desarrollar una lluvia de ideas. Si bien en la lluvia de ideas son los estudian-

tes quienes tiene el rol principal, el docente debe organizar dichas ideas, bajo 
algún criterio lógico; posteriormente, discernir con la clase cuáles ideas se re-
piten. Se organizarán estas ideas en dos grandes grupos: causas y consecuen-
cias. Entonces, se pide que observen la ilustración y sigan detallando ideas 
de acuerdo a lo que observan y que completen las causas y las consecuencias 
del calentamiento global.

• Pedir a parejas de estudiantes que observen una de las ilustraciones y sigan 
desarrollando ideas sobre estas. Por ejemplo: sobre el uso indiscriminado del 
agua, y cómo se manifiesta este uso indiscriminado.

• Solicitar que escriban las principales ideas de dichas conversaciones y se 
realizan las actividades 6 y 7.

Actividades después del texto: 

• Solicitar que en parejas o grupos revisen la ortografía y la puntuación, como 
actividad previa a las que vienen en la página siguiente (núcleo del sujeto y 
sus modificadores).

• Pedir a los estudiantes una de las oraciones escritas y desde esta se mira la 
estructura sujeto, verbo y complemento.

• Continuar revisando en otra oración presentada la correspondencia de género 
y número en artículos y adjetivos; revisar el tiempo verbal en que están escri-
tas las oraciones.

• Finalmente se realizan lecturas de los textos completos y se revisa su redac-
ción.
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Página 25 actividad 2
Pedir a un estudiante que diga cuál sería el proceso para realizar la paráfrasis. 

Posteriormente puede solicitar a algún estudiante que ya ha leído que diga para 
toda la clase su paráfrasis del texto. Luego, invitar a que hagan el ejercicio.

Página 25 actividad 3
Invitar a que lean y comenten sobre cada una de las partes. Es importante 

que tengan clara la secuencia y qué aspectos se detallan en cada aspecto a con-
siderar. 

Página 26 actividad 4
Pasar por cada grupo y observar si necesitan ayuda con esta primera organi-

zación.

Página 26 actividad 5
Invitar a que en parejas se revisen mutuamente si las ideas están adecuada-

mente colocadas en causas o consecuencias.

Página 27 actividad 6
Apoyar a los estudiantes en la búsqueda de información; de antemano puede 

tener ciertos enlaces de internet para facilitar al menos uno a cada grupo. Incen-
tivar la dinamización del trabajo. 

Página 27 actividad 7
Revisar el primer borrador de los grupos y formular sugerencias acerca de lo 

que tienen que mejorar. Sobre todo pedir que cumplan la estructura del artículo 
informativo y la ortografía. Además, motivar para que voluntarios de la clase lean 
cada uno un párrafo. Preguntar brevemente acerca de lo que dice este ejemplo y 
finalmente recordar que deben generar su propio trabajo y no copiar textualmente 
del ejemplo.

Página 28 actividad 8
La respuesta para identificar el sujeto está editado en negrilla:
El siguiente artículo tiene como finalidad informar a los estudiantes de 6° año 

sobre el fenómeno del calentamiento global.
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países. 
Muchos de nosotros no estamos bien informados sobre en qué consiste el 

calentamiento global, cómo ha sucedido y qué consecuencias trae.

Página 28 actividad 9, literal a.
Asignar un tiempo para la reflexión de las parejas; luego pedir que vayan dan-

do su definición de núcleo del sujeto. Finalmente él puede hacer una síntesis de 
los criterios vertidos y a partir de ellos construir una definición.

Página 29 actividad 10
El docente da un tiempo para la reflexión en parejas, luego pide definiciones 

de qué son modificadores connotativos. Finalmente elaborar una síntesis de los 
criterios vertidos y construir sobre ellos una definición.

Página 29 actividad 11
Conceder un tiempo para la reflexión de las parejas; luego solicitar que vayan 

dando su definición de modificadores connotativos. Finalmente él puede hacer 
una síntesis de los criterios vertidos y a partir de ellos construir una definición.

Página 30 actividad 13
Invitar a un estudiante que lea el párrafo correspondiente a ¿Qué son los 

conectores?; posteriormente preguntar a la clase si está claro o si tienen dudas, 
comentarios o preguntas.

Página 30 actividad 14
Escribir las oraciones en el pizarrón y pedir a los estudiantes que pasen a 

colocar las comas; si no estuvieran adecuadamente colocadas o no estuviesen las 
suficientes, pedir a la clase que haga las correcciones pertinentes. 

Página 30 actividad 15
Revisar la construcción de las oraciones, así como la ubicación adecuada de 

las comas en cada una de ellas.

Página 31 actividad 17, 18 y 19
Escribir las oraciones en el pizarrón y pedir a los estudiantes que pasen a 

realizar el ejercicio; pedir luego a la clase que compruebe si está bien hecho el 
ejercicio.



38
P

R
IM

E
R

A
 U

N
ID

A
D

Texto del estudiante

Bl
oq

ue
: L

ite
ra

tu
ra

Para el docente: Narrar o leer un cuento es fundamental en el desarrollo del lenguaje. Esta estrategia debe realizarse todos los días. Para ello, es importante disponer 
de  un amplio repertorio de cuentos, para seleccionar aquellos que sean adecuados a las experiencias e intereses de los estudiantes. Al seleccionar los cuentos, se debe 
analizar su contenido para no trasmitir prejuicios raciales (los negros son malos o los rubios son lindos); sociales (la felicidad está en la riqueza); evitar contenidos muy 
agresivos o desvalorizadores de roles de género. Es importante que los contenidos logren mantener la atención e interés de los estudiantes, ya sea de personajes míticos, 
como hadas, duendes, gigantes, entre otros.
Leer varias veces un cuento antes de leerlo para tener una adecuada modulación y entonación de voz, y preparar las preguntas pertinentes para formular a los estudiantes 
cuando narre el cuento. Es importante realizar cortes mientras se lee por varias razones: ayuda a crear expectativas frente al contenido del cuento, sirve para comprobar 
si los estudiantes están comprendiendo la lectura y puedan hacer predicciones sobre lo que vendrá después. 

BLOQUE: LITERATURA
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Página 32 actividad 1
Preguntar a los estudiantes qué es parafrasear. Luego solicitar que lean todo 

el texto de manera silenciosa, y posteriormente pedir a un estudiante que haga 
la paráfrasis de las dos primeras oraciones, a otro estudiante las dos siguientes, 
hasta terminar el texto. Mientras un compañero hace la parárasis, el resto de la 
clase anota la idea principal. Al final solicitar que construyan la paráfrasis del 
texto en parejas, y solicitar a una pareja voluntaria que lea lo parafraseado.

Página 33 actividad 2
Antes de realizar la lectura, preguntar a la clase si han escuchado hablar de 

José María Arguedas. Si no hubieran respuestas positivas, leer la pequeña bio-
grafía de Arguedas que está luego del cuento El sueño del Pongo y preguntar qué 
piensan del autor y qué tipo de cuento será el que leerán. Luego de la lectura 
puede solicitarse que libremente opinen lo que gusten sobre el cuento.

Página 36 actividad 3
Antes de leer, comentar a la clase acerca del clásico literario Las mil y una 

noches e invitarles a leer otros de sus cuentos maravillosos. Como fuente para el 
relato que hará a los estudiantes puede usar este link: ‹https://es.wikipedia.org/
wiki/Las_mil_y_una_noches›. Indicarles que ahora leerán uno de esos cuentos 
adaptados por el magnífico escritor Jorge Luis Borges.

Luego de leer el texto, solicitar comentarios acerca del cuento. Invitar a que 
presenten lo que encontraron en internet acerca de Jorge Luis Borges, y sociali-
cen con la clase.

Página 37 actividad 4
Generar el cruce de opiniones sobre las actividades a, b y c.
Antes de realizar la actividad c, preguntar a la clase qué entienden por las 

palabras prejuicio y estereotipo. Si no supieran el significado de una o ambas 
palabras, que traten de inferir en grupo o buscar el significado en el diccionario.

Observaciones
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Logo institucional: Nombre de la institución educativa: Año lectivo: 2016-2017

PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR / UNIDAD DIDÁCTICA

1. Datos informativos:

Docente: Nombre del docente que ingresa la información Área: Lengua y literatura Asignatura: Lengua y literatura Grado: Sexto EGB Paralelo:

No. de Unidad: 2 Título de la Unidad: En concordancia con los lineamientos establecidos por la institución en su Proyecto Curricular Institucional.

Periodos: Número de horas necesarias para trabajar esta destreza con el alumnado. Se las calculará 
en función del total de horas pedagógicas asignadas a cada unidad y del número de destrezas con 
criterios de desempeño seleccionadas.

Semana de inicio: Según el número de semanas establecidas en la planificación curricular 
anual.

Criterios de evaluación
Destrezas con criterios de desempeño

(¿Qué van a aprender?)
Estrategias metodológicas
(¿Cómo van a aprender?)

Recursos
(¿Con qué?)

Indicadores para la evaluación  
del criterio

CE.LL.3.1. Distingue la función de 
transmisión cultural de la lengua, reco-
noce las influencias lingüísticas y cul-
turales que explican los dialectos del 
castellano en el Ecuador e indaga sobre 
las características de los pueblos y na-
cionalidades del país que tienen otras 
lenguas.

LL.3.1.1. Participar en contextos y situaciones 
que evidencien la funcionalidad de la lengua 
escrita como herramienta cultural.

Las diferentes actividades 
y estrategias metodológi-
cas para desarrollar cada 
una de las destrezas con 
criterios de desempeño 
de esta unidad didáctica, 
se registran bajo el acápi-
te “Proceso didáctico” de 
la presente guía. 

Son los ma-
teriales digi-
tales, biblio-
gráficos, etc., 
que se prevé 
utilizar para el 
desarrollo de 
las unidades. 

I.LL.3.1.1. Reconoce la funcionalidad de la lengua 
escrita como manifestación cultural y de identidad en 
diferentes contextos y situaciones, atendiendo a la di-
versidad lingüística del Ecuador. (I.3., S.2.)

2. Planificación 

Objetivos  
de la unidad:

•	 Interactuar con diversas expresiones culturales para acceder, participar y apropiarse de la cultura escrita.
•	Expresarse mediante el uso de estructuras básicas de la lengua oral en los diversos contextos de la actividad social y cultural para exponer sus puntos de vista y respetar los 

ajenos.
•	Participar en diversos contextos sociales y culturales, y utilizar de manera adecuada las convenciones de la lengua oral para satisfacer necesidades de comunicación.
•	Comprender discursos orales en diversos contextos de la actividad social y cultural, y analizarlos con sentido crítico.
•	Leer de manera autónoma textos no literarios, con fines de recreación, información y aprendizaje, y utilizar estrategias cognitivas de comprensión de acuerdo al tipo de 

texto.
•	Usar los recursos que ofrecen las bibliotecas y las TIC para enriquecer las actividades de lectura y escritura literaria y no literaria, en interacción y colaboración con los 

demás.
•	Escribir relatos y textos expositivos, descriptivos e instructivos, adecuados a una situación comunicativa determinada para aprender, comunicarse y desarrollar el pensa-

miento.
•	Aplicar los conocimientos semánticos, léxicos, sintácticos, ortográficos y las propiedades textuales en los procesos de composición y revisión de textos escritos.
•	Utilizar los recursos de las TIC como medios de comunicación, aprendizaje y desarrollo del pensamiento.
•	Seleccionar y disfrutar textos literarios, para realizar interpretaciones personales y construir significados compartidos con otros lectores.
•	Aplicar los recursos del lenguaje, a partir de los textos literarios, para fortalecer y profundizar la escritura creativa.
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CE.LL.3.2. Participa en situaciones co-
municativas orales, escuchando de ma-
nera activa y mostrando respeto frente 
a las intervenciones de los demás en 
la búsqueda de acuerdos, organiza su 
discurso de acuerdo con las estructuras 
básicas de la lengua oral, reflexiona so-
bre los efectos del uso de estereotipos 
y prejuicios, adapta el vocabulario y se 
apoya en recursos y producciones audio-
visuales, según las diversas situaciones 
comunicativas a las que se enfrente.

LL.3.2.2. Proponer intervenciones orales con 
una intención comunicativa, organizar el dis-
curso según las estructuras básicas de la len-
gua oral y utilizar un vocabulario adecuado a 
diversas situaciones comunicativas.
LL.3.2.3. Apoyar el discurso con recursos y pro-
ducciones audiovisuales.
LL.3.2.1. Escuchar discursos orales y formular 
juicios de valor con respecto a su contenido y 
forma, y participar de manera respetuosa frente 
a las intervenciones de los demás.

I.LL.3.2.1. Escucha discursos orales (conversaciones, 
diálogos, narraciones, discusiones, entrevistas, expo-
siciones, presentaciones), parafrasea su contenido y 
participa de manera respetuosa frente a las interven-
ciones de los demás, buscando acuerdos en el debate 
de temas conflictivos. (J.3., S.1.)
I.LL.3.2.2. Propone intervenciones orales con una inten-
ción comunicativa, organiza el discurso de acuerdo con 
las estructuras básicas de la lengua oral, reflexiona sobre 
los efectos del uso de estereotipos y prejuicios, adapta el 
vocabulario, según las diversas situaciones comunicati-
vas a las que se enfrente. (J.3., I.4.)

CE.LL.3.3. Establece relaciones ex-
plícitas entre los contenidos de dos o 
más textos, los compara, contrasta sus 
fuentes, realiza inferencias fundamen-
tales y proyectivo-valorativas, valora sus 
contenidos y aspectos de forma a partir 
de criterios establecidos, reconoce el 
punto de vista, las motivaciones y los 
argumentos del autor al monitorear y 
autorregular su comprensión mediante 
el uso de estrategias cognitivas de com-
prensión.

CE.LL.3.4. Aplica sus conocimientos 
lingüísticos (léxicos, semánticos, sin-
tácticos y fonológicos) en la decodifica-
ción y comprensión de textos, leyendo 
con fluidez y entonación en diversos 
contextos (familiares, escolares y socia-
les) y con diferentes propósitos (expo-
ner, informar, narrar, compartir, etc.).

CE.LL.3.5. Consulta bibliotecas y recur-
sos digitales en la web, genera criterios 
para identificar, comparar y contrastar 
fuentes, y registra la información con-
sultada en esquemas de diverso tipo.

LL.3.3.4. Autorregular la comprensión de tex-
tos mediante el uso de estrategias cognitivas de 
comprensión: parafrasear, releer, formular pre-
guntas, leer selectivamente, consultar fuentes 
adicionales.
LL.3.3.3. Inferir y sintetizar el contenido esen-
cial de un texto al diferenciar el tema de las 
ideas principales.
LL.3.3.5 Valorar los aspectos de forma y el con-
tenido de un texto, a partir de criterios prees-
tablecidos.

LL.3.3.11. Aplicar los conocimientos lingüísti-
cos (léxicos, semánticos, sintácticos y fonoló-
gicos) en la decodificación y comprensión de 
textos.
LL.3.3.8. Leer con fluidez y entonación en di-
versos contextos (familiares, escolares y socia-
les) y con diferentes propósitos (exponer, infor-
mar, narrar, compartir, etc.).

LL.3.3.9. Generar criterios para el análisis de la 
confiabilidad de las fuentes consultadas.

I.LL.3.3.1. Establece relaciones explícitas entre los 
contenidos de dos o más textos, los compara, contras-
ta sus fuentes, reconoce el punto de vista, las moti-
vaciones y los argumentos del autor al monitorear y 
autorregular su comprensión mediante el uso de es-
trategias cognitivas. (I.3., I.4.)
I.LL.3.3.2. Realiza inferencias fundamentales y pro-
yectivo-valorativas, valora los contenidos y aspectos de 
forma a partir de criterios preestablecidos, reconoce 
el punto de vista, las motivaciones y los argumentos 
del autor al monitorear y autorregular su comprensión 
mediante el uso de estrategias cognitivas. (J.2., J.4.)

I.LL.3.4.1. Aplica sus conocimientos lingüísticos (lé-
xicos, semánticos, sintácticos y fonológicos) en la deco-
dificación y comprensión de textos, leyendo con fluidez 
y entonación en diversos contextos (familiares, esco-
lares y sociales) y con diferentes propósitos (exponer, 
informar, narrar, compartir, etc.). (I.3., I.4.)

I.LL.3.5.1. Identifica, compara y contrasta fuentes 
consultadas en bibliotecas y en la web, registra la in-
formación consultada en esquemas de diverso tipo y 
genera criterios para el análisis de su confiabilidad. 
(J.2., I.4.)
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CE.LL.3.6. Produce textos con tramas 
narrativas, descriptivas, expositivas e 
instructivas, y las integra cuando es 
pertinente; utiliza los elementos de la 
lengua más apropiados para cada uno, 
logrando coherencia y cohesión; auto-
rregula la escritura mediante la aplica-
ción del proceso de producción, estra-
tegias de pensamiento, y se apoya en 
diferentes formatos, recursos y materia-
les, incluidas las TIC, en las situaciones 
comunicativas que lo requieran.

LL.3.4.6. Autorregular la producción escrita 
mediante el uso habitual del procedimiento de 
planificación, redacción y revisión del texto.
LL.3.4.9. Organizar las ideas con unidad de 
sentido a partir de la construcción de párrafos.
LL.3.4.8. Lograr precisión y claridad en sus 
producciones escritas, mediante el uso de vo-
cabulario según un determinado campo semán-
tico. 
LL.3.4.1. Relatar textos con secuencia lógica, 
manejo de conectores y coherencia en el uso 
de la persona y tiempo verbal, e integrarlos en 
diversas situaciones comunicativas.
LL.3.4.2. Escribir descripciones organizadas y 
con vocabulario específico relativo al ser, obje-
to, lugar o hecho que se describe e integrarlas 
en las producciones escritas.
LL.3.4.10. Expresar sus ideas con precisión e 
integrar en las producciones escritas los dife-
rentes tipos de sustantivo, pronombre, adjetivo, 
verbo, adverbio y sus modificadores.

I.LL.3.6.1. Produce relatos históricos, autorregula la 
escritura mediante la aplicación del proceso de escri-
tura y el uso de estrategias y procesos de pensamiento; 
organiza ideas en párrafos con unidad de sentido, con 
precisión y claridad; utiliza un vocabulario, según un 
determinado campo semántico y elementos gramatica-
les apropiados, y se apoya en el empleo de diferentes 
formatos, recursos y materiales, incluidas las TIC, en las 
situaciones comunicativas que lo requieran. (I.2., I.4.)
I.LL.3.6.2. Escribe relatos históricos (organizando los 
hechos y acciones con criterios de secuencia lógica y 
temporal, manejo de persona y tiempo verbal, conec-
tores temporales y aditivos, proposiciones y conjuncio-
nes) y los integra en diversos tipos de textos produci-
dos con una intención comunicativa y en un contexto 
determinado. (I.3., I.4.)
I.LL.3.6.3. Escribe relatos históricos con elementos 
gramaticales adecuados: atributos, adjetivos calificati-
vos y posesivos; conectores de adición, de compara-
ción, orden, y un vocabulario específico y los integra en 
diversos tipos de textos producidos con una intención 
comunicativa y en un contexto determinado. (I.3., I.4.)
I.LL.3.6.4. Escribe relatos históricos, según su es-
tructura, con secuencia lógica, manejo coherente de 
la persona y del tiempo verbal; organiza las ideas en 
párrafos y utiliza conectores causales y consecutivos, 
proposiciones y conjunciones, y los integra en diversos 
tipos de textos producidos con una intención comuni-
cativa y en un contexto determinado. (I.3., I.4.)

CE.LL.3.7. Elige lecturas basándose en 
preferencias personales, reconoce los 
elementos característicos que le dan 
sentido y participa en discusiones lite-
rarias, desarrollando la lectura crítica.

CE.LL.3.8. Reinventa textos literarios, 
reconociendo la fuente original, los re-
laciona con el contexto cultural propio y 
de otros entornos, incorpora los recursos 
del lenguaje figurado y diversos medios 
y recursos (incluidas las TIC).

LL.3.5.1. Reconocer en un texto literario los 
elementos característicos que le dan sentido.
LL.3.5.2. Participar en discusiones sobre tex-
tos literarios con el aporte de información, ex-
periencias y opiniones, para desarrollar progre-
sivamente la lectura crítica.
LL.3.5.3. Elegir lecturas basándose en prefe-
rencias personales de autor, género o temas y 
el manejo de diversos soportes para formarse 
como lector autónomo.

LL.3.5.6. Recrear textos literarios leídos o es-
cuchados mediante el uso de diversos medios y 
recursos (incluidas las TIC).

I.LL.3.7.1. Reconoce en textos de literatura oral (can-
ciones, adivinanzas, trabalenguas, retahílas, nanas, 
rondas, arrullos, amorfinos, chigualos) o escrita (cuen-
tos, poemas, mitos, leyendas), los elementos caracte-
rísticos que les dan sentido; y participa en discusiones 
sobre textos literarios en las que aporta información, 
experiencias y opiniones. (I.3., S.4.)
I.LL.3.7.2. Elige lecturas basándose en preferencias 
personales de autores, géneros o temas, maneja diver-
sos soportes para formarse como lector autónomo y 
participa en discusiones literarias, desarrollando pro-
gresivamente la lectura crítica. (J.4., S.4.)

I.LL.3.8.1. Reinventa textos literarios, reconociendo 
la fuente original, los relaciona con el contexto cul-
tural propio y de otros entornos, incorpora recursos 
del lenguaje figurado y usa diversos medios y recursos 
(incluidas las TIC) para recrearlos. (J.2., I.2.)
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Para el docente: En este bloque, el 
docente debe poner énfasis en que 
los estudiantes comprendan las si-
guientes ideas:
•	 Diferentes culturas han desarro-

llado su escritura de diferentes 
formas. La lengua escrita ha sido 
de vital importancia para el desa-
rrollo del ser humano, en especial 
siendo una herramienta cultural. 

•	 Las diferentes expresiones de una 
cultura han ido influyendo en las 
particularidades de su escritura 
y, a su vez, la escritura ha sido 
determinante en el desarrollo de 
una cultura y sus expresiones cul-
turales.

•	 Los caracteres o alfabeto que 
usamos no son los únicos; hay 
diversas clases de alfabetos, que 
corresponden a tipos de escritu-
ras (silábicas, ideográficas, con-
sonánticas...).

•	 Los símbolos y signos alfabéti-
cos son convenciones que se han 
establecido. Se pueden crear al-
fabetos diversos, usando signos 
diversos, cuya utilidad comuni-
cativa dependerá del uso que le 
puedan dar quienes los usan.

•	 Comprender las relaciones que 
tiene la oralidad con la escritura. 
La importancia que tiene la len-
gua escrita y cómo fue el paso a 
ella desde la lengua hablada.

BLOQUE: LENGUA Y CULTURA
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Actividades antes del texto:

Antes de trabajar con el texto, el docente puede propiciar las siguientes 
actividades:
•	 Presentar el alfabeto Morse. Conversar sobre este alfabeto. Jugar con una 

linterna en la clase a oscuras, haciendo palabras en este alfabeto y que todos 
adivinen dichas palabras. Para saber acerca del alfabeto Morse puede consul-
tarse en varias páginas de internet. 

•	 Conversar con la clase sobre los diferentes tipos de alfabetos que pueden 
haber, desde el Morse con puntos y rayas, con luces largas y pausas, hasta 
representaciones jeroglíficas diversas.

Actividades con el texto: 

•	 Observar la página 40. Luego de mirar el abecedario, pedir a cada grupo que 
haga las minúsculas, los números y las cursivas de dicho abecedario. Se pre-
tende jugar con el abecedario propuesto y ver el sentido lógico que tiene cada 
una de las creaciones. 

•	 Realizar la lectura de uno de los párrafos del texto con una entonación que lla-
me la atención del estudiante, y pedir que otros estudiantes sigan la lectura. 
A este se le invita a hacer lo mismo y con buena vocalización.

•	 Terminada la lectura, la actividad pide que se hagan preguntas de carácter 
textual. Luego de una lectura silenciosa, formular un par de preguntas de 
carácter contextual.

•	 Si existieraran palabras del vocabulario que los estudiantes no entienden, 
además de las que presentan su significado, ayudarles a descubrir el signifi-
cado a partir del contexto; en otros casos se ayuda a descubrir sinónimos de 
ellas.

Guía de respuestas:
Página 40 actividad 1

Invitar a los estudiantes a que identifiquen los diversos tipos de escrituras. 
Preguntar además si conocen los nombres de los textos que se describen. Si es 
que los han leído o por lo menos visto. 

Jugar con los alumnos, escribiendo con ese alfabeto en el pizarrón y pidiendo 
que lean. Igualmente, que ellos escriban con ese alfabeto y el profesor y los otros 
compañeros interpreten lo escrito.

Página 40 actividad 2
Posteriormente, algunas de las parejas pueden mostrar a la clase los mensa-

jes enviados.

Página 41 actividad 3
Formulo cuatro preguntas cuyas respuestas estén de manera literal en el texto. 

1. ¿Cuántas lenguas hay en el mundo?
 Respuesta: 6000
2. ¿Para qué se usó la lengua en la Antigua Mesopotamia? 
 Para resolver y organizar aspectos legales, religiosos y literarios de la vida 

cotidiana.
3. ¿Qué es la escritura ideográfica?
 Es la representación gráfica de ideas y objetos.
4. ¿Cuál es el sistema de escritura más usado en el mundo?
 El alfabeto latino.

Socializo mis preguntas con la clase.
Luego de que el estudiante socializa una pregunta con la clase, preguntar 

a un voluntario la respuesta a dicha pregunta. Corregir cuando hubiera errores.
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Texto del estudiante

Página 42 actividad 4

•	 Al inicio ¿a qué estuvo vinculada la escritura? ¿Por qué?
 A la exigencia de contabilizar lo que la sociedad producía. Nació como una 

herramienta que servía para registrar cantidades, cuentas, inventarios de pro-
ductos agrícolas, etc.

•	 ¿Fue un proceso rápido pasar de la lengua hablada a la escrita? ¿Por qué?
No, fue todo un proceso histórico de muchos siglos.

•	 ¿Cuáles son las diferentes formas de representar la lengua oral?
Son las manifestaciones pictográficas, ideográficas y alfabéticas. 

•	 ¿Qué significa “diversidad de lenguas escritas”?
 Significa que no hay una única forma de escritura, sino varias que utilizan 

diversos símbolos. 
•	 ¿Qué ventajas y desventajas tiene la diversidad de lenguas escritas para la 

convivencia humana?
 La desventaja es que no todos los humanos entienden. La ventaja es que la 

diversidad invita a aprender nuevas lenguas y con ellas acercarse a nuevas 
culturas.

•	 ¿Cuál es la característica de la escritura ideográfica? 
 La característica es que tiene ideogramas, cada uno de los cuales representa 

una palabra.
•	 ¿Qué obstáculo presenta la escritura ideográfica?
 El obstáculo es que dichos signos no tienen correspondencia con los sonidos 

reproducidos al leer la palabra.
•	 ¿Qué ventajas presenta la escritura alfabética?
 La ventaja es que permite, con muy pocas grafías, representar todas las pala-

bras.
•	 Encontrar las diferencias entre la escritura ideográfica y la alfabética.
 En la primera los símbolos representan palabras; en la segunda, letras. 

Desarrollar otras preguntas, cotejar otras respuestas y realizar preguntas que 
vayan al nivel contextual y la ampliación de conocimientos sobre el tema.

En equipo: Inventar un sistema de escritura en nuestros cuadernos. Cada 
uno por separado escribe una oración con ese nuevo sistema de escritura y se la 
entrega a sus compañeros del trío para que la lean. 

Página 42 actividad 5
Recordar a los estudiantes cómo se realiza la paráfrasis, descubriendo en 

el texto las ideas principales y posteriormente organizándolas con las propias 
palabras.
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Página 42 actividad 6

El inicio de la escritura estuvo muy ligado a la exigencia de contabilizar 
lo que la sociedad producía. Nació como una herramienta que servía para 
registrar cantidades, cuentas, inventarios de productos agrícolas, etc.

a) La escritura aparece para satisfacer una necesidad.
b) La escritura aparece para mejorar las destrezas manuales.
c) La escritura aparece para dar gracias a Dios.

Este sistema de signos gráficos que representan los sonidos de la lengua 
oral es el más eficiente de las escrituras, ya que permite, con muy pocas 
grafías, representar todas las palabras.

a) Es fácil aprender la escritura ideográfica. 
b) Es fácil aprender la escritura alfabética.
c) Es fácil aprender la escritura pictórica.

Desde el principio la escritura estuvo ligada a los grupos de poder. Eran los 
sacerdotes los encargados de la contabilidad y de la administración de los 
impuestos. La escritura les permitió establecer una situación de privilegio 
y su papel de organizador del pueblo.

a) En las sociedades en donde apareció la escritura todos sus pobladores tenían 
acceso a aprenderla.

b) La escritura fue una herramienta de exclusión social.
c) La lectura y escritura se convirtieron en condición para ser autoridad.

Si escogieran otra respuesta, pedir releer el texto y buscar las ideas principa-
les, contrastar, verificar el error y corregir.

Página 43 actividad 7
Organizar previamente una presentación de ilustraciones y pedir a los estu-

diantes que digan lo que ven. Puede escribirse la palabra Babel y preguntar si 
saben de qué se trata y qué significa.

Luego de la lectura, en el debate sobre las ventajas y desventajas, pedir que 
se centren en los argumentos para cada una de las posiciones e incentivar a que 
se den más. 
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BLOQUE: COMUNICACIÓN ORAL

Para el docente: En este bloque, es necesario centrarse en que los estudiantes 
comprendan y pongan en práctica las siguientes ideas:
•	 La comunicación oral es también un mecanismo de la lengua por el cual 

se informa o explica algún tema importante o del que se quiere saber más. 
Desde este uso, apoya el aprendizaje académico y científico, y permite el 
acercamiento a nuevos contextos sociales y culturales.

•	 Es importante, para una buena comunicación oral, respetar las opiniones 
del otro, no interrumpir al otro mientras hace uso de la palabra.

•	 Comunicarse para explicar o informar requiere una planificación previa que 
garantice que la información proporcionada será relevante, comprensible 
y organizada.

•	 Para planificar la comunicación oral con intención informativa explicativa, 
se pueden usar varias técnicas, que van desde la lluvia de ideas, cuadros 
sinópticos, mapas conceptuales, etc. Sin embargo, el paso previo para la 
organización de dichas ideas es la investigación de diversas fuentes biblio-
gráficas u otras referencias.
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Actividades antes del texto:

Antes de trabajar con el texto, propiciar las siguientes actividades:
•	 Observar con la clase el video El abecedario en lengua árabe que se encuentra 

en este link de YouTube: ‹https://www.youtube.com/watch?v=quUkWCt3byw›. 
Se puede conversar sobre el video, sobre la diferencia de sonidos y de carac-
teres, y luego de escuchar lo que cada letra es, tratar de escribir el nombre de 
cada uno en ese alfabeto. 

•	 Invitarles a conversar sobre alguna presentación previa que hayan visto, de 
qué manera se realizan las presentaciones, del uso para presentaciones de la 
computadora y del programa PowerPoint. Cómo se realizaban las presentacio-
nes antes de que hubiera el PowerPoint, las diapositivas, las ilustraciones, los 
carteles, o la simple presentación discursiva, etc.

Actividades con el texto: 

•	 Realizar la actividad 2. Reforzar dicho trabajo, pidiendo a la clase que se lea 
cada una de las partes del texto, ejemplificándolo y mostrando la secuencia 
lógica del proceso, así como lo fundamental de cada una de sus partes: 
1) ideas en orden: para que no se olvide el expositor, y para facilitar la com-
prensión. 
2) apoyo a la presentación con fotos y videos. En esta parte se puede recalcar 
que no se debe abusar de estos recursos o identificar un recurso como el más 
apropiado para cada estilo de presentación.

•	 Realizar la actividad 3 y luego de presentar la actividad 4, se la explica deta-
lladamente: Puede empezarse con una lluvia de ideas, y sistematizar. Poste-
riormente estas se agrupan de acuerdo a criterios comunes y las que den lugar 
a aspectos más concretos. 
No necesariamente los tres aspectos expuestos (características, sistema de 
escritura, usuarios) son los únicos y los que siempre deben considerarse: pue-
den surgir otros desde las diferentes perspectivas que tengan los estudiantes. 
Lo que sí debe tomarse en cuenta es que posteriormente estos aspectos de-
ben mostrarse en sus diferentes facetas, para tener luego la visión global de 
todo lo que queremos investigar.

 

Actividades después del texto:

•	 Una vez definidos los temas a trabajarse, preguntar: ¿Cuáles serían los siguien-
tes pasos? Los estudiantes describen los pasos que consideran deben seguirse, 
invitar a la discusión para determinar la secuencia lógica de los mismos, o 
cuáles son los que pueden realizarse simultáneamente. 

•	 Invitarles a que distribuyan las responsabilidades que cada uno tendrá en la 
presentación dentro del grupo.

Guía de respuestas:

Página 45 actividad 2
Solicitar a un estudiante que diga cuál sería el proceso para realizar la pará-

frasis. Posteriormente, puede pedir a algún estudiante que ya ha leído que diga 
para toda la clase su paráfrasis del texto. Luego, invitar a que hagan el ejercicio.

Página 45 actividad 3
Recomendar a que no todos elijan el mismo sistema de escritura. Ayudar 

con fuentes para investigar. Buscar en las TIC páginas que ayuden al proceso de 
investigación de todo el grupo.

Página 45 actividad 4
Ayudar a los diversos grupos a organizar la lluvia de ideas, de tal forma que se 

agrupen o que no olviden dar ideas para todos los aspectos. 

Página 46 actividad 8
Revisar el guion de cada grupo y formular recomendaciones para que mejoren. 

Página 47 actividad 9
Enfatizar en los aspectos mencionados antes de la presentación. Después 

de cada presentación pedir un aplauso a toda la clase y felicitar a cada grupo 
por el trabajo presentado. Compartir el trabajo de todos los grupos con todos los 
estudiantes. 
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Para el docente: En este bloque, es necesario enfatizar en que los estudiantes 
comprendan y lleven a la práctica las siguientes ideas:
•	 La lectura es una de las principales fuentes de aprendizaje y el aprendizaje 

puede ser, a la vez, divertido. 
•	 Para leer no necesariamente se debe cumplir un solo propósito específico, 

sino varios y simultáneos. Es importante que, entre los propósitos de la 
lectura, esté uno que lleve a que el estudiante lea por placer, por diversión, 
aun cuando tengan otros propósitos de fondo. 

•	 El propósito de la lectura ayuda a enfocar en lo que desea el estudiante. Si 
es lectura de recreación, puede leer sin fijarse necesariamente en los deta-
lles particulares, sino en las ideas generales que van apareciendo a medida 
que se desarrolla el texto. En tanto que en una lectura de estudio, el lector 
debe poner especial atención en estos detalles y tomar nota de los mismos.

•	 Es el propósito el que determina también el tipo de texto a leerse. Así, si 
queremos hacer una lectura de estudio, deberíamos consultar textos de or-
den más académico, en tanto que si es para tener información superficial o 
para recrearnos, pueden leerse textos literarios, artículos cortos o historietas. 

•	 Proporcionar abundante y detallada información sobre un tema que quere-
mos saber, no solo de una fuente bibliográfica. Para conocer a profundidad 
un tema y para saber sobre diferentes aspectos del mismo, debemos con-
sultar diversas fuentes bibliográficas.

•	 El relato histórico es un recurso útil para invitar a los estudiantes a leer, ya 
que en este se combina el sentido de aventura con los hechos presentados. 
El relato histórico necesariamente debe respetar una secuencia cronológica, 
pero incluso desde una perspectiva de estudio importan más los eventos y 
las condiciones de su desarrollo, que las fechas precisas en que ocurrieron.

BLOQUE: LECTURA
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Actividades antes del texto:

Antes de trabajar con el texto, propiciar las siguientes actividades:
•	 Solicitar a los estudiantes que miren la luna en sus diferentes fases y que 

consulten por qué ocurren esos cambios. ¿Creen que es posible ir a la luna?
•	 Conversar acerca de los humanos en el espacio. ¿Por qué quisieron ir los seres 

humanos al espacio? ¿Por curiosidad? De las diversas ideas que surjan pue-
den subrayarse los afanes científicos y militares. Se puede conversar sobre la 
“Guerra Fría” USA-URSS.

•	 Observar un video acerca de la carrera espacial, en el siguiente enlace de 
YouTube: ‹https://www.youtube.com/watch?v=DF353w6cg3M›, hasta el mi-
nuto 8.

Actividades con el texto: 

•	 Conversar sobre las ilustraciones, puede ser noticias de primera plana. Imaginar 
el día en que ocurrió el hecho, el día en que salió la noticia del periódico, y los 
días siguientes. ¿Cómo serían las reacciones de la gente? ¿Creen que fue fácil 
para todo el mundo aceptar la noticia de que el hombre llegó a la luna? 

•	 La actividad 2 y sus tres opciones es más bien una especie de resumen; se debe 
propiciar a que los estudiantes expresen sus propósitos, e incluso si se repiten 
o ya lo dijo otro compañero, invitarles a que lo hagan con sus propias palabras.

•	 Preguntar previamente qué tipos de textos son los que escogerían: enciclope-
dias, novelas sobre la luna, libros de geografía de astronomía…, debe dejarse 
que ellos den variadas opciones antes de ir a los tres libros presentados.

•	 Desarrollar la actividad 4 y luego de realizarla se puede ampliar la información 
acerca del relato histórico, partiendo de que no es lo mismo un relato histórico 
que una fábula histórica. El relato presenta los hechos tal y como se dieron 
dentro de un contexto, con un inicio y final determinado, pero la fábula his-
tórica se basa en la historia para presentar hechos que pueden ser ficticios o 
que tergiversan ligeramente la realidad histórica. 

•	 Formular preguntas para la activación de conocimientos previos. Se puede 
partir de diversas interrogantes acordes con el contexto escolar, cultural, etc.; 
las preguntas propuestas en el texto pueden ser una guía para iniciar la con-
versación y otras actividades relativas al “antes de leer”.
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Actividades después del texto:

•	 Luego de realizar las actividades de estas páginas y después de leer de las pági-
nas siguientes, se pueden incluir como actividades de poslectura, leer noticias 
corta sobre los viajes turísticos a la luna realizados hace unos años. Información 
disponible en el enlace: ‹http://bit.ly/2mpOEc9›.

•	 Se puede construir un cohete casero a la luna a partir de las instrucciones que 
proporciona el video de YouTube: ‹http://bit.ly/2m46Mr0›. No necesariamente 
se muestra el video. El profesor puede mirarlo, aprender cómo se hace, hacer-
lo para los alumnos y luego hacerlo juntos.

•	 Incluso se puede conversar, luego de leer todo el texto y, como actividades de 
poslectura, indagar teorías que dicen que el viaje a la luna nunca se dio. Se 
puede pedir que averigüen en la red, pero aclarando que no se debe asumir 
esta información como verdadera.

Guía de respuestas:

Página 48 actividad 1
Invitar a los estudiantes a que comenten lo que ven. Motivar para que los es-

tudiantes, en su casa, pregunten a sus padres o abuelos si vivieron ese momento. 

Página 49 actividad 2
Proponer a los estudiantes a que digan libremente su propósito, luego, les 

presenta las tres opciones y les pide de nuevo que de ellas escojan cuál les pare-
ce más cercana a su motivación personal.

Página 49 actividad 3
Preguntar por qué escogieron tal o cual texto y por qué no escogieron los otros. 
Formular diversas preguntas que activen los conocimientos previos de los 

estudiantes sobre el tema. Posteriormente, en la resolución de las dos preguntas 
planteadas, luego de la reflexión por parejas, se pide que compartan con la clase 
lo reflexionado.
•	 ¿Conocen del primer hombre que pisó la luna?

Sí, fue un estadounidense.
•	 ¿Quién fue? ¿Cómo fue este viaje? ¿De dónde partió?
 Fue Neil Armstrong, en un viaje realizado por el Apolo XI que partió desde el 

Centro Espacial Kennedy en Florida.
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Página 50 actividad 6
En la lectura en voz alta para toda la clase, invitar a realizar una lectura con-

tinuada entre varios alumnos. Pedir que al leer tomen en cuenta la puntuación.

Página 51 actividad 7
a. Leo los textos, formulo cinco preguntas para cada uno y trato de responderlas. 

Luego analizo las preguntas cuyas respuestas están en el texto y aquellas que 
no. ¿Qué tuve que hacer para responder a estas últimas? Comento mi trabajo 
con mis compañeros y compañeras.
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1. ¿Cuál era el comandante de la nave?
2. ¿Cuál era el nombre de la nave?
3. ¿Dónde estaba conectada la televisión?
4. ¿Por qué querían retransmitir las imágenes?
5. ¿Qué mostraban esas imágenes?

Ya en el Columbia, junto con Collins abandonaron la Luna en vuelo verti-
cal. El regreso del Apolo 11 se realizó sin contratiempos.

1. ¿Qué era el “Columbia”?
2. ¿Por qué abandonaron en vuelo vertical?
3. ¿Collins nunca bajó de la nave?
4. ¿Dónde aterrizó el Apolo 11?
5. ¿Qué contratiempos pudieron sufrir?

Incentivar a responder las preguntas que pueden surgir y que no están en el 
texto; para ello, buscar las respuestas de un par de ellas en el internet.

a. Contesto las siguientes preguntas.

•	 ¿Qué objetivo tenía la expedición del Apolo 11?
 Recoger muestras de la superficie lunar y dejar equipos experimentales que 

funcionarían después de que los astronautas regresaran a la Tierra.
•	 ¿Se logró ese objetivo? ¿Por qué?
 Sí, porque gracias a esta observación se ha podido predecir catástrofes natu-

rales, perfeccionar la cartografía e incluso luchar contra el cambio climático.
•	 ¿Cómo se llamaba la expedición?
 La expedición se llamaba Apolo 11.
•	 ¿De dónde salió?
 Del Centro Espacial Kennedy en Florida.
•	 ¿Por qué los astronautas necesitaron trajes especiales?
 Por la diferente presión atmosférica que hay en el espacio exterior.
•	 ¿Qué característica tiene la luna con relación a la Tierra?
 Es su satélite natural.

Página 52 actividad 8
Me fijo en las palabras destacada y contesto.

Cuando el comandante descendió por la escalerilla de 9 peldaños…

•	 ¿Qué significa?
Bajar

Armstrong y Aldrin clavaron en el suelo una bandera de Estados Unidos y 
hablaron por radio con el presidente Richard M. Nixon en la Casa Blanca.

Preguntas:
1. ¿Quiénes eran Armstrong y Aldrin?
2. ¿Por qué clavaron una bandera de Estados Unidos?
3. ¿Qué significaba clavaron la bandera en la superficie lunar?
4. ¿Por qué hablar con el presidente y no con el científico jefe?
5. ¿Qué le dijeron al presidente Nixon?

Cuando el comandante descendió por la escalerilla de 9 peldaños, tiró de 
un anillo que abrió una compuerta de la cual salió una cámara de televi-
sión, que permitió retransmitir en directo las imágenes por satélite.
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•	 ¿Puedo sustituirla por un sinónimo?
Sí, por la palabra bajar.

Seiscientos millones de personas en todo el mundo permanecieron pega-
das al televisor.

•	 ¿Qué significa? ¿Tiene otro significado?
 En el texto significa que permanecieron muy atentas, pero tiene otro significa-

do, que puede ser adherido, soldado, engomado. 
•	 ¿Puedo sustituirla por un sinónimo?
 No se puede sustituir por un sinónimo de la palabra, pero sí puede sustituirse 

por otra expresión que signifique que prestaban mucha atención, como “per-
manecieron sin moverse de su televisor”.

 …tiró de un anillo que abrió una compuerta de la cual salió una cámara 
de televisión.

•	 ¿Qué significa? ¿Tiene otro significado?
 Significa que accionó un mecanismo que permitió abrir la compuerta.
•	 ¿Puedo sustituirla por un sinónimo?
 Sí, haló un anillo, movió un anillo, accionó un anillo…

Las patas del Águila solo han deprimido la superficie unos cuantos cen-
tímetros.

•	 ¿Qué significa? ¿Tiene otro significado?
 Explica el proceso de alunizaje de la nave; hace un símil entre las patas de un 

águila, por otra parte símbolo de los Estados Unidos, con la base de la nave. 
La palabra deprimido en esta oración significa hundir u hollar: tiene otros 
significados como en el caso del ánimo de una persona: caída de su estado de 
ánimo, o en la economía: bajar la actividad económica.

•	 ¿Puedo sustituirla por un sinónimo?
 Sí, “solo han hollado…”, “solo han hundido…”

Página 52 actividad 9
Guíar la reflexión: pedir que lean la frase en voz alta, luego que lo hagan cada 

uno en silencio. Después solicitar que analicen las diversas partes de la misma. 
Posteriormente pedir que varios alumnos expresen lo que interpretaron de la frase. 
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Página 52 actividad 10
guardaespaldas: persona que cuida las espaldas de otra.
sacapuntas: aparato para sacar punta.
bocacalle: la entrada de una calle. 
pelirrojo: que tiene el pelo rojo.

Página 53 actividad 11
Formular algunas de las preguntas a toda la clase e invitar a que las con-

testen, argumentando sus respuestas. Posteriormente, animar a que respondan 
individualmente las restantes, y luego de un tiempo prudencial pedir que volun-
tariamente compartan sus respuestas con sus compañeros. 

•	 ¿La información es clara y precisa? 
 Sí, pueden verse los datos y hechos principales ocurridos en el viaje a la luna.
•	 ¿Puedo informar a otra persona sobre quiénes fueron los primeros astronautas 

que llegaron a la luna? ¿Puedo narrar las principales escenas del viaje? 
 Sí, los primeros astronautas en llegar a la luna fueron Neil Armstrong, Buzz 

Aldrin y Michael Collins.
 Las principales escenas del viaje, entre otras, son el despegue desde cabo 

Kennedy en Florida, el descenso del comandante de la nave colocando su pie 
izquierdo en terreno lunar, la ubicación de una placa que indica que en 1969 
habitantes de la Tierra llegaron por primera vez a ese sitio y el retorno a la Tierra.

•	 ¿El texto proporciona información que se puede comprobar?
 Sí, la información presentada puede verse y ampliarse consultando libros y 

páginas de internet que tratan el tema.
•	 ¿Tienen conexión los párrafos del texto?
 Sí, las ideas finales de un párrafo llevan de una manera lógica a las ideas 

iniciales del párrafo siguiente.
•	 ¿Está organizada la información en: introducción, cuerpo y conclusión?
 Sí, la introducción podría ir desde el despegue y los detalles del viaje, el 

cuerpo desde el alunizaje hasta el retorno de los astronautas a la nave y la 
conclusión desde el retorno de la nave a la Tierra, su acuatizaje en el océano 
Pacífico y el párrafo que ilustra la utilidad científica del viaje.

•	 ¿Utiliza vocabulario claro y asequible para los estudiantes de 6to. año?
 Sí, hay pocas palabras nuevas que se presentan con su significado y que en-

riquecen el vocabulario del estudiante.

Página 53 actividad 12
Hay varios textos que pueden consultarse, aquí están algunos enlaces sobre 

ellos: ‹https://es.wikipedia.org/wiki/Apolo_11›, ‹http://bit.ly/22uXJzs› y ‹http://
bit.ly/2m4fcyW›.

•	 ¿Quién escribió esta información?
 Respondemos de acuerdo al enlace escogido. Si escogemos el segundo enla-

ce: lo escribió la NASA.
•	 ¿Cuándo la escribió?
 Se deduce que fue escrito en el año 2014.
•	 ¿Tiene el autor la autoridad para presentar la información? 
 Sí, la NASA es la institución que auspició el viaje espacial de 1969.
•	 ¿Cuál es su objetivo? ¿Por qué publicó el documento?
 Conmemorar el evento, informar sobre dicho suceso.
•	 ¿Cuán detallada es la información?
 Incluye información de aspectos poco conocidos sobre el material colectado y 

la cuarentena a la que fueron sometidos posteriormente los astronautas.
•	 ¿Qué opiniones expresa el autor?
 Expresa las opiniones oficiales de la institución: la NASA.

Página 53 actividad 13
La fuente es ‹http://bit.ly/2l8JRf5›. Icarito fue un suplemento educativo y una 

enciclopedia infantil, con varios años de publicación. Icarito ha recibido muchos 
reconocimientos y premios por su difusión educativa, entre ellos el Premio Exce-
lencia Periodística Sociedad Interamericana de la Prensa. Estas son unas de las 
razones por las que es una fuente confiable.

Observaciones
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Para el docente: En este bloque, se debe enfatizar en que los estudiantes com-
prendan y lleven a la práctica las siguientes ideas:
•	 Para escribir un relato histórico, el docente debe tomar en cuenta que tiene 

una introducción, un desarrollo y una conclusión, y será él quien define el 
inicio y su final. “Escribir un relato histórico debe surgir como el resultado 
de una necesidad legítima y sustentarse con los conocimientos pertinen-
tes; no es una tarea que cualquier persona pueda llevar a cabo, ya que no 
se trata de un mero recuento de hechos”.

•	 La escritura del relato histórico “la historia de la escuela”, si bien debe 
tener información diversa para construir el relato, a la vez debe tener como 
base los aspectos que sean de interés de los niños. Hay diversas mane-
ras de enfocar la historia de la escuela, desde una narración cronológica, 
hechos y personajes, hasta perspectivas particulares de los chicos, tales 
como “la escuela en época de mi papá”, “los juegos infantiles en los 25 
años de escuela”, etc. Mientras más se reflejen los temas de interés del 
niño en lo que se quiere escribir, la escritura será más fluida y un proceso 
interesante para el estudiante.

•	 Es importante construir oraciones y párrafos de manera adecuada. Lograr 
una buena puntuación para concatenar las oraciones y posteriormente la 
concatenación de ideas entre párrafos para conseguir un texto fácil de leer. 
Los párrafos tienen una idea principal, acompañada de ideas que la de-
sarrollan o refuerzan y que finalizan con una idea que conecta con las del 
siguiente párrafo o cierra la idea presentada.

•	 Casi todos los textos se organizan en párrafos; los mismos que se ordenan 
en secuencia lógica según la estructura y características del texto que ele-
gimos. Por ejemplo, en una narración, los párrafos se ordenan en forma 
temporal según la cronología de los hechos narrados.

BLOQUE: ESCRITURA
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•	 Para lograr que los estudiantes se motiven por la escritura deben realizarse 
algunas actividades que los sensibilicen. Algunos escritores, como Eduardo 
Sacheri, dicen que no se puede escribir bien sobre algo que no se ha vivido 
o sentido. Partiendo de esto, si es que se va a escribir sobre la escuela, es 
importante recorrerla, conversar sobre cuál es la parte de la escuela que les 
parece más bonita, las anécdotas positivas de cada uno en la escuela, escribir 
sobre el primer día que llegaron a ella, los profesores que más les gustan, los 
amigos, etc.

•	 Luego está el entorno, es decir, testimonios de diversos personajes vinculados 
a la escuela que enriquecen la subjetividad, pero que dan también información 
importante que debe ser registrada para ser usada luego en la escritura.

•	 De igual manera, es importante incentivar a la investigación bibliográfi-
ca, más como una necesidad de complementar con datos históricos no 
proporcionados por los informantes. Pero también que los estudiantes se 
maravillen con el pasado que pueden ver en la consulta de libros y perió-
dicos que ubican con ilustraciones y con textos los testimonios.

•	 Finalmente, debe anotarse que el escribir sobre la historia de la escuela es una 
posibilidad que se puede usar. Si se considera otro tema que sea de interés de 
los estudiantes, estimular el trabajo en equipo y que permita un aprendizaje 
significativo. El docente está libre de escoger dichos tópicos, pero tomando en 
cuenta el proceso de planificación, edición, revisión y publicación del texto.

 Actividades con el texto: 

•	 Luego de realizar la actividad 1 de la página 54, pedir a la clase que adapten 
el diálogo a un entorno cotidiano. Que den un nombre a la profesora de la ilus-
tración o que la relacionen con una profesora de la escuela. De esta manera 
se acerca la ilustración a los estudiantes y se inicia un ambiente coloquial. 

•	 Para iniciar la actividad 2 trabajar cada una de las preguntas con los estu-
diantes, de tal modo que surjan las preguntas propias, que pueden diferir de 
las presentadas en el recuadro, y, cómo se manifestó antes, el tema sobre el 
que se va a escribir también puede ser otro. 

•	 Luego de trabajar la actividad 3 donde se reconoce la estructura del relato 
histórico, tomar como referencia algún relato histórico corto, donde se pueda 
apreciar esta estructura. Si no tuviera a la mano un relato corto, marcar las 
diversas partes del relato en la lectura de las páginas 50 y 51.

•	 La investigación de documentos solicitada en la actividad 4 puede involucrar 
a otros actores además de los presentados ahí, tales como padres de familia, 
dirigentes barriales, los que construyeron la escuela o los que gestionaron 
para que ella se instale en el barrio, etc. 

•	 Para el desarrollo de la actividad 5 propiciar una amplia participación, de tal 
modo que todos los estudiantes al menos formulen una pregunta. Después 
organizar las preguntas presentadas, se complementan o se eliminan las que 
están repetidas o se refieren a los mismos temas. Buscar generar grandes gru-
pos de preguntas que vayan girando alrededor de temas determinados, para 
tener un orden en la entrevista. 

Actividades después del texto:

•	 Después del trabajo de planificación con el texto, revisar nuevamente la pla-
nificación del trabajo, la selección de informantes, las citas para realizar las 
entrevistas, las fuentes bibliográficas y hemerográficas (periódicos), la orga-
nización de preguntas, materiales necesarios para registrar las entrevistas y 
distribución de roles entre los estudiantes.

Guía de respuestas:

Página 54 actividad 1
Antes de iniciar el ejercicio, activar conocimientos previos sobre la escuela, el 

barrio donde esta se encuentra, sobre los profesores anteriores, sobre la antigüe-
dad de la escuela, sobre el nombre y la biografía del patrono. 

Página 55 actividad 2
Solicitar a un estudiante que diga cuál sería el proceso para realizar la pará-

frasis. Posteriormente pedir a algún estudiante que ya ha leído que diga para toda 
la clase su paráfrasis del texto. Luego invitar a que hagan el ejercicio.

Página 55 actividad 4
Invitar a que lean y comenten sobre cada una de las partes. Es importante que 

tengan clara la secuencia y qué debe hacerse en cada una de ellas. 
Conversar con la clase para ver los nombres de personas que podrían ser bue-

nos informantes sobre el tema escogido. Discutir, además, acerca de los aspectos 
particulares que se quieren topar o aquellos que quisieran dar más relevancia. 
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Página 55 actividad 5
Revisar las peguntas de la entrevista; luego observar si es que están bien 

construidas, si es que son claras y cumplen con el objetivo previsto. 

Página 56 actividad 6
Para garantizar que la comunidad educativa comprenda el mensaje del rela-

to histórico, es necesario que esté redactado según las reglas gramaticales del 
castellano.

Página 57 actividad 7
Ayudar en el proceso de construcción de párrafos, remarcando la gramática 

y la ortografía. Invitar a revisar la cronología y mirar si está realizada de manera 
adecuada. 

Página 58 actividad 8
Realizar un ejemplo con uno de los estudiantes: 
Este es mi libro Estos son mis libros
Este libro es mío Estos libros son míos

Página 58 actividad 9

•	 Nuestras chompas están en el armario.
•	 Sus habitaciones se ven desde nuestra terraza.
•	 Mis hermanos llegaron con tus padres.
•	 Sus marcadores están en nuestra mesa.
•	 Su nariz es como la de mi hermano.

Página 58 actividad 10
•	 SU docente le invitó a MI hermano ayer.
•	 TUS zapatos son más nuevos que los MÍOS.
•	 Ese chiste NOS resultó muy divertido.
•	 SU llamada no le gustó para nada a MI abuelo.

En equipo: Decimos dos frases que tengan pronombres posesivos. Uno de los 
posesivos debe funcionar como determinante; el otro, como complemento.

Página 59 actividad 11
Leer el párrafo “para recordar” e invitar a que los estudiantes solventen las 

dudas que tengan acerca del verbo impersonal y sus usos.

Página 59 actividad 12 
corazón: corazoncito  
delantal: delantalito 
mesa: mesita 
silla: sillita
pan: panecillo 
dragón: dragoncito
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Página 59 actividad 13
•	 El reyecito se creía un gran monarca.
•	 El campesino me mostró un pequeño arado tirado por bueyecitos.
•	 Y decretaron una leyecita de ínfimos beneficios.

Página 59 actividad 14
pez: pececito
 cruz: crucecita
 luz: lucecita
 arroz: arrocito

Página 59 actividad 15
rey gente hombre  mujer plaza  pobre  
reyezuelo  gentuza  hombrezuelo  mujerzuela  plazuela pobretón

Si los estudiantes escribiesen el despectivo de pobre como pobrezuelo, mostrar-
les que esa palabra no existe; para ello, se puede usar el internet, y con el diccio-
nario se puede mostrar que el despectivo de pobre es pobretón.

Página 60 actividad 16
Invitar a los estudiantes a que en voz alta construyan ejemplos para los tres 

casos de uso de los dos puntos. 
Los dos textos se diferencian porque en el primero hay una enumeración 

donde no se usan los dos puntos y en el segundo estos se incluyen. En el primer 
caso la enumeración es muy general, en tanto que en el segundo caso quiere 
dar información más precisa y, por tanto, es necesario usar los dos puntos para 
indicar que luego de ellos comenzará la enumeración.

Página 61 actividad 19
Apoyar en el proceso de redacción. Guíar a los estudiantes en la identificación 

de ideas principales y secundarias; en el proceso de construcción de párrafos, en 
la concatenación adecuada de los mismos. 

Por otra parte, revisar que se cuide el orden cronológico, que no haya con-
tradicciones en el texto, y si estas fueran por opiniones divergentes de los infor-
mantes o contradicciones en la documentación revisada, deberían constar en la 
redacción.

Página 61 actividad 20
Estar atento a que las recomendaciones para mejorar el texto sean pertinentes. 

Luego de que los estudiantes han dado sus opiniones, señalar algunas que sean 
pertinentes y que no hubieran surgido desde los estudiantes. 

Página 61 actividad 21 y 22
Apoyar en la coordinación con las autoridades de la escuela para lograr que 

el producto entregado sea valorado por la comunidad educativa. Puede suge-
rirse que se haga una presentación a todo el plantel del trabajo o de partes del 
mismo, y que se reconozca el esfuerzo de los estudiantes y se valore su tarea.
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Actividades antes del texto:

•	 Antes de trabajar con el texto, repasar con los estudiantes acerca de los refra-
nes. ¿Qué es un refrán? 

•	 Conversar sobre otros refranes que conozcan los estudiantes o si es que no 
saben, presentar otros. 

•	 Decir un refrán y pedir a los estudiantes que relaten una situación que podría 
reflejar lo presentado en el refrán.

•	 Observar el video presentado en la página 64: ‹http://bit.ly/2llbz3w›. Con-
versar si han escuchado algunos refranes que ahí se presentan y que no 
corresponden a la realidad ecuatoriana. Se pregunta a qué realidad co-
rresponden dichos refranes. Si los estudiantes entendieron el significado, 
se pregunta cuál es su versión ecuatoriana, o qué refrán se usaría para 
referirse a una situación similar, etc.

•	 Preguntar a los estudiantes ¿qué es una fábula? y construir el concepto des-
de las diversas opiniones. Un concepto de fábula puede ser el que nos da el 
diccionario de la RAE: “Breve relato ficticio, en prosa o verso, con intención 
didáctica o crítica frecuentemente manifestada en una moraleja final, y en el 
que pueden intervenir personas, animales y otros seres animados o inanima-
dos”.

•	 Luego de presentada esa definición, pedir que en grupos o en parejas imagi-
nen diálogos entre dos animales. Por ejemplo: la famosa tortuga y la liebre. 
¿De qué podrían conversar un lobo y un borrego, un león y un tigre?, etc. 
Asignar un tiempo para que piensen en el tema de conversación.

•	 Luego de ello puede preguntarse ¿De qué podrían conversar un zorro y un 
cuervo?

BLOQUE: LITERATURA
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•	 Guiar la lectura y resolución de las actividades de las páginas 64 y 65. 
•	 Responder preguntas de los estudiantes, si las hay. 
•	 En la página 64, cada estudiante hace la correcta relación entre las columnas 

de la izquierda y derecha, explica su razonamiento y comparte con la clase.
•	 Realizar la actividad 5 con vocalización; si incurren en errores al parafrasear 

los refranes y su explicación, se puede invitar a que piensen una situación 
que explicaría aquello.

•	 En caso de que los estudiantes supieran alguna o varias de las “continuacio-
nes” solicitadas en la actividad 6, es conveniente tener algunos refranes que 
hagan posible la tarea pedida para preguntar a la familia. 

•	 Realizar la actividad 7. Presentar otros refranes con errores. 
•	 Invitar a que uno de los estudiantes realice luego una lectura general de la 

fábula y luego otro, con entonación y diversidad de voces, según el caso. Pos-
teriormente, una lectura silenciosa.

•	 Responder las preguntas que pudieran surgir de la lectura. Los estudiantes 
pueden preguntar acerca de diversos ámbitos sobre el texto, sobre el sentido 
de la fábula en sí, sobre aspectos de los personajes, etc.

•	 Revisar la actividad 9 y formular preguntas que pudieran ayudar a que el 
estudiante mejore su texto.

Actividades después del texto:

•	 Entre todos, mirar en el siguiente enlace de YouTube algunos refranes mal 
realizados por un personaje de la televisión (se mira el video hasta donde el 
docente considere suficiente). Tratar de ver dónde está el error y de corregir-
los: ‹http://bit.ly/1oXCQEV›.

•	 Versión animada de la fábula: ‹http://bit.ly/1pAJ0tC›.
•	 Invitar a dramatizar la fábula del zorro y el cuervo.

Guía de respuestas: 

Página 63 actividad 2
Apoyar a los estudiantes con reflexiones en la manera de escoger la segunda parte 

del refrán. En otros casos serán relaciones ya memorizadas. Luego de cada acierto, 
solicitar a los estudiantes que reflexionen acerca de la situación que se describe. 
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Comenzar con un ejemplo que no está en la tabla: “Quien con lobos se junta a 
aullar aprende” ¿Qué quiere decir? Cuando una persona aprende las costumbres de 
otra al llevarse con esta. ¿En qué situación aplicarían este refrán? En alguien que 
aprendió a fumar porque el círculo de sus amigos fumaba.

•	 Ojos que no ven corazón que no sienten.
•	 Más vale malo conocido que bueno por conocer.
•	 No hay mal que dure 100 años.
•	 Todo ladrón juzga según su condición.
•	 El ojo del amo engorda al caballo.
•	 Agua que no has de beber déjala correr.
•	 Zapatero a tus zapatos.
•	 Quien a buen árbol se arrima buena sombra lo cobija.
•	 A caballo regalado no se le miran los dientes.
•	 Dios los cría y ellos se juntan.

Página 63 actividad 3
•	 Juan no me presta su libro porque piensa que no le voy a devolver, como él no 

me devolvió el disco que le presté.
El refrán elegido es: “Cada ladrón juzga por su condición”.

•	 Gracias a que no me fui, porque perdí el avión, conseguí este buen empleo.
El refrán elegido es: “No hay mal que por bien no venga”.

•	 Me he quedado sin trabajo, mi perro se ha muerto, me rompí el brazo, pero 
aquí estoy, dispuesta a trabajar.
El refrán elegido es: “Al mal tiempo, buena cara”. 

Página 64 actividad 5
Si los estudiantes tuvieran dificultad en realizar el ejercicio, pedirles que 

piensen en una situación en la que aplicarían tal o cual refrán. 

Página 64 actividad 6
Si los estudiantes no supieran la continuación de algunos de ellos, cambiar 

por otro refrán. Se puede conversar acerca de los refranes consultados y de qué 
les pareció a sus familiares el ejercicio.

Página 64 actividad 7
A palabras necias oídos ciegos. Sordos 
Del dicho al pecho hay mucho trecho. Hecho 

Página 65 actividad 8
Antes de responder las preguntas, pedir que lean nuevamente el texto. Tam-

bién puede solicitar que a medida que llegan a tal o cual pregunta busquen en 
el texto la posible respuesta. En algunos casos tendrán que imaginar o deducir 
la respuesta.

a) ¿Por qué estaría el cuervo parado en la rama de un árbol con un trozo de 
queso en el pico?

 Porque estaba descansando luego de haber volado con el queso, que segura-
mente se robó de algún lado. 

b) Qué quiere decir el autor con la frase “un zorro muy maestro”?
 Un zorro muy astuto, lleno de trucos.
c) ¿Qué significa tener “bella traza”?
 Un buen porte, que está elegante.
d) ¿Por qué el zorro alabó al cuervo?
 Para hacer que el cuervo le conteste y dejara caer el queso del pico.
e) ¿Qué ocurrió cuando el cuervo comenzó a cantar?
 Dejó caer el queso.
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más o causar daño. La mentira se utiliza para conseguir un objetivo concreto 
que no puede lograrse desde la verdad.

b) Explico con mis propias palabras la moraleja de esta fábula: “Nadie cree a los 
mentirosos, ni siquiera cuando dicen la verdad”.  

 Una paráfrasis muy conocida puede ser: “En boca del mentiroso, lo cierto se 
hace dudoso”.

c) Con un compañero o compañera, definimos el significado de “mentira” de 
acuerdo con la historia que se cuenta en esta fábula.

 La mentira en este caso es una acción opuesta a la verdad que trajo conse-
cuencias negativas, en este caso para el mismo mentiroso.

d) Según esta fábula, ¿cuál es el final que espera a los mentirosos?
 El final que espera a los mentirosos es que por su costumbre de mentir nadie 

les cree, incluso cuando dicen la verdad.

Página 67 actividad 11

•	 Las fábulas son textos ficticios en las que los personajes son animales o cosas 
que presentan características determinadas.

•	 El objetivo de las fábulas es dar una lección moral. 
•	 Es por eso que siempre terminan con una moraleja.

a) Escribo en mi cuaderno los tres aprendizajes valiosos de la lectura de las 
fábulas de este bloque. 

 Se puede sugerir a algunos estudiantes de la clase que lean algún pasaje que 
más les gustó. Pueden continuarse con otros que se relacionen con ideas di-
ferentes a las mencionadas. Finalmente puede cerrarse el ejercicio pidiendo 
que alguien cuente una fábula. 

b) Identifico alguna idea que sea necesario criticarla. Por ejemplo, algún este-
reotipo o prejuicio, y explico por qué.

 Antes de comenzar el ejercicio, inferir con la clase el significado de las pala-
bras “estereotipo” y “prejuicio”. Se puede dar un ejemplo relativo a la xeno-
fobia y argumentar el porqué es criticable. “La xenofobia es un prejuicio por 
el cual se odia a los extranjeros por el simple hecho de serlo”. Es criticable 
por cuanto nadie es bueno solo por el hecho de haber nacido en el Ecuador, 
ni nadie es malo solo por el hecho de haber nacido en otro país y venir a vivir 
en el nuestro. A continuación, pedir que los estudiantes hagan lo mismo con 
otros estereotipos o prejuicios.

f) ¿Qué significa el refrán “Quien oye aduladores nunca espere otro premio?
 La adulación no es sincera, sino que se usa para buscar beneficios para quien 

adula. El que la recibe nunca tiene beneficios reales.

Página 65 actividad 9
Recordar a los estudiantes cómo se construyen las paráfrasis, desarrolladas 

en ejercicios anteriores, como paso previo a que realicen el ejercicio adecuada-
mente.

Página 66 actividad 10
Realizar el seguimiento al trabajo que van realizando los estudiantes por pa-

rejas y está presto a preguntas que puedan realizarse; sin embargo, no indicar la 
respuesta, sino inducir a que los alumnos la descubran.

a) Averiguo la diferencia entre mentira y broma, y socializo mi indagación con 
mi clase. 

 La diferencia estaría en el objetivo de cada una: la broma puede faltar a la 
verdad solamente para divertir, sin que tenga intención de conseguir nada 
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2. Planificación 

Objetivos  
de la unidad:

•	Interactuar con diversas expresiones culturales para acceder, participar y apropiarse de la cultura escrita.
•	Expresarse mediante el uso de estructuras básicas de la lengua oral en los diversos contextos de la actividad social y cultural para exponer sus puntos de 

vista y respetar los ajenos.
•	Participar en diversos contextos sociales y culturales y utilizar de manera adecuada las convenciones de la lengua oral para satisfacer necesidades de 

comunicación.
•	Comprender discursos orales en diversos contextos de la actividad social y cultural y analizarlos con sentido crítico.
•	Leer de manera autónoma textos no literarios, con fines de recreación, información y aprendizaje, y utilizar estrategias cognitivas de comprensión de 

acuerdo al texto.
•	Usar los recursos que ofrecen las bibliotecas y las TIC para enriquecer las actividades de lectura y escritura literaria y no literaria, en interacción y cola-

boración con los demás.
•	Escribir relatos y textos expositivos, descriptivos e instructivos, adecuados a una situación comunicativa determinada para aprender, comunicarse y desa-

rrollar el pensamiento.
•	Utilizar los recursos de las TIC para emplearlos como medios de comunicación, aprendizaje y desarrollo del pensamiento.
•	Aplicar los conocimientos semánticos, léxicos, sintácticos, ortográficos y las propiedades textuales en los procesos de composición y revisión de textos 

escritos.
•	Seleccionar y disfrutar textos literarios, para realizar interpretaciones personales y construir significados compartidos con otros lectores. 
•	Aplicar los recursos del lenguaje, a partir de los textos literarios, para fortalecer y profundizar la escritura creativa.

Logo institucional: Nombre de la institución educativa: Año lectivo: 2016-2017 

PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR / UNIDAD DIDÁCTICA

1. Datos informativos:

Docente: Área: Lengua y literatura Asignatura: Lengua y literatura Grado: Sexto EGB Paralelo:

No. de Unidad: 3 Título de la Unidad: En concordancia con los lineamientos establecidos por la institución en su Proyecto Curricular Institucional

Periodos: Número de horas necesarias para trabajar esta destreza con el alumnado. Se las calculará 

en función del total de horas pedagógicas asignadas a cada unidad y del número de destrezas con 

criterios de desempeño seleccionadas..

Semana de inicio: Según el número de semanas establecidas en la planificación curricular 

anual.
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Criterios de evaluación
Destrezas con criterios de desempeño

(¿Qué van a aprender?)
Estrategias metodológicas
(¿Cómo van a aprender?)

Recursos
(¿Con qué?)

Indicadores para la evaluación  
del criterio

CE.LL.3.1. Distingue la función de 
transmisión cultural de la lengua, 
reconoce las influencias lingüís-
ticas y culturales que explican 
los dialectos del castellano en 
el Ecuador e indaga sobre las 
características de los pueblos y 
nacionalidades del país que tienen 
otras lenguas.

LL.3.1.1. Participar en contextos y situaciones que 
evidencien la funcionalidad de la lengua escrita como 
herramienta cultural.

Las diferentes actividades 
y estrategias metodológi-
cas para desarrollar cada 
una de las destrezas con 
criterios de desempeño 
de esta unidad didáctica, 
se registran bajo el acápi-
te “Proceso Didáctico” de 
la presente guía.

Son los materiales di-
gitales, bibliográficos, 
etc., que se prevé uti-
lizar para el desarrollo 
de las unidades.

I.LL.3.1.1. Reconoce la funcionalidad 
de la lengua escrita como manifesta-
ción cultural y de identidad en diferen-
tes contextos y situaciones, atendiendo 
a la diversidad lingüística del Ecuador. 
(I.3., S.2.)

CE.LL.3.2. Participa en situaciones 
comunicativas orales, escuchando 
de manera activa y mostrando res-
peto frente a las intervenciones de 
los demás en la búsqueda de
acuerdos, organiza su discurso de 
acuerdo con las estructuras básicas 
de la lengua oral, reflexiona sobre 
los efectos del uso de estereotipos 
y prejuicios, adapta el vocabulario 
y se apoya en recursos y produc-
ciones audiovisuales, según las 
diversas situaciones comunicativas 
a las que se enfrente.

LL.3.2.1. Escuchar discursos orales y formular juicios de 
valor con respecto a su contenido y forma, y participar 
de manera respetuosa frente a las intervenciones de los 
demás.

LL.3.2.4. Reflexionar sobre los efectos del uso de este-
reotipos y prejuicios en la comunicación. 

LL.3.2.5. Construir acuerdos en los intercambios orales 
que se establecen en torno a temas conflictivos.

I.LL.3.2.1. Escucha discursos orales 
(conversaciones, diálogos, narraciones, 
discusiones, entrevistas, exposiciones, 
presentaciones), parafrasea su conte-
nido y participa de manera respetuosa 
frente a las intervenciones de los de-
más, buscando acuerdos en el debate 
de temas conflictivos. (J.3., S.1. 

CE.LL.3.4. Aplica sus conocimien-
tos lingüísticos (léxicos, semánti-
cos, sintácticos y fonológicos) en 
la decodificación y comprensión 
de textos, leyendo con fluidez y 
entonación en diversos contextos 
(familiares, escolares y sociales) y 
con diferentes propósitos (exponer, 
informar, narrar, compartir, etc.).

LL.3.3.8. Leer con fluidez y entonación en diversos con-
textos (familiares, escolares y sociales) y con diferentes 
propósitos (exponer, informar, narrar, compartir, etc.).

I.LL.3.4.1. Aplica sus conocimientos 
lingüísticos (léxicos, semánticos, sin-
tácticos y fonológicos) en la decodifica-
ción y comprensión de textos, leyendo 
con fluidez y entonación en diversos 
contextos (familiares, escolares y 
sociales) y con diferentes propósitos 
(exponer, informar, compartir, etc.). 
(I.3., I.4.)

CE.LL.3.3. Establece relaciones 
explícitas entre los contenidos de 
dos o más textos, los compara, 
contrasta sus fuentes, realiza infe-
rencias fundamentales y proyecti-
vo-valorativas, valora sus conteni-
dos y aspectos de forma a partir de 
criterios establecidos, reconoce el 
punto de vista, las motivaciones y 
los argumentos del autor al monito-
rear y autorregular su comprensión 
mediante el uso de estrategias 
cognitivas de comprensión.

LL.3.3.4. Autorregular la comprensión de textos me-
diante el uso de estrategias cognitivas de comprensión: 
parafrasear, releer, formular preguntas, leer selectivamen-
te, consultar fuentes adicionales.

LL.3.3.2. Comprender los contenidos implícitos de un 
texto mediante la realización de inferencias fundamen-
tales y proyectivo-valorativas a partir del contenido de un 
texto.

LL.3.3.3. Inferir y sintetizar el contenido esencial de un 
texto al diferenciar el tema de las ideas principales.
LL.3.3.10. Reconocer el punto de vista del autor y las 
motivaciones y argumentos de un texto.

I.LL.3.3.1. Establece relaciones explícitas 
entre los contenidos de dos o más textos, los 
compara, contrasta sus fuentes, reconoce 
el punto de vista, las motivaciones y los 
argumentos del autor al monitorear y auto-
rregular su comprensión mediante el uso de 
estrategias cognitivas. (I.3., I.4.)

I.LL.3.3.2. Realiza inferencias fundamentales 
y proyectivo- valorativas, valora los contenidos y 
aspectos de forma a partir de criterios preesta-
blecidos, reconoce el punto de vista, las motiva-
ciones y los argumentos del autor al monitorear y 
autorregular su comprensión mediante el uso de 
estrategias cognitivas. (J.2., J.4.)

Pl
an

ifi
ca

ci
ón

123

TE
RC

ER
A 

UN
ID

AD



CE.LL.3.6. Produce textos con 
tramas narrativas, descriptivas, ex-
positivas e instructivas, y las integra 
cuando es pertinente; utiliza los ele-
mentos de la lengua más apropiados 
para cada uno, logrando coherencia 
y cohesión; autorregula la escritura 
mediante la aplicación del proceso 
de producción, estrategias de pen-
samiento, y se apoya en diferentes 
formatos, recursos y materiales, 
incluidas las TIC, en las situaciones 
comunicativas que lo requieran.

CE.LL.3.7. Elige lecturas basándose en 
preferencias personales, reconoce los 
elementos característicos que le dan 
sentido y participa en discusiones lite-
rarias, desarrollando la lectura crítica.

CE.LL.3.8. Reinventa textos literarios, 
reconociendo la fuente original, los 
relaciona con el contexto cultural propio 
y de otros entornos, incorpora los re-
cursos del lenguaje figurado y diversos 
medios y recursos (incluidas las TIC).

LL.3.4.1. Relatar textos con secuencia lógica, manejo 
de conectores y coherencia en el uso de la persona y 
tiempo verbal, e integrarlos en diversas situaciones 
comunicativas.

LL.3.4.2. Escribir descripciones organizadas y con 
vocabulario específico relativo al ser, objeto, lugar o 
hecho que se describe e integrarlas en las produccio-
nes escritas.

LL.3.4.10. Expresar sus ideas con precisión e inte-
grar en las producciones escritas los diferentes tipos 
de sustantivo, pronombre, adjetivo, verbo, adverbio 
y sus modificadores.

LL.3.4.12. Comunicar ideas con eficiencia a partir 
de la aplicación de las reglas de uso de las letras y de 
la tilde.

LL.3.4.9. Organizar las ideas con unidad de sentido 
a partir de la construcción de párrafos.

LL.3.4.3. Escribir exposiciones organizadas en 
párrafos según esquemas de comparación, proble-
ma-solución y antecedente-consecuente, en las 
situaciones comunicativas que lo requieran.

LL.3.5.3. Elegir lecturas basándose en prefe-
rencias personales de autor, género o temas y 
el manejo de diversos soportes para formarse 
como lector autónomo.

LL.3.5.6. Recrear textos literarios leídos o es-
cuchados mediante el uso de diversos medios 
y recursos (incluidas las TIC).

I.LL.3.6.1. Produce resúmenes; autorregula la 
escritura mediante la aplicación del proceso de 
escritura y el uso de estrategias y procesos de 
pensamiento; organiza ideas en párrafos con 
unidad de sentido, con precisión y claridad; 
utiliza un vocabulario, según un determinado 
campo semántico y elementos gramaticales 
apropiados, y se apoya en el empleo de diferen-
tes formatos, recursos y materiales, incluidas 
las TIC, en las situaciones comunicativas que 
lo requieran. (I.2., I.4.)

I.LL.3.6.2. Escribe resúmenes y los integra 
en diversos tipos de textos producidos con 
una intención comunicativa y en un contexto 
determinado. (I.3., I.4.) 

I.LL.3.6.3. Escribe resúmenes, usando 
recursos estilísticos, elementos gramaticales 
adecuados: atributos, adjetivos calificativos y 
posesivos; conectores de adición, de compara-
ción, orden, y un vocabulario específico, y los 
integra en diversos tipos de textos producidos 
con una intención comunicativa y en un con-
texto determinado. (I.3., I.4.)

I.LL.3.6.5. Escribe resúmenes con estructuras 
instructivas (receta, manual, entre otros) según 
una secuencia lógica, con concordancia de 
género, número, persona y y tiempo verbal, uso 
de conectores temporales y de orden; organiza 
las ideas en párrafos diferentes con el uso de 
conectores lógicos, proposiciones y conjuncio-
nes, integrándolos en diversos tipos de textos 
producidos con una intención comunicativa y 
en un contexto determinado. (I.3., I.4.)

I.LL.3.7.2. Elige lecturas basándose en 
preferencias personales de autores, géneros 
o temas, maneja diversos soportes para for-
marse como lector autónomo y participa en 
discusiones literarias, desarrollando progresi-
vamente la lectura crítica. (J.4., S.4.)

I.LL.3.8.1. Reinventa textos literarios, recono-
ciendo la fuente original, los relaciona con el 
contexto cultural propio y de otros entornos, 
incorpora recursos del lenguaje figurado y usa 
diversos medios y recursos (incluidas las TIC) 
para recrearlos. (J.2., I.2.)
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BLOQUE: LENGUA Y CULTURA
Para el docente: En este bloque, se debe en-
fatizar en que los estudiantes comprendan las 
siguientes ideas:
• El lenguaje es una parte importante de toda 

cultura. El aprendizaje de otra lengua permite 
acercarse más a la cultura que habla dicha 
lengua. Cada lenguaje incorpora expresiones 
culturales propias que determinan particula-
res situaciones comunicativas en dicha len-
gua que reproducen y recrean la cultura. 

• Comprender la intención comunicativa 
como eje de la comunicación y las funcio-
nes del lenguaje como los diferentes obje-
tivos y propósitos para llevar a cabo tal o 
cual intención comunicativa. Así se definen 
como funciones del lenguaje “al uso de la 
lengua que hace un hablante. Son los dife-
rentes objetivos, propósitos y servicios que 
se le dan al lenguaje al comunicarse (…) 
Estos propósitos han sido estudiados funda-
mentalmente por la Lingüística y la Comu-
nicación, de forma que, por lo común, se 
ha dado una función del lenguaje por cada 
factor de la comunicación que interviene en 
el proceso, siendo lo más normal que una 
función domine o prevalezca y las demás le 
estén subordinadas” (Wikipedia).

• Es importante que los estudiantes compren-
dan las diferentes intenciones comunicati-
vas y cómo vincularlas a las diferentes fun-
ciones de lenguaje. 

• Identificar y comprender además las inten-
ciones comunicativas de los diferentes tex-
tos orales y escritos.

Texto del estudiante
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Actividades antes del texto:

Antes de trabajar con el texto, propiciar las siguientes actividades:
• Luego de dar un tiempo prudencial para la observación, pedir a los alumnos 

que describan a cada una de los pueblos ancestrales del Ecuador (un pueblo 
por alumno), desde las preguntas: ¿Cómo están vestidos? ¿Por qué creen que 
se visten así? ¿Qué elementos conforman el vestuario? Si en la ilustración está 
un hombre, ¿cómo sería el vestuario de la mujer? 

• Comentar que en la ilustración no está el achuar chichiam. Se puede preguntar 
a los estudiantes acerca de las razones por las que no está. (Las razones son 
que todavía hay un debate acerca de la lengua achuar; muchos dicen que es 
un dialecto del shuar.)

• Explicar la diferencia entre pueblo indígena y nacionalidad indígena: 
 “¿Qué es una nacionalidad indígena? Es un conjunto de pueblos milenarios an-

teriores y constitutivos del Estado ecuatoriano, que se autodefinen como tales, 
que tienen una identidad histórica, idioma, y cultura comunes, que viven en 
un territorio determinado mediante sus instituciones y formas tradicionales de 
organización social, económica, jurídica, política y ejercicio de autoridad.

 ¿Qué es un pueblo indígena? Se definen como las colectividades originarias, 
conformadas por comunidades o centros con identidades culturales que les 
distinguen de otros sectores de la sociedad ecuatoriana, regidos por sistemas 
propios de organización social, económica, política y legal”. (INEC).

• Se puede presentar un video corto de YouTube en el enlace: ‹http://bit.ly/2ll-
sB1j› y posteriormente conversar sobre el mismo.

Actividades con el texto: 

• Pedir a los estudiantes que observen las ilustraciones de las páginas y descri-
ban lo que ven (un alumno por nacionalidad). 

• Se puede trabajar con el texto del estudiante y con el mapa del Ecuador, ubi-
cando los territorios donde vive dicha nacionalidad indígena. Preguntar: ¿Cuán-
tas nacionalidades indígenas viven en la Costa, cuántas en la Sierra y cuántas 
en la Amazonía? ¿Hay nacionalidades indígenas de Galápagos? (Se puede argu-
mentar que las islas estuvieron deshabitadas, pero eran visitadas por habitantes 
del continente desde tiempos inmemoriales.) 

• Proponer que en grupos trabajen buscando información sobre nacionalidades 
indígenas que decida el docente o que decidan los estudiantes de cada grupo. 

Actividades después del texto:

• Se puede solicitar a los estudiantes que averigüen por qué en algunos casos el 
nombre de la nacionalidad es igual al del idioma y por qué en otros casos no lo es.

• Con los estudiantes se puede averiguar cuántos pueblos conforman la naciona-
lidad kichwa y en qué partes del país se encuentran (los kichwas no solo viven 
en la Sierra sino también en varias provincias de la Amazonía).

• ¿Sabías que la lengua de los sáparas está en peligro de extinción? Se puede 
pedir a los estudiantes que averigüen en internet, y qué mecanismos se han 
llevado a cabo para su preservación.

• Como introducción a las páginas siguientes donde se trabajarán las funciones 
del lenguaje, puede preguntarse a los estudiantes ¿Por qué se presentan esas 
dos páginas tal cómo están? ¿Qué mensaje quiere comunicar el autor del libro a 
sus lectores? ¿Qué intención comunicativa tienen las dos páginas que acabamos 
de ver?
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Texto del estudiante

Guía de respuestas:

Página 70 actividad 1
Inducir a los estudiantes a adivinar las razones. Si no lo logran en el primer 

intento, se pedir que observen nuevamente la ilustración. Puede realizar pregun-
tas que les guíen.

Página 71 actividad 2
Leer el texto, y antes de que los estudiantes escriban, explicarles nuevamente 

qué es un organizador gráfico. Durante la socialización aclarar dudas.

Página 72 actividad 3
 a) Funciones del lenguaje: 
 Expresiva
 Informativa
 Estética

 Fática
 Metalingüística 
 Persuasiva

b) –¡Hola!
 – El agua está formada por oxígeno e hidrógeno.
 – Quito es la carita de Dios.
 – A:…entonces, nos vemos mañana.
 – B: De acuerdo.
 – Las palabras agudas llevan tilde si terminan en vocal. 
 c) Intención comunicativa es el propósito que tengo para usar el lenguaje de 

tal o cual forma.
 d) En parejas reflexionamos:
• ¿Por qué es importante conocer la intención comunicativa de un texto?
 Es importante conocer la función comunicativa para lograr niveles óptimos de 

comunicación.
• ¿Cómo identifico que un texto tiene la función informativa?
 Un texto cumple una función informativa cuando describe características sin 

expresar opiniones propias.
• ¿Cómo identifico que un texto tiene la función persuasiva?
 Un texto tiene función persuasiva si es que intenta influir en el receptor del 

mensaje y afectarlo emocionalmente. 

Página 73 actividad 5
• ¿Qué intención comunicativa tuvo el autor del texto A? 
 Una Intención estética, pues usa metáforas.
• ¿Qué intención comunicativa tuvo el autor del texto B? 
 Una intención informativa, pues hace un concepto del mar.

Página 73 actividad 7
• ¿Para qué fue hecho? 
 Fue hecho para alertar sobre una enfermedad.
• ¿A quién está dirigido? 
 A todas las personas.
• ¿Quién lo elaboró?
 Probablemente una institución que trabaja en salud pública o privada.
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Texto del estudiante

BLOQUE: COMUNICACIÓN ORAL

Para el docente: En este bloque, se debe enfatizar en que los estudiantes com-
prendan y pongan en práctica las siguientes ideas:
• Hay diversas formas de expresar la misma idea. Como dice el sabio del cuen-

to de la página 74, la forma en que se dicen las cosas es importante. 
• Al comunicar las ideas y para lograr una buena comunicación se puede ser 

directo o indirecto, lo que no significa en el primer caso ser grosero y en 
el segundo dar rodeos comunicativos sin presentar directamente la idea 
central. 

• Cuando una comunicación es directa el receptor no debe realizar mayores 
inferencias de contexto para comprender el mensaje. Los actos de habla 
indirectos son aquellos en los que el emisor no expresa de manera explícita 
su cometido; pero sin embargo, dicho propósito se puede deducir desde el 
contexto.

• El uso de las palabras puede generar reacciones diferentes en el que las 
recibe. Una misma palabra, dependiendo del contexto, puede ser halagadora 
o insultante.

• En el circuito de la comunicación, las personas que producen textos orales o 
escritos no solamente comunican y transmiten sus pensamientos o expresan 
sentimientos, sino que quieren también influir en quienes reciben sus men-
sajes. 

• El contexto en el que se desarrolla la situación comunicativa determina el senti-
do de los mensajes e influye en las reacciones de las personas que los reciben o 
interpretan.
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Texto del estudiante

Actividades antes del texto:

 Antes de trabajar con el texto, el docente puede propiciar las siguientes actividades:
• Conversar sobre situaciones cotidianas que presenten comunicación directa e 

indirecta. Por ejemplo, si en la clase hace mucho calor, habría dos formas de 
pedir que el profesor abra la ventana: 1. Diciéndole: Profesor, ¿podría, por favor, 
abrir la ventana?, o 2. ¡Qué calor hace! Identificar situaciones similares dentro 
de la escuela o en la casa.

• Identificar en el ejemplo anterior cuál forma de comunicación es directa y cuál 
es indirecta. Explicar por qué cada una de ellas es así.

• Conversar sobre el circuito de la comunicación: emisor-mensaje-receptor. 
• ¿Qué es el contexto en la comunicación?

Actividades con el texto: 

• Desarrollar en clase la actividad 4 de la página 76. Se puede pedir que para cada 
una de las oraciones los estudiantes construyan más de una forma indirecta. 

• El docente inicia una reflexión acerca de cuál es la forma más adecuada de diri-
girse al receptor en cada uno de los casos. Se discute por qué es tal o cual forma 
la mejor.

• Luego de realizar la actividad 5, se pude conversar sobre ejemplos en los que un 
texto oral o escrito incide en las personas. ¿Cuáles son estos casos? ¿De qué ma-
nera incide?

• Con los estudiantes leemos el recuadro “Para saber más” y ellos dan el significado 
y ejemplifican los términos de ese recuadro: confrontación, ironía, doble sentido…

• Comentamos con la clase lo manifestado en el recuadro y lo explicamos.
• Realizamos la actividad 6. Generamos mensajes directos similares, es decir, en 

una nota escrita. Los transformamos en lenguaje indirecto y comprobamos si lo-
grarán el mismo cometido.

• Realizamos la actividad 7. Luego pensamos en otras cuatro situaciones similares 
desde el contexto cotidiano de la escuela. Reflexionamos acerca de nuestra forma 
de comunicarnos con nuestros compañeros o docentes. 

• Realizamos la actividad 8 y 9. Posteriormente reflexionamos acerca de otras for-
mas que podrían reemplazar a los globos. Por ejemplo: ¿Se pueden callar?, podría 
decirse de una manera cortés: Tengan la bondad de hacer silencio. Analizamos en 
qué medida la jerarquía, autoridad o cercanía con ciertas personas determinan las 
formas de comunicación.

Actividades después del texto:

• Podemos observar el siguiente enlace de YouTube que permitirá reafirmar lo 
aprendido ‹https://www.youtube.com/watch?v=82_PCd-lg3Q›.
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Texto del estudiante

Guía de respuestas:

Página 74 actividad 1
El docente invita a que comenten no solo de aspectos textuales, sino contex-

tuales y críticos respecto del texto leído.

Página 75 actividad 2
• ¿Qué tema trata la historia? ¿Qué evidencias tengo?
 La historia trata sobre la verdad y cómo comunicarla.
• ¿Qué no le gustó al Sultán de lo que dijo el primer sabio?
 No le gustó que le dijera que morirían sus parientes.
• ¿Qué le gustó al Sultán de lo que dijo el segundo sabio?
 Le gustó que el otro sabio le dijera que sobrevivían sus parientes.
• ¿Qué diferencias encuentro en lo que le dijo el primer sabio con lo que le dijo el segundo?
 El primero narró la historia de una forma negativa enfocándose en la muerte 

de los parientes, en tanto que el segundo le contó desde una forma positiva 
enfatizando que el Sultán sería quien no moriría.

a) El docente realiza el ejercicio, para ello buscan las ideas principales, invita a ha-
cerlo a los estudiantes y les ayuda respondiendo o haciendo preguntas. 

b) El docente puede ayudar a la reflexión desde dos temas, la verdad y la comunica-
ción invitando a los alumnos a releer la última frase: “Uno de los grandes desafíos 
de la humanidad es aprender a comunicarse. De la comunicación depende, mu-
chas veces, la felicidad o la desgracia, la paz o la guerra. La verdad puede com-
pararse con una piedra preciosa. Si la lanzamos contra el rostro de alguien, puede 
herir, pero si la envolvemos en un delicado embalaje y la ofrecemos con ternura 
ciertamente será aceptada con agrado”.

Página 75 actividad 3
• ¿Qué quiso decir la mujer cuando dijo: “La sopa te espera”?
 Quiere decir que la sopa está lista y que debería venir a comerla.
• ¿Qué reacción quería de su marido?
 Quería que ella comparta la aflicción que él sentía.
• ¿Qué quiso decir la mujer cuando dijo: Te he preparado tu comida preferida?
 Quiso decir que ella había pensado en él. 
• ¿Qué reacción quería de su marido?
 Que el marido venga a comer de inmediato, valorando lo que ella hizo.
• ¿Cómo podría decirlo de manera directa?
 ¡Ven a comer de inmediato!

Página 76 actividad 4
• Présteme su paraguas.  
 Afuera llueve…
• No te pongas ese vestido que se te ve mal. 
 ¿Por qué no te pones otro vestido?
• ¿Puedes tú cuidar mi perro por tres días?
 Por favor, ayúdame con el cuidado del perro.
• Quisiera que me dé las rosas de su jardín.
 ¡Qué hermosa rosas! ¿Cómo puedo tenerlas?
• ¡Estás muy gorda!
 Tú disfrutas de la buena comida.
• No deberías fumar.
 Fumar es peligroso para la salud.
• Denos pronto buenas noticias suyas.
 Nos preocupamos por su bienestar.

Página 76 actividad 5
El docente realiza el ejercicio, para ello buscan las ideas principales, invita a ha-

cerlo a los estudiantes y les ayuda respondiendo o haciendo preguntas. 

Página 76 actividad 6
• ¿Quién escribe este mensaje?
 El padre de Juan
• ¿Quién lee este mensaje?
 Juan
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Texto del estudiante

Página 77 actividad 7
• Un joven quiere que le cambien el regalo porque lo tiene repetido.
 –Joven: Buenas tardes, me regalaron algo que compraron aquí, sin embargo, tengo 

uno igual. ¿Podría cambiármelo por otro artículo de su tienda de igual valor, por 
favor?

• Un padre quiere que vuelvan temprano.
 Esta noche dan la película que querían ver. ¿Qué les parece si la vemos juntos?
• Un estudiante tiene que avisar que va a faltar el día de la prueba escrita.
 Estimado maestro. 
 Pasado mañana es la prueba escrita, por calamidad doméstica no podré asistir a 

rendirla. Le solicito comedidamente comprenda mi situación y acordemos rendirla 
en otra ocasión. 

 Saludos atentos
 Daniel
• Una joven reclama que le den el vuelto completo.

Me parece que hay un error en el vuelto, ¿o estoy equivocada?

Página 77 actividad 8
• ¿Quién lo dice?
 La profesora 
• ¿A quién?
 Al grupo de estudiantes
• ¿Con qué intención?
 De tomarles un examen

Página 77 actividad 9
• ¿Fue fácil o difícil definir el contexto en el que su usan esas frases? ¿Por qué?
 Fue fácil, porque es un contexto conocido, es el de la vida escolar.
• ¿Fue fácil o difícil identificar la relación que existe entre las personas que emiten 

el mensaje y quienes los escuchaban?
 Fue fácil, al leer los dos primeros bocados nos damos cuenta de que quien habla 

es un profesor, quien emite el mensaje, y son los alumnos los que escuchan.
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BLOQUE: LECTURA

Para el docente: En este bloque, el docente debe poner énfasis en que 
los estudiantes comprendan y lleven a la práctica las siguientes ideas:
• La lectura ante todo es un acto placentero, es una fuente insuperable 

de recreación y aprendizaje.
• La lectura de textos históricos permite que se ejerciten varias destre-

zas a la vez, al realizarse lecturas de distintos tipos y al parafrasear 
los textos leídos.

• Los objetivos de leer un texto histórico pueden ser diversos: los es-
tudiantes pueden tener como propósito aprender, informarse, buscar 
detalles específicos del tema que trata la lectura. Sin embargo, siem-
pre debe lograrse que los estudiantes asuman la lectura como una 
actividad divertida.

• La lectura de un texto histórico debe relacionarse con la realidad del 
estudiante. Sea con los eventos similares sucedidos en el país, su 
región, así como las repercusiones que estos tienen en el presente, 
en la sociedad y en el individuo. 

• Es importante lograr que en la lectura los estudiantes consigan ni-
veles de comprensión suficientes para identificar con claridad dónde 
están los elementos que les permite responder preguntas de carácter 
textual. Sin embargo, también deben trabajar la comprensión contex-
tual y en cierta medida juicios de valor y críticas.

• Si el propósito es estudiar, se pueden realizar tantas lecturas como sean 
necesarias hasta lograr niveles de comprensión, sin caer en la memoriza-
ción de párrafos.

Texto del estudiante
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Texto del estudiante

Actividades antes del texto:

 Antes de trabajar con el texto, el docente puede propiciar las siguientes actividades:
• El docente conversa con la clase acerca de igualdad y diversidad, aclara estos 

conceptos a partir de lo que manifiestan los estudiantes. De hecho no hay per-
sonas iguales, todos somos diferentes, pero al mismo tiempo esa diversidad de 
culturas, etnias y formas de pensar permiten el enriquecimiento y crecimiento 
de la sociedad. La igualdad es en materia de derechos, los mismos derechos 
para todos sin que para esto medien las diferencias.

• El docente pregunta si es que esto siempre fue así. Si todos los seres humanos 
tuvieron los mismos derechos. ¿Qué grupos humanos no han gozado de todos 
los derechos en la historia de la humanidad y en la de nuestro país? Se conversa 
sobre la discriminación, sobre la esclavitud, racismo, etc.

• Se presenta el siguiente video de YouTube ‹https://www.youtube.com/watch?-
v=yWS4Z6p5fpU›.

• Se conversa sobre el mismo y sobre los estereotipos y el racismo. Conversar 
brevemente sobre el racismo como uno de los males de la sociedad.

Actividades con el texto: 

• Luego de realizar la actividad 1 se puede pedir a los estudiantes que vinculen la 
lectura con lo realizado previamente, los diálogos sobre discriminación-racismo 
y el video. 

• Comentar con la clase sobre esto.
• Formular preguntas de orden textual y dar oportunidad a que los estudiantes 

realicen preguntas sobre la lectura.
• Releer los párrafos donde estarían las preguntas; se trata de responderlas desde 

el contexto. En caso de no lograrse, se busca la información respectiva. Por 
ejemplo: ¿Dónde queda el estado de Atlanta? Buscamos en el mapamundi o en 
el internet o en Google Earth y localizamos dicho estado. ¿Dónde queda Mem-
phis, la ciudad donde muere Martin Luther King?

• Una vez solventadas las inquietudes se puede pedir que se realice una segunda 
lectura o una lectura silenciosa.

• Antes de realizar la actividad 2 se preguntan los propósitos que tienen los es-
tudiantes para su lectura. Debe cada uno de ellos decir al menos uno. Los tres 
sugeridos en el texto son algunas posibilidades. Pero lo importante es escuchar 
la voz de los estudiantes, que a la vez sirven al docente para ver el tipo de acti-
vidades que puede profundizar.

• Luego de la actividad 3 se puede pedir que hagan una paráfrasis de lo leído.
• Realizamos la actividad 4. Las preguntas propuestas en esa actividad pueden 

desencadenar otras. 
• Realizar un debate sobre el tema es importante y enriquecedor no solo desde la 

perspectiva del área de Lengua y Literatura sino para la formación integral del 
estudiante dado el carácter del estudio. 

Actividades después del texto:

•	 Presentamos	los	trabajos	solicitados	en	la	sección	“En	equipo”.	Comentamos	
dichos trabajos y lo relacionamos con lo visto en la lectura anterior.

•	 Miramos	 el	 siguiente	 video	 de	 YouTube	 ‹https://www.youtube.com/watch?-
v=Yt-PogXxs-g› (historia afroecuatoriana) y lo comentamos con la clase.

Observaciones
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Guía de respuestas:

Página 78 actividad 1
El docente guiará la lectura del texto haciendo énfasis en su obra; puede hacerse 

una lectura entre varios estudiantes en la que cada uno lea un párrafo.

Página 79 actividad 2
Se pide a los estudiantes que todos lean en silencio el recuadro, con los tres pro-

pósitos; luego, se puede preguntar a varios de ellos que lean en voz alta el propósito 
que cada uno tiene. Incluso, puede preguntarse a otros si tienen otros propósitos 
diferentes a los expuestos. 

Página 79 actividad 3
Se pide a los estudiantes que lean en parejas, cada uno un párrafo; mientras lo 

hacen pueden ir corrigiendo dicción y mejorando la dinámica de la lectura. Poste-
riormente puede preguntarse si ellos han oído discursos y en qué contextos. De esa 
manera pasamos a otras preguntas.

Página 79 actividad 4
• ¿Qué conozco de la esclavitud de los negros?
 Desde los inicios de la civilización occidental hasta el siglo pasado fueron some-

tidos para hacer los trabajos más duros de sus amos, generalmente los hombres 
blancos.

• ¿Cómo llegaron a América?
 En el siglo XVI fueron traídos en barcos de mercaderes de esclavos, que los captu-

raban en el África.
• ¿Qué es la segregación racial? ¿Qué pienso al respecto?
 Es la separación que los grupos en el poder ejercen sobre otros grupos de una so-

ciedad; consiste en separarlos del resto, en las actividades de su vida diaria, sean 
baños, restaurantes, cines, colegios… 

 Es un hecho que refleja discriminación y, por ende, racismo, aspectos muy nega-
tivos de las sociedades que las practican.

• ¿En qué se basa la segregación racial?
 Se basa en características étnicas de los segregados, y las reglas que el grupo 

dominante genera desde esa perspectiva.
Posteriormente se puede solicitar a algunos estudiantes que lean sus respuestas 

de tal modo que compartan información entre ellos.

Texto del estudiante
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Página 80 actividad 5
Se guiará la lectura del texto, haciendo énfasis en los aspectos relevantes, en 

especial desde donde empiezan. ¡Hoy tengo un sueño! El mismo profesor puede leer 
un párrafo, enfatizando en las exclamaciones y con una entonación que motive aún 
más continuar la lectura.

Página 82 actividad 6
• ¿Cuál es el tema del discurso?
 Es el sueño que tiene el autor de que llegaría un día sin racismo a su país.
• ¿A quién va dirigido el texto? 
 A todos sus conciudadanos.
 ¿En qué pistas me apoyo para afirmarlo?
 En los antecedentes de la biografía de Luther King, así como en un párrafo del 

texto, en donde se refiere a sus receptores como “amigos”, y en el párrafo final que 
habla de blancos, negros, judíos…

• ¿Qué recurso emplea para remarcar aspectos de su discurso?
 Utiliza funciones de lenguaje expresivas.
• ¿Qué actitud e intención transmite Martin Luther King?
 Es una actitud de esperanza y la intención de crear conciencia en todos los 

ciudadanos, sin distinción de raza y de color, acerca de poner fin a la discrimi-
nación racial.

Página 82 actividad 7
1. Yo tengo un sueño que ese día en las tierras rojas de Georgia, los hijos de quienes 

antes fueron esclavos y los hijos de quienes antes tuvieron esclavos se podrán 
sentar juntos a la mesa de la hermandad. 

2. Yo tengo un sueño que un día aun el estado de Mississippi, un estado ardiente por 
el calor de la injusticia, ardiente por el calor de la opresión, será transformado en 
un oasis de libertad y justicia. 

3. Yo tengo un sueño que mis cuatro pequeños hijos algún día vivirán en una 
nación donde no serán juzgados por el color de la piel, sino por el contenido 
de su carácter.

4. Yo tengo un sueño que algún día cada valle se elevará, y cada colina y cada monta-
ña serán allanadas. Los lugares más ásperos serán aplanados y los lugares torcidos 
serán rectificados, y la gloria de Dios será revelada y todo el género el humano 
estará reunido.

 Pueden considerarse también aquel que hace referencia a los racistas de Alabama. 

Texto del estudiante
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Página 82 actividad 9
Las pistas que ofrece la lectura son: 
• Un gran americano, a cuya simbólica sombra estamos hoy parados.
• Firmó la Proclamación de la Emancipación.
• Este trascendental decreto vino como un gran rayo de luz de esperanza para millo-

nes de esclavos negros.
El gran americano es Abraham Lincoln.
El docente puede venerar preguntas que conduzcan al estudiante a acercarse a las 

pistas, el docente puede desarrollar las mismas, puede incentivarles a que busquen 
en internet con los datos de las pistas. No debe darles el nombre de inmediato, si le 
preguntasen. 

Página 82 actividad 10
Parafrasear es poner en las propias palabras las ideas expresadas. Por ello, para 

lograr que los estudiantes puedan hacer paráfrasis correctas, debemos indicarles que 
busquen las ideas centrales de cada oración y luego, guardando el sentido comunica-
tivo, que las expresen con sus palabras. 

Página 82 actividad 11
Párrafo 1
Idea 1: Estoy orgulloso de reunirme con ustedes.
Idea 2: Hoy es la más grande demostración por la libertad.
Idea 3: en la historia de nuestro país.

Párrafo 2
Idea 1: Hace cien años un gran americano firmó la proclamación de la Emancipación. 
Idea 2: Este decreto fue como una luz de esperanza para los esclavos. 
Idea 3: Cien años después el negro aún no está libre.
Idea 4: El negro sigue segregado y discriminado. 
Idea 5: Cien años después, el negro es como un desterrado en su propia tierra.
El profesor puede realizar en el pizarrón el organizador gráfico y presentar es-

tos ejemplos, generándolos con la ayuda de los estudiantes. Luego puede pedir-
les que trabajen en el párrafo tres y pedir un voluntario que exponga lo realizado. 
Corregirían con los compañeros las fallas de haberlas y posteriormente continua-
rían con los siguientes párrafos, para luego de un tiempo, cerca de terminar con 
todos, realizar otra vez un ejercicio similar al anterior. 

Texto del estudiante
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Página 83 actividad 12
Debería terminarse con la segregación y la discriminación.

Página 83 actividad 13
El autor manifiesta esta idea por cuanto en aquel tiempo, a pesar de que formal-

mente los negros estaban emancipados, en la práctica no gozaban de los mismos de-
rechos que los blancos. Esta situación no ha cambiado porque a pesar de que se han 
erradicado formas no sutiles de discriminación y segregación, hay una segregación 
velada y menos oportunidades dentro de la sociedad estadounidense.

Página 83 actividad 14
La comunidad negra en los días que fue escrito el texto, no podía compartir sus 

actividades con la comunidad blanca, no podían sentarse juntos en la misma mesa, 
donde campeaba la opresión y la injusticia. En ese entonces los racistas no solo que 

Texto del estudiante

manifestaban su odio hacia los negros negándoles sus derechos, sino que los más 
violentos los herían y mataban.

Página 83 actividad 15
“Varios de nuestros hermanos blancos, como se ve hoy día por su presencia aquí, 

han venido a darse cuenta que su destino está unido a nuestro destino. Y ellos han lle-
gado a darse cuenta que su libertad está inseparablemente unida a nuestra libertad”.

Página 83 actividad 16
Según King, hermandad significa el poder hacer juntos muchas actividades, po-

nerse juntos de pie por la libertad, donde todos sin distinción puedan unir sus manos.

Página 83 actividad 17
El docente debe tener en cuenta que el término segregar hace referencia a apartar, 

separar a alguien de algo o una cosa de otra. De esta manera el segregacionismo es 
aquella política dirigida a separar, excluir y apartar a grupos tales como las minorías 
raciales, las mujeres, las minorías religiosas y las personas con discapacidades, entre 
otros, del resto de la población humana, con base principalmente a planteamientos de 
tipo racial, sexual, religioso, o ideológico. Comparta este concepto con los estudian-
tes para que ellos vayan construyendo sus respuestas. Posteriormente, les pregunta 
directamente ¿Quiénes son los segregados en el Ecuador?, contrastando las diferen-
tes respuestas con el concepto, y debatiendo sobre las mismas, se puede tener una 
respuesta más precisa.

Página 83 actividad 18
El docente debe enfocarse en el término discriminación y en las actitudes cons-

cientes o inconscientes que hayan visto, leído o percibido los estudiantes para cons-
truir la respuesta. Lastimosamente, sí hay racismo en el Ecuador.

Página 83 actividad 19
Recurre, con frecuencia, a demandarles legalmente a los negros que exigen sus derechos.
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Texto del estudiante

Para el docente: El docente debe lograr que los estudiantes puedan resumir 
de manera adecuada. El bloque parte con algunos ejemplos de resúmenes de 
varios textos que develan la utilidad de resumir, y presenta algunos ejemplos. 
Sin embargo, pueden escogerse otros textos que promuevan un aprendizaje sig-
nificativo. Para ello, el docente debe buscar diversos textos escritos que sean 
susceptibles de resumirse o resúmenes realizados a partir de los cuales pueda 
verse su estructura. Se debe lograr que los estudiantes comprendan que para 
hacer un buen resumen se deben tomar en cuenta las siguientes precisiones:

“El resumen consiste básicamente en la reducción a términos breves y con-
cisos de lo esencial de un asunto o materia. Puede ocurrir que tengamos que 
resumir un texto literariamente defectuoso, aunque lleno de excelentes ideas.

La capacidad de resumir va ligada a la capacidad de comprender con preci-
sión lo que se considera esencial.

Es el paso previo a todo análisis y comentario del texto, que nos garantiza 
la comprensión con exactitud de lo esencial de aquello que tenemos, posterior-
mente, que analizar o comentar.

Un resumen no es un esquema, ni un conjunto de notas ordenadas…
El resumen debe ser claro y bien redactado. Además tomar en cuenta que 

se debe: 
• Leer el texto tantas veces como sea necesario.
• Pensar en el texto e “integrarnos” a él, hasta estar seguros de haberlo com-

prendido.
• Discernir la importancia de cada elemento que figura en el texto.
• Elegir qué elementos debemos sacrificar y cuáles destacar.
• Por último, expresar con nuestras propias palabras lo que hemos comprendido”.
 (Educando, Portal de educación Dominicana).
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Actividades antes del texto:

Antes de trabajar con el texto, el docente debe realizar con los estudiantes, 
actividades de lectura silenciosa y paráfrasis de textos.
• Realizar ejercicios que permitan a los estudiantes seleccionar las ideas princi-

pales de una oración, de un párrafo, de un texto corto. 
• El estudiante de manera previa a realizar un resumen debe haber desarrollado 

destrezas que le permitan escribir oraciones claras y entendibles respetando 
la estructura gramatical. Deben poder escribir párrafos donde las ideas tengan 
continuidad y finalmente textos cortos con muy buena redacción. Por ello, se 
puede realizar ejercicios en los que cada estudiante escribe un párrafo corto 
que cumpla estas características.

• Realizar ejercicios que presenten un texto corto completo y su resumen bien realizado. 
Se trabaja con los estudiantes en la comparación de dichos texto y el análisis de su 
estructura.

Actividades con el texto: 

• Leer cada uno de los textos presentados en los resúmenes de las páginas.
• Conversar con los estudiantes acerca de la tipología de textos, sobre las razones 

por las cuales se realizan dichos textos y en el lugar en el que van ubicados en 
el libro, afiche o carátula de la película.

• Invitar a los estudiantes a que presenten otros textos similares; preguntar: ¿En 
dónde se pueden encontrar otros resúmenes? (textos académicos, artículos de 
periódicos, etc.) 

• Desarrollamos la actividad 2. Luego de leer el texto breve sobre fondo amarillo, 
conversamos con los estudiantes acerca de si lograron su objetivo, los resúme-
nes presentados en la página anterior.

• Realizar debates con base a la siguiente pregunta: ¿Si fueras un lector o un espec-
tador de películas, bastaría con el resumen para leer el libro o ver dicha película? 
¿Por qué?

• Leer el texto donde se explica qué es resumir, efectuar una lectura continuada o 
una lectura individual silenciosa. Posteriormente, realizar la paráfrasis solicitada.

• Solicitar las ideas básicas de lo que leyeron y preguntar: ¿Realizar un resumen 
es una actividad fácil o difícil?, ¿qué aspectos deben tomarse en cuenta? Las 
respuestas permiten guiar las actividades de la página siguiente. 

Actividades después del texto:

Después de trabajar con el texto, el docente debe propiciar actividades divertidas que 
se vinculen con la actividad de resumir. Una de ellas es el relato “Aquí se vende pescado 
fresco”. El relato sigue así: 

“Un hombre abrió un almacén de venta de pescado que identificó con un gran aviso: 
‘Aquí se vende pescado fresco’. Lo visitó un primer amigo y le dijo ¿Para qué pones “Aquí” 
si es obvio que es aquí? y la palabra fue borrada. El segundo le dijo ¿Fresco?, para qué si 
nadie vende pescado podrido, y desapareció la segunda palabra. El tercero, agregó ¿Para 
qué “Se vende”?, nadie regala el pescado, y desaparecieron las dos palabras y el aviso que-
dó: “Pescado”. El último amigo concluyó: ¿Para qué poner “Pescado” si su inconfundible 
olor delata desde lejos el almacén? y no quedó nada”. 

Luego de presentado el relato, se conversa sobre el mismo ¿Lo que hizo el dueño luego 
de cada consejo fue un resumen o no? ¿Se iba resumiendo? ¿Sí, no? ¿Por qué? Qué otras 
conclusiones se puede sacar de este relato desde otras perspectivas. Por ejemplo, no hacer 
caso a todas las opiniones sin antes razonarlas.

Texto del estudiante
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Página 84 actividad 1
Los textos tienen en común ser textos cortos. Es importante leer este tipo de tex-

tos por cuanto permiten tener la información más importante de un tema de manera 
concisa y rápida, pues al ser un texto corto no demoramos su lectura.

Página 86 actividad 3
El docente invita a los estudiantes a leer la planificación que se debe seguir para 

resumir. Enfatizar en las que considera más importantes y que deben ser tomadas en 
cuenta por los estudiantes tales como la d, la f y la g.

Página 86 actividad 4
El docente puede apoyar a los estudiantes en la clasificación de ideas principales 

y secundarias. Para ello, puede realizar preguntas motivadoras ¿Por qué esta es una 
idea principal?, ¿por qué esta es una idea secundaria? Posteriormente apoyar en cada 
una de las fases del proceso y solicitar a los estudiantes que lean los resúmenes y 
comparen sus textos. 

Página 87 actividad 5
Los textos deberán ser más cercanos al segundo texto, por cuanto en este se deta-

llan de mejor manera las ideas principales y más información. 

Página 88 actividad 6
El docente apoya a los estudiantes en la organización del esquema, en cada uno 

de los grupos puede hacer para un grupo una tabla, para otro un cuadro sinóptico, 
para otro, un diagrama o un mapa conceptual.

Página 88 actividad 7
Lexemas        Morfemas 
cant               amos
jug                 aremos
resp               iró

Página 88 actividad 8
El docente apoya a los grupos, solventa las inquietudes que puedan tener y les 

indica que no olviden tomar nota de lo que van leyendo pues les será muy útil para 
la realización del esquema sobre el verbo. Antes de la actividad 9. Hay dos “Para re-
cordar”. El docente pueden leer esos recuadros y conversar con los estudiantes sobre 
formas verbales regionales.

Página 90 actividad 12
El docente invita a los estudiantes a decir verbos terminados en “er” e “ir”. 

Luego de que hayan dicho varios verbos, se pide a los estudiantes que cada uno 
escoja de los verbos mencionados tres ejemplos y los escriban tal como pide la 
actividad.

Página 91 actividad 14
El docente va realizando junto a los estudiantes cada uno de los pasos y sólo 

cuando todos han terminado uno de ellos, se pasa al siguiente, hasta terminar 
la actividad.

Página 92 actividad 16
El docente revisa que una vez copiado el texto, vayan aplicando adecuada-

mente el proceso. Cuando comparten el trabajo en clase pueden conversar sobre 
el ejercicio y realizar correcciones a los trabajos.

Página 92 actividad 17
El docente invita a que toda la clase realice cada una de las órdenes sugeridas 

en la actividad. A medida que van terminando solicita que voluntariamente uno o dos 
estudiantes presenten el trabajo, verifiquen y corrijan, en caso de ser necesario.

Página 93 actividad 18
El docente solicita a uno o dos estudiantes que presenten su trabajo y pide al 

resto de la clase que opinen sobre él.

Página 93 actividad 19
El docente pude sugerir que realicen la actividad en parejas con correcciones 

mutuas del proceso.

Texto del estudiante
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Texto del estudiante

BLOQUE: LITERATURA

Para el docente: En este bloque, el docente debe poner énfasis en que los estu-
diantes comprendan las siguientes ideas:
• El gusto por la literatura parte desde el disfrute que tiene el estudiante al leer 

y al escribir. Al ser vista la literatura como “el arte de la expresión escrita” 
es una de las partes del lenguaje y la comunicación que debe cultivarse en 
los estudiantes. Desde el placer que sienten los estudiantes al leer, pasan 
a intentar producir textos similares a lo leído, enriqueciendo con la práctica 
las destrezas necesarias de la escritura formal, para pasar a la producción 
literaria. 

• Desde la lectura de obras literarias viene la apreciación literaria, que posi-
bilita que el estudiante vaya incrementando su gusto por la literatura en sus 
diferentes manifestaciones. Desarrolle una estética literaria que le permita 
apreciar obras literarias desde diferentes parámetros de calidad.

•	 La	literatura	ecuatoriana	tiene	producciones	de	alta	calidad	literaria,	la	cual	
debe darse a conocer al estudiante, no solamente para garantizar su disfrute 
y enriquecimiento lingüístico, sino para que conozca y difunda la producción 
literaria ecuatoriana.
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 Antes de trabajar con el texto, el docente puede propiciar las siguientes actividades:
• Unos días antes de realizar la actividad 1 se pregunta a los estudiantes acerca de 

autores y obras de la literatura ecuatoriana. Se pide el día anterior a la actividad 
que consulten a sus padres y abuelos sobre el mismo tema. En un parque o en el 
patio de la escuela se sientan en círculo y comparten lo averiguado. 

• El docente pregunta sobre las obras de literatura ecuatoriana que han leído los 
estudiantes: cuentos, poesías, novelas. ¿Les han gustado?, ¿por qué? Si no hubie-
ran leído ninguna obra de literatura ecuatoriana, el docente pregunta también las 
razones de ello. 

• El docente lee un cuento corto de José de la Cuadra o de César Dávila (no los 
que está en las posteriores páginas) y pregunta si les gustó. Luego se pueden ver 
en internet, en el siguiente enlace: ‹https://latigrayotrosrelatosbrutales.wordpress.
com/category/jose-de-la-cuadra/›.

Actividades con el texto: 

• Realizar la actividad 1 de la página 94. Los estudiantes responden la pregunta 
final ¿quiénes son los autores? Si adivinan que son De la Cuadra y Dávila Andrade, 
se pregunta qué conocen de ellos. Si hay datos proporcionados que son erróneos 
se les corrige. Si desconocen totalmente, se les invita a jugar con uno de los per-
sonajes adivinado a través de preguntas: ¿dónde nació?, ¿qué profesión tenía?, ¿en 
qué año nació?, etc.

• Leer en voz alta para la clase la biografía de José de la Cuadra, se contrasta la 
información adivinada anteriormente y se verifica. 

• Solicitar que posteriormente expresen los aspectos más importantes de la biografía 
que se acaba de leer, como un pequeño resumen biográfico. 

• Se da lugar a que hagan preguntas diversas sobre aspectos que no conocen, por 
ejemplo, ¿qué es el Grupo de Guayaquil?, ¿cuáles son los grandes ríos del litoral, 
que posiblemente visitó De la Cuadra? 

• Realizar las actividades del texto sobre el escritor César Dávila Andrade: Leyendo 
la biografía y contrastando la información adivinada anteriormente. Hacer el pe-
queño resumen biográfico, preguntar sobre lo leído: ¿qué es un fakir?, ¿cuáles son 
las ciencias ocultas? 

Texto del estudiante
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• Se invita a los estudiantes a que imaginen la ciudad de Guayaquil en la época 
que vivió De la Cuadra, es decir, en los años 30 y 40. Solicitar que verbalicen 
lo imaginado.

• Se puede presentar el video de YouTube ‹https://www.youtube.com/watch?v=zo-
ZU_rwBe0c› (Guayaquil en 1942), se comenta y se compara con la ciudad en la 
actualidad.

• Se invita a los estudiantes a que imaginen cómo era la ciudad de Quito en la 
época que vivió César Dávila, es decir, en los años 50. Solicitar que verbalicen 
lo imaginado.

• Se puede presentar el video de YouTube ‹https://www.youtube.com/watch?v=-
6tHKXpB8G94› (Quito en los años 50), se comenta y se compara con la ciudad 
en la actualidad.

Guía de respuestas:

Página 94 actividad 1
El docente incentiva a que los estudiantes hagan muchos comentarios sobre 

la escena. Pregunta si es que han vivido situaciones similares en su casa o ba-
rrios. Posteriormente, pregunte si es que conocen o han escuchado hablar acerca 
de José de la Cuadra y de César Dávila Andrade.

Página 95 actividad 2
Invite a que dos estudiantes, por turnos, lean la biografía de José de la Cua-

dra y luego otros dos la de César Dávila Andrade. Posteriormente, pregunte qué 
piensan de estos dos grandes escritores. 

Entre las semejanzas están: el que ambos escribieron sobre el indio ecuato-
riano; debe subrayarse que en Boletín y elegía de las mitas se presenta la dura 
situación del indígena ecuatoriano.

El docente puede realizar una columna de semejanzas y otra de diferencias, 
y con toda la clase comenzar el ejercicio con las más generales. Posteriormen-
te, invita a que los estudiantes realicen un cuadro similar y lo completen en el 
cuaderno.

Texto del estudiante

Página 96 actividad 3
Antes de leer La caracola el docente puede preguntar sobre la situación de 

la ruralidad del sector. Conversar acerca del río más cercano y si es que en este 
navegan o navegaban canoas. Luego, puede comenzar leyendo los primeros pá-
rrafos del cuento con entonación atrayente y pedir posteriormente que lo hagan 
en silencio o que continúen la lectura en voz alta.

Página 98 actividad 4
Antes de leer Cabeza de gallo el docente puede preguntar sobre las fiestas 

populares del sector, o del sector rural más cercano, sobre los toros de pueblo, las 
peleas de gallos o el rodeo campesino. Luego puede comenzar el mismo docente 
leyendo los primeros párrafos del cuento con entonación atrayente y pedir que 
posteriormente lo hagan en silencio o que continúen en lectura en voz alta otros 
estudiantes.

Observaciones
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Logo institucional: Nombre de la institución educativa: Año lectivo: 2016-2017

PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR  /  UNIDAD DIDÁCTICA

1. Datos informativos:

Docente: Nombre del docente que ingresa la información Área: Lengua y literatura Asignatura: Lengua y literatura Grado: Sexto EGB Paralelo:

No. de Unidad: 4 Título de la Unidad: En concordancia con los lineamientos establecidos por la institución en su Proyecto Curricular Institucional.

Periodos: Número de horas necesarias para trabajar esta destreza con el alumnado. Se las calculará 
en función del total de horas pedagógicas asignadas a cada unidad y del número de destrezas con 
criterios de desempeño seleccionadas.

Semana de inicio: Según el número de semanas establecidas en la planificación curricular 
anual.

Criterios de evaluación
Destrezas con criterios de desempeño

(¿Qué van a aprender?)
Estrategias metodológicas
(¿Cómo van a aprender?)

Recursos
(¿Con qué?)

Indicadores para la evaluación  
del criterio

CE.LL.3.1. Distingue la función de 
transmisión cultural de la lengua, reco-
noce las influencias lingüísticas y cul-
turales que explican los dialectos del 
castellano en el Ecuador e indaga sobre 
las características de los pueblos y na-
cionalidades del país que tienen otras 
lenguas.

LL.3.1.1. Participar en contextos y situaciones 
que evidencien la funcionalidad de la lengua 
escrita como herramienta cultural.

Las diferentes actividades 
y estrategias metodológi-
cas para desarrollar cada 
una de las destrezas con 
criterios de desempeño 
de esta unidad didáctica, 
se registran bajo el acápi-
te “Proceso didáctico” de 
la presente guía.

Se registrará 
los materiales 
digitales, 
bibliográficos, 
etc., que se 
prevé utilizar 
para el desa-
rrollo de la 
unidad didác-
tica. 

I.LL.3.1.1. Reconoce la funcionalidad de la lengua 
escrita como manifestación cultural y de identidad en 
diferentes contextos y situaciones, atendiendo a la di-
versidad lingüística del Ecuador. (I.3., S.2.)

2. Planificación 

Objetivos  
de la unidad:

•	 Interactuar con diversas expresiones culturales para acceder, participar y apropiarse de la cultura escrita.
•	Participar en diversos contextos sociales y culturales, y utilizar de manera adecuada las convenciones de la lengua oral para satisfacer necesidades de comunicación.
•	Expresarse mediante el uso de estructuras básicas de la lengua oral en los diversos contextos de la actividad social y cultural para exponer sus puntos de vista y respetar  

los ajenos.
•	Leer de manera autónoma textos no literarios, con fines de recreación, información y aprendizaje, y utilizar estrategias cognitivas de comprensión de acuerdo al texto.
•	Usar los recursos que ofrecen las bibliotecas y las TIC para enriquecer las actividades de lectura y escritura literaria y no literaria, en interacción y colaboración con los demás.
•	Escribir relatos y textos expositivos, descriptivos e instructivos, adecuados a una situación comunicativa determinada para aprender, comunicarse y desarrollar el pensamiento.
•	Aplicar los conocimientos semánticos, léxicos, sintácticos, ortográficos y las propiedades textuales en los procesos de composición y revisión de textos escritos.
•	Utilizar los recursos de las TIC para emplearlos como medios de comunicación, aprendizaje y desarrollo del pensamiento.
•	Seleccionar y disfrutar textos literarios, para realizar interpretaciones personales y construir significados compartidos con otros lectores. 
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CE.LL.3.2. Participa en situaciones co-
municativas orales, escuchando de ma-
nera activa y mostrando respeto frente 
a las intervenciones de los demás en 
la búsqueda de acuerdos, organiza su 
discurso de acuerdo con las estructuras 
básicas de la lengua oral, reflexiona so-
bre los efectos del uso de estereotipos 
y prejuicios, adapta el vocabulario y se 
apoya en recursos y producciones audio-
visuales, según las diversas situaciones 
comunicativas a las que se enfrente.

LL.3.2.1. Escuchar discursos orales y formular 
juicios de valor con respecto a su contenido y 
forma, y participar de manera respetuosa frente 
a las intervenciones de los demás.
LL.3.2.4. Reflexionar sobre los efectos del uso 
de estereotipos y prejuicios en la comunicación. 
LL.3.2.5. Construir acuerdos en los intercam-
bios orales que se establecen en torno a temas 
conflictivos.

I.LL.3.2.1. Escucha discursos orales (conversaciones, 
diálogos, narraciones, discusiones, entrevistas, expo-
siciones, presentaciones), parafrasea su contenido y 
participa de manera respetuosa frente a las interven-
ciones de los demás, buscando acuerdos en el debate 
de temas conflictivos. (J.3., S.1.)

CE.LL.3.3. Establece relaciones ex-
plícitas entre los contenidos de dos o 
más textos, los compara, contrasta sus 
fuentes, realiza inferencias fundamen-
tales y proyectivo-valorativas, valora sus 
contenidos y aspectos de forma a partir 
de criterios establecidos, reconoce el 
punto de vista, las motivaciones y los 
argumentos del autor al monitorear y 
autorregular su comprensión mediante 
el uso de estrategias cognitivas de com-
prensión.

CE.LL.3.4. Aplica sus conocimientos 
lingüísticos (léxicos, semánticos, sin-
tácticos y fonológicos) en la decodifica-
ción y comprensión de textos, leyendo 
con fluidez y entonación en diversos 
contextos (familiares, escolares y socia-
les) y con diferentes propósitos (expo-
ner, informar, narrar, compartir, etc.).

CE.LL.3.5. Consulta bibliotecas y recur-
sos digitales en la web, genera criterios 
para identificar, comparar y contrastar 
fuentes, y registra la información con-
sultada en esquemas de diverso tipo.

LL.3.3.2. Comprender los contenidos implíci-
tos de un texto mediante la realización de infe-
rencias fundamentales y proyectivo-valorativas 
a partir del contenido de un texto.
LL.3.3.4. Autorregular la comprensión de tex-
tos mediante el uso de estrategias cognitivas de 
comprensión: parafrasear, releer, formular pre-
guntas, leer selectivamente, consultar fuentes 
adicionales.
LL.3.3.10. Reconocer el punto de vista del au-
tor y las motivaciones y argumentos de un texto.
LL.3.3.3. Inferir y sintetizar el contenido esen-
cial de un texto al diferenciar el tema de las 
ideas principales.

LL.3.3.8. Leer con fluidez y entonación en di-
versos contextos (familiares, escolares y socia-
les) y con diferentes propósitos (exponer, infor-
mar, narrar, compartir, etc.).

LL.3.3.9. Generar criterios para el análisis de la 
confiabilidad de las fuentes consultadas.

I.LL.3.3.1. Establece relaciones explícitas entre los 
contenidos de dos o más textos, los compara, contras-
ta sus fuentes, reconoce el punto de vista, las moti-
vaciones y los argumentos del autor al monitorear y 
autorregular su comprensión mediante el uso de es-
trategias cognitivas. (I.3., I.4.)
I.LL.3.3.2. Realiza inferencias fundamentales y pro-
yectivo-valorativas, valora los contenidos y aspectos de 
forma a partir de criterios preestablecidos, reconoce 
el punto de vista, las motivaciones y los argumentos 
del autor al monitorear y autorregular su comprensión 
mediante el uso de estrategias cognitivas. (J.2., J.4.)

I.LL.3.4.1. Aplica sus conocimientos lingüísticos 
(léxicos, semánticos, sintácticos y fonológicos) en la 
decodificación y comprensión de textos, leyendo con 
fluidez y entonación en diversos contextos (familiares, 
escolares y sociales) y con diferentes propósitos (expo-
ner, informar, narrar, compartir, etc.). (I.3., I.4.)

I.LL.3.5.1. Identifica, compara y contrasta fuentes 
consultadas en bibliotecas y en la web, registra la in-
formación consultada en esquemas de diverso tipo y 
genera criterios para el análisis de su confiabilidad. 
(J.2., I.4.)
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CE.LL.3.6. Produce textos con tramas 
narrativas, descriptivas, expositivas e 
instructivas, y las integra cuando es 
pertinente; utiliza los elementos de la 
lengua más apropiados para cada uno, 
logrando coherencia y cohesión; auto-
rregula la escritura mediante la aplica-
ción del proceso de producción, estra-
tegias de pensamiento, y se apoya en 
diferentes formatos, recursos y materia-
les, incluidas las TIC, en las situaciones 
comunicativas que lo requieran.

LL.3.4.11. Mejorar la cohesión interna del pá-
rrafo y la organización del texto mediante el uso 
de conectores lógicos.
LL.3.4.5. Integrar relatos, descripciones, expo-
siciones e instrucciones en diferentes tipos de 
texto producidos con una intención comunica-
tiva y en un contexto determinado.
LL.3.4.2. Escribir descripciones organizadas y 
con vocabulario específico relativo al ser, obje-
to, lugar o hecho que se describe e integrarlas 
en las producciones escritas.
LL.3.4.1. Relatar textos con secuencia lógica, 
manejo de conectores y coherencia en el uso 
de la persona y tiempo verbal, e integrarlos en 
diversas situaciones comunicativas.
LL.3.4.7. Usar estrategias y procesos de pensa-
miento que apoyen la escritura.
LL.3.4.13. Producir escritos de acuerdo con la 
situación comunicativa, mediante el empleo de 
diversos formatos, recursos y materiales.
LL.3.4.14. Apoyar el proceso de escritura cola-
borativa e individual mediante el uso de diver-
sos recursos de las TIC.
LL.3.4.10. Expresar sus ideas con precisión e 
integrar en las producciones escritas los dife-
rentes tipos de sustantivo, pronombre, adjetivo, 
verbo, adverbio y sus modificadores.
LL.3.4.12. Comunicar ideas con eficiencia a 
partir de la aplicación de las reglas de uso de 
las letras y de la tilde.

I.LL.3.6.1. Produce afiches; autorregula la escritura 
mediante la aplicación del proceso de escritura y el 
uso de estrategias y procesos de pensamiento; organiza 
ideas en párrafos con unidad de sentido, con precisión 
y claridad; utiliza un vocabulario, según un determina-
do campo semántico y elementos gramaticales apro-
piados, y se apoya en el empleo de diferentes formatos, 
recursos y materiales, incluidas las TIC, en las situacio-
nes comunicativas que lo requieran. (I.2., I.4.)
I.LL.3.6.2. Escribe afiches, y los integra en diversos 
tipos de textos producidos con una intención comuni-
cativa y en un contexto determinado. (I.3., I.4.)
I.LL.3.6.3. Escribe afiches organizados, usando recur-
sos estilísticos para la descripción de objetos, perso-
najes y lugares, estructuras descriptivas en diferentes 
tipos de texto (guía turística, biografía o autobiogra-
fía, reseña, entre otros), elementos gramaticales ade-
cuados: atributos, adjetivos calificativos y posesivos; 
conectores de adición, de comparación, orden, y un 
vocabulario específico relativo al ser, objeto, lugar o 
hecho que se describe, y los integra en diversos tipos 
de textos producidos con una intención comunicativa 
y en un contexto determinado. (I.3., I.4.)
I.LL.3.6.5. Escribe afiches según una secuencia lógica, 
con concordancia de género, número, persona y tiempo 
verbal, uso de conectores temporales y de orden; organi-
za las ideas en párrafos diferentes con el uso de conecto-
res lógicos, proposiciones y conjunciones, integrándolos 
en diversos tipos de textos producidos con una intención 
comunicativa y en un contexto determinado. (I.3., I.4.)

CE.LL.3.7. Elige lecturas basándose en 
preferencias personales, reconoce los 
elementos característicos que le dan 
sentido y participa en discusiones lite-
rarias, desarrollando la lectura crítica.

CE.LL.3.8. Reinventa textos literarios, 
reconociendo la fuente original, los re-
laciona con el contexto cultural propio y 
de otros entornos, incorpora los recursos 
del lenguaje figurado y diversos medios 
y recursos (incluidas las TIC).

LL.3.5.2. Participar en discusiones sobre tex-
tos literarios con el aporte de información, ex-
periencias y opiniones, para desarrollar progre-
sivamente la lectura crítica.
LL.3.5.3. Elegir lecturas basándose en prefe-
rencias personales de autor, género o temas y 
el manejo de diversos soportes para formarse 
como lector autónomo.

LL.3.5.6. Recrear textos literarios leídos o es-
cuchados mediante el uso de diversos medios y 
recursos (incluidas las TIC).
LL.3.5.5. Reinventar los textos literarios y re-
lacionarlos con el contexto cultural propio y de 
otros entornos.
LL.3.5.4. Incorporar los recursos del lenguaje 
figurado en sus ejercicios de creación literaria.

I.LL.3.7.2. Elige lecturas basándose en preferencias 
personales de autores, géneros o temas, maneja diver-
sos soportes para formarse como lector autónomo y 
participa en discusiones literarias, desarrollando pro-
gresivamente la lectura crítica. (J.4., S.4.)

I.LL.3.8.1. Reinventa textos literarios, reconociendo 
la fuente original, los relaciona con el contexto cul-
tural propio y de otros entornos, incorpora recursos 
del lenguaje figurado y usa diversos medios y recursos 
(incluidas las TIC) para recrearlos. (J.2., I.2.)
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Texto del estudiante

Para el docente: En este bloque, 
se debe poner énfasis en que 
los estudiantes comprendan las 
siguientes ideas:
•	 Desde el análisis de eventos 

cotidianos generar situacio-
nes comunicativas que in-
terpelan la realidad. 

•	 Otro propósito de la inten-
ción comunicativa, además 
del aprendizaje, información 
y expresión de sentimientos, 
es el juzgar y criticar la rea-
lidad, en la perspectiva de 
tomar conciencia de ella y 
transformarla.

•	 A partir de estereotipos se 
naturalizan inequidades his-
tóricas. Se da por sentado 
que el hombre y la mujer 
deben cumplir determina-
dos roles establecidos. Des-
de diferentes textos orales 
y escritos es posible rebatir 
dichos supuestos.

•	 Los carteles son un medio 
poderoso para comunicar, y 
buscan convencer de la idea 
que manifiestan al apoyarse 
con ilustraciones. En ese 
sentido, el mensaje de un 
cartel puede reforzar o cues-
tionar situaciones comuni-
cativas previas.

BLOQUE: LENGUA Y CULTURA

Bl
oq

ue
: L

en
gu

a 
y 

cu
ltu

ra



176

TE
RC

ER
A 

UN
ID

AD
SE

G
UN

DA
 U

NI
DA

D

CU
AR

TA
 U

NI
DA

D

Texto del estudiante
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Actividades antes del texto:

Antes de trabajar con el texto, propiciar las siguientes actividades:
•	 Conversar con el padre y la madre sobre qué hacen durante el día. Tanto si 

la madre se queda en la casa, como si trabaja. Compartir con la clase esta 
consulta. 

•	 Preguntar a la madre y al padre acerca de sus actividades y que respondan 
estas preguntas: ¿El trabajo del hogar es una actividad productiva? ¿Por qué? 
¿La actividad doméstica que realizan las mujeres es trabajo? ¿Por qué?

•	 Poner atención en las actividades que hacen en casa: la mamá, el papá, los 
hijos, abuelos. Escribir las actividades que realizan cada uno de ellos. Com-
partir en clase lo observado.

•	 Escribir las respuestas y compartirlas en la clase. 

Actividades con el texto: 

•	 Realizar la actividad 2. Leer las imágenes de cada uno de los cuadros descri-
biendo las actividades que se muestran en cada uno de ellos. Fijarse en los 
detalles. ¿A qué horas del día ocurre cada uno de los cuadros?

•	 Copiar el cuadro en el cuaderno y llenar con la información que recogieron 
previamente con sus padres. Conversar con los compañeros.

•	 Realizar las actividades 3 y 4. Las preguntas de la actividad 4 responderlas 
en voz alta en la clase y debatir las respuestas. Comparar posteriormente las 
respuestas  de los padres a esas preguntas. 

•	 Realizar la actividad 5 y 6. Antes de llevar a cabo la actividad 7, compartir 
lo observado en los afiches. Compartir también en clase el realizado con sus 
compañeros sobre los afiches presentados. Algunas de las preguntas realiza-
das pueden resolverse en grupos y compartir las conclusiones.

Actividades después del texto:

•	 Observar el siguiente video de YouTube sobre trabajo doméstico: ‹http://bit.
ly/2mL3xlE› y lo comentamos con la clase.

•	 Propiciar una conversación con la clase sobre los temas vistos.
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Guía de respuestas

Página 102 actividad 1
Luego de proporcionar unos minutos para que observen las ilustraciones, pue-

de generar preguntas. Por ejemplo: ¿Qué hace la madre al despertarse? Asignar 
un tiempo para que comenten con los compañeros y luego pedir criterios de los 
comentarios a algunos voluntarios. Mencionar que tienen tres minutos para rela-
tar una historia y posteriormente pedir a un par de voluntarios que relaten la que 
construyeron. Iniciar una discusión sobre las ilustraciones preguntando si es o no 
verdad lo representado, si se ajusta a la realidad o la exagera.

Página 103 actividad 2
De manera previa, preguntar a un voluntario/a qué hace su padre de manera 

general desde que se levanta hasta que se acuesta. Hacer lo mismo con otro/a 
acerca de lo que hace su madre desde que se levanta hasta que se acuesta.

Página 103 actividad 3
Solicitar a dos voluntarios que lean los cuadros realizados.
Reflexionar en parejas sobre cómo el registrar las actividades de nuestros pa-

dres en un cuadro nos permite visibilizar el trabajo que realizan nuestras mamás 
y nuestros papás.

Luego de un momento de reflexión, pedir que los estudiantes compartan con 
el resto de la clase. Puede continuar preguntando: ¿Por qué fue importante regis-
trar en un cuadro las actividades? ¿Qué elementos tiene el cuadro? ¿Qué relacio-
nes se establecen entre los elementos del mismo?

Página 103 actividad 4
•	 ¿Lavar platos, tender camas, lavar y planchar ropa son actividades de mujeres? 

¿Por qué?
No son actividades de mujeres; son actividades que pueden ser realizadas por 
hombres o por mujeres. 

•	 ¿Qué pasaría si las mujeres no hicieran lo que hacen? ¿Quién lo haría? ¿Por qué? 
Si las mujeres no realizaran estas actividades, el hogar no estaría bien. Estas 
deberían ser realizadas por los hombres o se debería pagar a una persona para 
que las hagan. Porque son indispensables para el funcionamiento del hogar.

•	 ¿El trabajo del hogar es una actividad productiva? ¿Por qué? 
Sí es una actividad productiva por cuanto se utiliza un tiempo en hacer esa 
actividad.
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Hay un desgaste de energía por parte de la persona que lo hace, generalmente 
la madre, que se ocupa de actividades indispensables para la familia.

•	 ¿La actividad doméstica, que realizan las mujeres, es trabajo? ¿Por qué?
Sí es un trabajo, por cuanto demanda tiempo y energía, y da como resultado 
servicios y bienes.

•	 ¿Quién paga el trabajo doméstico realizado por las mujeres? 
No es remunerado.

•	 ¿Qué pasaría si el hombre hiciera las tareas domésticas? ¿Qué pienso al respecto?
Quizás la mujer tendría que ir a trabajar para tener el dinero. En muchos casos 
ocurre que él hace las tareas domésticas y la mujer trabaja. 
No hay problema con que el hombre haga las tareas domésticas. 
Puede solicitar voluntariamente a un estudiante que comparta una de las 

respuestas.

Página 103 actividad 5
Pedir que lean atentamente y de manera individual el primer párrafo. Luego 

que lo hagan con el segundo. Solicitar que conversen sobre los párrafos y luego 
que una pareja voluntaria diga cuál es el párrafo que le parece más adecuado. 
Después preguntar si hay otra respuesta diferente. Si hubiera o no dos respues-
tas, pedir que argumenten por qué escogieron dicho párrafo.

Página 104 actividad 6
Pueden realizar varias clasificaciones, de manera general serían dos grupos, 

uno de los cuales muestre comentarios machistas. Se puede conversar sobre la 
clasificación y los criterios antes de presentar el trabajo en clase.

Página 104 actividad 7

•	 ¿Qué prenda publicita este cartel?
Publicita corbatas. 

•	 ¿Qué leyenda tiene el cartel? ¿Qué pienso al respeto? 
Tiene dos leyendas: a) muéstrale a ella que este es un mundo de hombres, b) 
corbatas para un mundo de hombres.
Este no es un mundo de hombres. Es un mundo de mujeres, hombres, niñas, 
niños, ancianos, es un mundo para la diversidad.

•	 ¿En qué posición está el hombre? 
En una posición cómoda, de relajamiento.

•	 ¿En qué posición está la mujer? 
En una posición incómoda, de servicio y sumisión.

•	 ¿Quién de los dos personajes se encuentra en desventaja? ¿Por qué? 
La mujer está en desventaja porque está sometida a la voluntad del hombre.

•	 ¿Cuál es el mensaje de este cartel? ¿Qué intención tiene? 
La intención que tiene el cartel es mostrar que hay productos exclusivos para 
hombres, pero indirectamente se muestra la superioridad del hombre. 

•	 ¿Qué opinión tengo al respecto? 
Es un cartel que promueve la discriminación hacia la mujer.

•	 Según este cartel, ¿quién tiene la responsabilidad del trabajo doméstico? 
Según este cartel es la mujer quien tiene la responsabilidad con el trabajo 
doméstico. Como se ve en el gráfico, ella le sirve el desayuno, mientras él 
descansa.

•	 ¿Cómo modificaría este cartel para que el mensaje sea otro?
Hay varias opciones, podríamos revertir los papeles. Pero lo mejor sería poner 
a ambos personajes al mismo nivel compartiendo algo que hacen ambos.

•	 ¿Qué semejanzas y diferencias encuentro en relación con el cartel anterior?
Semejanzas: puede verse que hay un hombre y una mujer en ambos.
Diferencias: En el primero está el hombre en una posición de superioridad. En 
el segundo todos están en condiciones de igualdad. 

Página 105 actividad 8
Preguntar acerca de la función comunicativa, y a partir de las respuestas 

construir el concepto. Luego asignar un tiempo para que reflexionen en parejas y 
respondan las preguntas. 
•	 ¿Tienen los textos una intención? Damos ejemplos. 

Los textos siempre tienen una intención. Por ejemplo, una noticia busca in-
formar, un documento científico enseñar, etc.

•	 ¿Debemos aceptar el mensaje de todo texto? ¿Por qué? 
No, debemos ser críticos con el mensaje que nos dan los diferentes textos. 

•	 ¿Qué debemos considerar para confiar en el mensaje de un texto?
Debemos contrastar dicha información con otras que se hayan creado sobre el 
mismo tema, o con opiniones de expertos en dicho tema. 

 
Página 105 actividad 9
Pedir a voluntarios que lean sus preguntas. Posteriormente puede generar otro 
tipo de preguntas y respuestas sobre aspectos que no están literalmente mani-
fiestos en el texto, pero que se pueden descubrir de lo que este dice. Explicar que 
ese es un nivel contextual. Si quisiera continuar el ejercicio puede tratar de que 
hagan dos o tres preguntas de este nivel. 
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Para el docente: En este bloque, se 
debe enfatizar en que los estudiantes 
comprendan y pongan en práctica las 
siguientes ideas:
•	 Para lograr una buena comunica-

ción es importante que el emisor 
organice las ideas que va a comu-
nicar al (los) receptor(es). 

•	 Para presentar un tema de mane-
ra adecuada, se debe consultar 
varias fuentes bibliográficas que 
brinden la información suficiente 
y que permita desarrollar el tema 
de manera atractiva pero con rigu-
rosidad y veracidad. Las fuentes 
bibliográficas consultadas deben 
ser confiables para garantizar una 
información adecuada. 

•	 La dinámica de una presentación 
determina una situación comuni-
cativa particular. En su primer mo-
mento no es un diálogo, sino un 
espacio en el que el emisor envía 
su mensaje comunicativo de ma-
nera amplia y detallada. Posterior-
mente, entablar una interacción 
desde las preguntas y aclaraciones 
que puede solicitar el receptor.

•	 Es importante que en la presen-
tación, como en toda situación 
comunicativa, se respeten normas 
que garantizan una buena comu-
nicación. Así como respetar el uso 
de la palabra, no interrumpir, guar-
dar el clima de amabilidad duran-
te todo el proceso, entre otros.

BLOQUE: COMUNICACIÓN ORAL
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Actividades antes del texto:

Antes de trabajar con el texto, propiciar las siguientes actividades:
•	 Conversar sobre las mujeres en la historia, el arte, la ciencia; las mujeres 

en la historia del Ecuador, del mundo ¿Qué mujeres de la historia admi-
ran? ¿Por qué las admiran? ¿Por qué no hay muchas “heroínas”, “lidere-
sas”, “científicas”, “intelectuales” en los libros de historia? ¿Por qué los 
“héroes” “líderes”, “científicos” y próceres de la historia son más hombres 
que mujeres?

•	 Nombrar mujeres ecuatorianas reconocidas en la historia. De ellas, ¿cuán-
tas son indias y cuántas son afroecuatorianas? ¿Por qué la historia no ha 
registrado la participación de mujeres indígenas y afroecuatorianas? ¿Creen 
que esto es un fenómeno de nuestro país o creen que ocurre lo mismo en 
otros países?

•	 Solicitar a los estudiantes que averigüen en varias fuentes acerca de mujeres 
indígenas y afroecuatorianas que aportaron a la historia del país.

•	 Antes de comenzar el trabajo con el texto compartir estas experiencias.

Actividades con el texto: 

•	 Observar cada una de las viñetas de la página 106, sin leer los diálogos, y 
preguntar: ¿En dónde se desarrolla esa historia? ¿En qué época ocurriría esa 
historia?, etc.

•	 Realizar la actividad 1. Luego de ello, a partir de lo leído y observado,  con-
versar acerca de quién fue Domitila. Decir a la clase que tengan presentes sus 
reflexiones y que luego las comprueben.

•	 Desarrollar la actividad 2 y 3. Para animar a la realización de la actividad 3 se 
pueden realizar preguntas generadoras que inicien la conversación acerca de 
lo que sabemos de las dos mujeres. ¿Qué conocemos sobre Dolores Cacuan-
go? ¿Qué hemos escuchado de Tránsito Amaguaña?  ¿Son ecuatorianas de la 
Costa, la Sierra o la Amazonía? 

•	 Antes de realizar la actividad 4, pedir que observen la fotografía de Dolores 
Cacuango y preguntar: ¿Qué ven? ¿Cuántos años tiene? De acuerdo a la 
fotografía: ¿de qué parte del Ecuador es? ¿En qué época vivió?, entre otras.
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Actividades después del texto:

•	 Observar el siguiente video de YouTube, donde  se escucha a Domitila Barrios 
de Chungara, líder boliviana, en el siguiente enlace: ‹http://bit.ly/2lX1aNc›.

•	 Contrastar con la clase sus predicciones. Responder las preguntas que tengan 
los estudiantes.

•	 Motive a conocer más sobre las mujeres afro en el siguiente video de YouTube: 
‹http://bit.ly/2lzlXpp›.

Guía de respuestas:

Página 106 actividad 1
Previamente puede preguntar si saben algo de Bolivia, acerca de las famosas 

minas de minerales que hay. 
Preguntar si saben de Domitila Chungara. También se puede dar una breve 

introducción sobre ella y consultar en el internet. 
Luego, se puede pedir de inmediato a un voluntario que narre con sus propias 

palabras la historia. Preguntar a otros si hay algún detalle que se le olvidó. Enton-
ces pedirles que relean los bocados y luego de unos minutos solicitar nuevamente 
que hagan sus narraciones.

Página 107 actividad 2
Antes de leer el diálogo, conversar sobre Domitila y el hecho de que fue una 

campesina boliviana que luchó por los derechos de su gente. 
Preguntar si conocen a una ecuatoriana que haya hecho lo mismo, si hay en 

su comunidad mujeres que han luchado por su gente. 
Luego de las respuestas, introducir al tema de Tránsito y Dolores.

Página 107 actividad 3
Comenzar con una de ellas y dar algunas pistas, como jugando a una adivi-

nanza. Por ejemplo: Es nacida en la provincia de…, vivió en la ciudad de…, en 
qué época vivió… Y así unas dos o tres más hasta que acierten para luego ir con 
la siguiente actividad.  
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Página 107 actividad 4
Recordar que al tomar nota de las ideas que les servirán para sus presenta-

ciones, diferencien cuál es la idea principal y secundaria, y las organicen de tal 
modo que en la presentación se dé información suficiente.

Página 108 actividad 5
Incentivar a que antes de ir al internet busquen la información consultando a 

otras personas, libros y revistas. Se puede subrayar que si bien el internet es la 
fuente de información más importante, muchas veces es superficial.

Página 108 actividad 6
Invitar a que voluntariamente tres estudiantes opinen sobre la introducción, 

posteriormente sobre el desarrollo y luego sobre la conclusión.

Página 109 actividad 7
Enfatizar en que deben poner atención en la construcción de párrafos y en la 

cronología de eventos. Así como también en mirar al personaje y su obra en el 
ahora.

Observaciones
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Para el docente: En este bloque, se 
debe enfatizar en que los estudiantes 
comprendan y lleven a la práctica las 
siguientes ideas:
•	 Se debe ensayar varios tipos de 

lectura, la lectura en voz alta para 
vocalizar y lograr una correcta en-
tonación, seguir la lectura para 
lograr la atención de todos los 
estudiantes, lectura dramatizada, 
silenciosa…

•	 La lectura silenciosa es la que per-
mite un mejor acercamiento entre 
el estudiante y el texto. Paulatina-
mente, se debe ir corrigiendo esa 
inadecuada lectura silenciosa reali-
zada como una lectura en voz baja. 

•	 Debe buscarse que la lectura si-
lenciosa sea cada vez más rápida, 
lo cual da una mayor concentra-
ción en el texto que se lee.

•	 Es de mucha ayuda para el proce-
so de prelectura la realización de 
predicciones por parte de los estu-
diantes. Las predicciones ayudan 
a que se evidencien las expectati-
vas que tienen frente a la lectura 
que vendrá. Asimismo, permite 
que desarrollen ideas respecto del 
tópico que se va a desarrollar.  

•	 Es importante la activación de 
conocimientos previos, especial-
mente si los temas que se leerán 
posteriormente no son muy comu-
nes o implican una más profunda 
aproximación conceptual. 

BLOQUE: LECTURA
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Actividades antes del texto:

Antes de trabajar con el texto, propiciar las siguientes actividades:
•	 Realizar un repaso de lo visto en el bloque de Comunicación Oral, subrayando 

los aspectos por los que luchan las mujeres. En esos casos, derechos de la 
mujer indígena, derechos laborales y derecho a la educación. 

•	 A partir de ello puede preguntarse: ¿Qué otros temas son de interés de las 
mujeres? ¿Por qué  otras cosas lucharán las mujeres? Conversar sobre estas 
preguntas en la clase. Escribir las palabras principales de cada una de las 
ideas en el pizarrón. Muchas de ellas servirán posteriormente para construir 
conceptos o apoyar la lectura.

•	 Presentar el siguiente video de YouTube: ‹http://bit.ly/2m8Mtcl› y conversar 
sobre él. La conversación puede ir hacia otros tópicos de interés de los estu-
diantes. El docente debe guiar dicha conversación.

Actividades con el texto: 

•	 Realizar la actividad 1: compartir con la clase los criterios conversados entre 
compañeros y compañeras. 

•	 Conversar sobre la frase central del afiche: “Una vida sin violencia es un de-
recho humano fundamental”. ¿Están de acuerdo con dicha frase? ¿Por qué? 
¿En qué contexto se presenta esa frase en el afiche?

•	 Nuevamente conversar acerca de la pregunta: ¿Quieres ver sobre lo que 
piensan y por qué luchan las mujeres? Pedir que respondan más centrados 
acerca de “lo que piensan” tomando en cuenta la información y actividades 
vistas anteriormente.

•	 Guiar la lectura de la actividad 2 de la página 111. Luego de responder pre-
guntas de los estudiantes, si las hay, invitar más bien a que ellos sean los que 
descubran el significado de feminismo. 

•	 Antes de realizar la actividad 3 pedir que todos los estudiantes comenten 
acerca del propósito que tienen para leer. Las tres opciones presentadas son 
algunas aproximaciones, pero es importante que expliciten sus propios pro-
pósitos de lectura. 

•	 Desarrollar en clase la actividad 4 de la página 111. Si surgieran nuevas pre-
guntas desde las presentadas, responderlas y comentarlas. Poner énfasis en 
la discusión del afiche de “Sanducheras M”.
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Actividades después del texto:

•	 Presentar el video que está en la sección “Con las TIC”, de la página 111: 
‹http://bit.ly/2lHVLvr› y comentar con la clase sobre los derechos de las mujeres.

•	 Conversar acerca del 8 de marzo. ¿Por qué es el 8 de marzo el día de la mujer? 
Pedir que investiguen en el internet acerca de ello y que cada grupo exponga 
brevemente complementando las ideas del anterior.

•	 Presentar el video que está en la sección “Con las TIC”, en la página 111: 
“Corresponsabilidad doméstica y familiar”: ‹http://bit.ly/29YhNjY›, y comen-
tar con la clase.

Guía de respuestas:

Página 110 actividad 1
Mostrar el cartel a la clase, solamente las caras, y preguntar qué está haciendo 

cada una. Luego, leer la primera línea y preguntar si sabían esta fecha y por qué 
creen que se ha establecido una fecha. Finalmente mostrar el siguiente texto, pedir 
que conversen unos minutos entre compañeros y que compartan las reflexiones.

Página 111 actividad 2
Preguntar qué es el feminismo. Ante las opiniones que se den puede hacer 

aclaraciones sobre el concepto. Puede preguntar dónde han escuchado la última 
parte del título y por qué creen que la lectura tiene ese título.

Página 111 actividad 3
Previamente, pedir que expresen libremente sus propósitos para leer, que 

pueden ser los más diversos, luego leer el párrafo “Yo leo para” y preguntar con 
cuál de esas opciones se sienten más identificados y por qué.

Página 111 actividad 4
Trabajar las dos primeras preguntas con la clase y luego dejar que conversen 

en parejas antes de contestar individualmente. Posteriormente, puede pedir que 
compartan sus ejemplos con los demás. 

Página 114 actividad 6
Animar para esta segunda lectura. Puede empezar el primer párrafo y retroa-

limentar cada una de las preguntas y respuestas.
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•	 ¿Cuál es el tema de la lectura? El feminismo.
•	 ¿Qué nos cuenta la autora? Que el feminismo no existió siempre, sino que 

apareció a partir de un grupo de mujeres que se rebelaron contra las normas 
establecidas.

•	 ¿Por qué las mujeres quieren o pueden tener las mismas oportunidades que 
los hombres? Las mujeres pueden y deben tener las mismas oportunidades 
por cuanto tienen las mismas capacidades que los hombres.

•	 ¿Qué son los roles de género? ¿Por qué el feminismo los cuestiona? Los roles 
de género son el establecimiento de ciertos tipos de comportamiento que 
debe ejercer un hombre o una mujer solo por el hecho de serlo. El feminismo 
cuestiona aquello porque el sexo no determina en sí mismo nada. 

•	 ¿Crees que es válido y necesario lo que propone el feminismo? Es necesario 
para tener una sociedad más armónica. 

Página 114 actividad 7
Asignar un momento para la reflexión individual; luego en parejas y de ser 

necesario grupal. Posteriormente, pedir que compartan las ideas y después que 
las escriban cada uno en sus cuadernos, como las comprendió.

Página 114 actividad 8
Para esta actividad como para la siguiente, sugerir que conversen sobre ello 

con mujeres de su comunidad, con profesoras de la escuela o con alumnas de 
años superiores, antes de ir al internet. No hay una claridad en determinar cuáles 
han sido las primeras pensadoras feministas en Ecuador. Se puede citar a Ma-
nuela Sáenz, Dolores Veintimilla de Galindo, Marieta de Veintemilla y Matilde Hi-
dalgo de Prócel, Dolores Sucre, Victoria Vásconez Cuvi, Zoila Ugarte de Landívar. 
En el mundo están: Ángela Davis, Simone de Beuvoir, Betty Friedan.

Página 114 actividad 10
Luego de cada paráfrasis, puede conversar con los estudiantes sobre cómo 

ellos han experimentado esto en su vida cotidiana.

Página 114 actividad 11
En esta actividad leer el párrafo y luego hacer la pregunta primero a los ni-

ños, posteriormente a las niñas, y luego contrastar las opiniones y reflexionar en 
el sentido de que esta situación ha cambiado, pero no totalmente, y que debe 
cambiar para lograr una sociedad más igualitaria. 
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Página 115 actividad 12
Antes de iniciar esta actividad preguntar acerca de la situación de la mujer 

en la comunidad donde viven los estudiantes, partiendo de su propia casa y en 
especial del testimonio de las alumnas. 

Página 115 actividad 13
Trabajar con los estudiantes para ubicar los párrafos donde se encuentra esta 

información. Una vez seleccionado el párrafo, pedir que lo lean en voz alta. Pos-
teriormente, preguntar sobre las razones en sí, de ser posible en una paráfrasis.

Página 115 actividad 14
A partir del ejercicio anterior, conversar sobre un significado del feminismo; 

posteriormente pedir que busquen en el texto o en el contexto la respuesta a la 
pregunta.

Página 115 actividad 15
Solicitar que intenten hacer solos la actividad. Una vez que han ubicado una 

de las formas de invisibilización, pedir que relean los tres primeros párrafos del 
texto.

Página 115 actividad 16
Motivar para que diferencien entre tener un comportamiento masculino de 

uno machista. Luego, puede contrastar ambos conceptos con base en el texto y 
el párrafo.

Finalmente, contrastar esto con la realidad y conversar como clase que mucho 
del cambio de la comunidad depende de la forma en que asumamos la masculi-
nidad como individuos.

Página 115 actividad 17
Invitar a descubrir en el texto dónde se colige lo afirmado. Preguntar por las 

razones solicitadas en la actividad, enumerarlas y luego escribir individualmente  
en su cuaderno como paráfrasis.

Página 115 actividad 18
Invitar a que los estudiantes hagan una búsqueda de textos usando estos 

criterios y luego justifiquen su elección.
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Para el docente: En este bloque, se debe enfatizar en que los estudiantes com-
prendan los siguientes conceptos y ejerciten las destrezas correspondientes. 
•	 Una campaña es un medio comunicativo muy efectivo en la tarea de con-

vencer, siempre y cuando los mensajes a darse estén claramente expresa-
dos.

•	 Carteles y pancartas de una campaña envían mensajes contundentes, por 
ello estos no pueden ser muy largos. El docente debe trabajar con los estu-
diantes dichos mensajes de manera previa, tomando en cuenta no solo la 
correcta sintaxis sino también la ortografía. ¡Es muy triste ver una pancarta 
donde las faltas de ortografía resaltan sobre todo! 

•	 El proceso de planificación de la escritura de pancartas y carteles debe 
orientarse a ese tipo de mensajes. 

•	 Para que un afiche cumpla su propósito informativo tiene que conseguir 
algunas cualidades: ser llamativo, entenderse a primera vista, comunicar 
un mensaje de interés, grabarse en la memoria. El docente debe tener 
cuidado de que los productos que trabajan los estudiantes logren TODAS 
estas cualidades. 

•	 El mensaje de interés del afiche, aunque puede reducirse a una o dos fra-
ses, no se construye de la nada; es necesario tener lecturas previas sobre el 
tema para lograr diversidad y calidad de mensajes. Sin embargo, tampoco 
se puede caer en la construcción de mensajes en el afiche con palabras 
“rebuscadas”, ya que afectan a su comprensión. 

•	 Se debe tener cuidado en el uso que se da a los grados del adjetivo, de 
tal modo que estos se apliquen de manera adecuada. Si usamos el grado 
superlativo en una situación que solo amerita un grado positivo, distorsio-
namos el mensaje y puede leerse exagerado e incluso ridículo.

•	 El docente debe practicar acerca de los usos de la letra “j” y aquellas pala-
bras donde va la letra “g”. Hay muchos casos que aparentemente pueden 
sugerir que la palabra va con la letra “j”, cuando en realidad varía hacia 
la letra “g”. En caso de dudas consulte el diccionario, o también puede 
colocar la palabra en el buscador de internet y ver cuál es la forma más 
adecuada. De esta manera no transmitirá errores a sus estudiantes.
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Actividades antes del texto:

Antes de trabajar con el texto, propiciar actividades para que se familiaricen 
con un tema importante y delicado como es la violencia contra la mujer:
•	 Organizar una visita testimonial sobre la cadena de la violencia que puede ver-

se en YouTube en el siguiente enlace: ‹http://bit.ly/1q4l0p5›. Debatir acerca 
de dicho video y contrastar con lo que sucede en la realidad.

•	 A partir de esa actividad, los estudiantes escriben un párrafo que describa la 
situación que han visto. Luego del párrafo que escribieron, se les pide que 
hagan una frase para un cartel que represente la idea principal. Se trabaja en 
conjunto de manera que quede como una frase para un afiche, como los vistos 
en las páginas anteriores. 

•	 Observamos el siguiente video de YouTube: ‹http://bit.ly/1eq6vrz› y conver-
samos sobre ¿Qué aspecto de la violencia contra la mujer se quiere enfocar?

Actividades con el texto:

•	 Realizar la actividad 4. Observar cada uno de los afiches y describirlos: la 
ilustración, el texto, los colores, entre otros; procurar dar una interpretación 
del mensaje integral de cada afiche. 

•	 Conversar la relación entre el mensaje escrito y la ilustración. Discutir si es 
posible que se puedan intercambiar mensajes (que el mensaje de un afiche 
pueda ponerse en otra ilustración). ¿Qué tipo de concordancia hay entre texto e 
ilustración? ¿Por qué? ¿Qué otros mensajes podrían ponerse a tal o cual afiche?

•	 Desarrollar la actividad 5. Conversar sobre cada uno de los casos descritos e 
incluso identificar cuál sería más importante en el contexto que vivimos o cuál 
es el más entendible, o cuál de las frases es la más impactante, etc…

•	 Realizar la actividad 6. Voluntariamente los estudiantes leen la información que 
desean compartir. Pedir que compartan textos que les parecieron interesantes 
como datos, pero también aquellos que les impactaron emocionalmente.

•	 Desarrollar la actividad 7. Responder las preguntas que tuvieran los estudian-
tes sobre términos y explicaciones del texto en sí. 

Actividades después del texto:

•	 En una hoja de papel bond invitar a los estudiantes a que realicen un afiche 
para una de las frases de la actividad 5 que les parezca más importante. Se 
puede realizar esta actividad en conjunto en el patio de la institución educativa. 

Bl
oq

ue
: E

sc
ri

tu
ra



190

TE
RC

ER
A 

UN
ID

AD
SE

G
UN

DA
 U

NI
DA

D

CU
AR

TA
 U

NI
DA

D

Texto del estudiante

Bl
oq

ue
: E

sc
ri

tu
ra •	 Se puede colocar una cartelera en el pasillo de la escuela para los trabajos.

Guía de respuestas:

Página 117 actividad 2
Invitar a socializar las preguntas desarrolladas en parejas. Por ejemplo, en 

el “¿Para qué?” pueden salir muchas y muy valiosas respuestas que deben ser 
tomadas en cuenta en la estructuración del escrito a realizarse.

Página 121 actividad 8
Presentar los otros grados del adjetivo con el mismo sustantivo “afiche”. So-

licitar que traten en especial algunos superlativos que no se usan o que no son 
correctos y los corrija, como por ejemplo el superlativo de bonita no es “bonitísi-
ma”; a pesar de que sea considerado correcto en ciertas regiones, lo correcto es 
“muy bonita”.

Página 121 actividad 9
Ejercitar el grado comparativo desde ejemplos que proponen los mismos es-

tudiantes.

Página 121 actividad 10
Revisar y corregir el trabajo que realicen los estudiantes.

Página 121 actividad 11
Pedir a los estudiantes que pasen al pizarrón a exponer sus oraciones y hacer 

correcciones. Es muy común que escriban antigüísimo cuando es antiquísimo, o 
novísmo, riquísimo y sucísimo.

Página 122 actividad 12
Invitar a los estudiantes a que relaten la paráfrasis que hicieron y que den 

otros ejemplos sobre los casos expuestos.

Página 122 actividad 13
•	 bendecir  Ayer Juan___ bendijo
•	 traer   El año pasado yo______ traje
•	 contradecir  Nunca le____ contradije
•	 traducir  El miércoles pasado Ana _____tradujo
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Página 122 actividad 14
a) Juana es la mejor mensajera de la paz. 
b) Mi madre es relojera y arregla toda clase de relojes.
c) Los extranjeros viven muy bien en el Ecuador.
d) Los personajes del cuento están muy caracterizados.

Invitar a los estudiantes a que compartan las oraciones que ellos realizaron. 
Pueden darse varias opciones. Además, corregir aspectos de correspondencia de 
género y número. 

Página 123 actividad 17
Acercarse a los grupos para ver el desarrollo del trabajo. Realizar sugerencias 

a las frases que desarrollan los estudiantes y pedirlas que las reescriban, de ser 
necesario.

Página 123 actividad 18
Solicitar a los estudiantes que hagan un repaso de los temas desarrollados en 

gramática. Luego de un tiempo prudente, pedir a los grupos que compartan las 
oraciones que han desarrollado.

Página 123 actividad 19
Acercarse a los grupos para ver el desarrollo del trabajo. Escuchar las ideas de 

los grupos para los gráficos de sus afiches e invitar a repensarlas, pero sin sugerir 
ideas de gráficos en sí.

Página 123 actividad 20
Cada grupo desarrolla esta lista de cotejo y el docente pude irla trabajando 

pregunta por pregunta, pidiéndoles que argumenten sobre el nivel de cumpli-
miento de dicha lista. 

Página 123 actividades 21 y 22
Estimular el desarrollo de los afiches, incentivar la creatividad y uso de ma-

teriales. Halagar el trabajo que desarrolla cada uno de los grupos y pedir más 
dedicación a aquellos que no están dando todo de sí. Finalmente, coordinar con 
las autoridades de la escuela para exponerlos en sitios visibles del plantel, lo que 
sin duda será del agrado de los estudiantes.
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Para el docente: En este bloque, se debe enfatizar en que los estudiantes comprendan las siguientes ideas:
•	 Desde los relatos es posible generar procesos de reflexión acerca de temas profundos y cotidianos. 
•	 En los cuentos y relatos, se entregan mensajes que invitan a reflexionar, a cuestionar la realidad. 
•	 En muchos de estos relatos se da un mensaje final que permite abrir paso a la discusión de la temática presentada en el relato o de otra relativas a este.
•	 En los cuentos presentados en este bloque se tratan temas que cuestionan estereotipos sociales que han afectado a la mujer. El docente puede, a partir de ellos, 

abrir la discusión e incluso ampliarla a otros temas vistos en la unidad.

BLOQUE: LITERATURA
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Actividades antes del texto:

Antes de trabajar con el texto, propiciar las siguientes actividades:
•	 Observar el siguiente video de YouTube en el enlace: ‹http://bit.ly/2g8VSwV› 

y preguntar: ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿Existen los conejílopes? ¿Qué 
personaje les gustó más? ¿Cuáles son los mensajes? 

•	 Conversar acerca de “estar bien con uno mismo”. ¿Te sientes bien con tu 
cabello, con tu estatura, con tu forma de ser…? Hay algunos aspectos de 
nosotros, en especial físicos, que desearíamos cambiar pero que no podemos 
y que debemos aceptarlos. La discusión debe ser muy sutil y tendiente a for-
talecer la autoestima.

•	 Presentar el video de YouTube donde se muestran algunos estereotipos de 
género: ‹http://bit.ly/2lU6jaA›, luego buscar construir el concepto de estereo-
tipos de género.

Actividades con el texto: 
•	 Iniciar con la actividad de lectura de la página 124. Pueden salir al patio y 

sentarse en círculo. Iniciar la lectura con un párrafo y luego pedir la participa-
ción sucesiva de los estudiantes. En un punto dado se puede parar la lectura. 

Realizar preguntas tanto para verificar la comprensión de lo leído como para 
realizar predicciones sobre la lectura.

•	 Terminar la lectura y nuevamente se puede preguntar acerca de la misma, 
comenzando sobre tópicos emocionales como: si les gustó o no, qué parte les 
gustó más, qué opinan de los personajes, etc… Formular preguntas dirigidas 
hacia el texto, el contexto, y la discusión de los temas que toca el cuento visto 
en la unidad.

•	 Completar la otra parte de la actividad 1, puede ser en grupo, buscando en 
distintas páginas de internet, para luego organizar esa información en un todo 
que lo expondrán. En la exposición breve pedir que mencionen las partes que 
más les interesaron de la biografía de Adela Turín. 

Actividades después del texto:

•	 Después de ver este video: ‹http://bit.ly/2m8ZGln› conversar sobre él, el men-
saje del cuento y los otros temas de la unidad.

•	 Pedir a los estudiantes que escriban un párrafo con lo que aprendieron en la 
unidad.

Guía de respuestas:

Página 127 actividad 3
Preguntar las razones por las que les gustó más, no es necesario argumentar 

con profundidad. Recuerde que el gustar algo tiene mucha carga de subjetividad.

Página 127 actividad 4
Para ello, invitar a que revisen los trabajos realizados de manera previa que 

sirvieron de insumos para la realización de los afiches.

Página 127 actividad 5
Preguntar las razones que influyeron en que uno u otro texto les guste. Qui-

zás les gustó más los cuentos, por ser una lectura más liviana. Aprovechar para 
conversar sobre los diferentes tipos de textos y el tipo de información que cada 
de uno de ellos entrega.

Página 127 actividad 6
Luego de responder las preguntas, solicitar a los estudiantes que den cada 

uno una idea sucinta sobre lo aprendido.
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LENGUA Y CULTURA
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