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Estimado docente,

Para desarrollar en el aula el nuevo enfoque curricular de la Educación General Básica para séptimo grado, en el 
área de Lengua y Literatura, usted dispone de dos 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 séptimo 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 a estos conocimientos quieran conocer más. Un clima de aula en el que se respire respeto, afecto 
y confianza es fundamental 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 
mismos y hacia las demás personas  involucradas en el proceso comunicativo; 
la responsabilidad 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 metalingüís-
tica 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 escritura, es decir, con la posibilidad de uti-
lizarlas 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 a l 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 dispo-
nibilidad 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. 
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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 desa-
rrollo 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, amores finos, trabalenguas, etc.; 2) como 
representación de la cultura o culturas y motivo de actitud estética; 3) como di-
ferentes formas de la manifestación humana, y 4) como testimonio 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, por ende, el aprendizaje de 
los estudiantes.

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 al registro de los mismos y 
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 cono-
cimientos 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, la cual 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, es-
tablezcan correspondencia con 

estudiantes de otras instituciones, participen en la creación colectiva de 
cuentos, etc. Todo esto les permitirá comprender que el dominio de las com-
petencias 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-
mente lo que escuchan, a la vez exponen pensamientos, sentimientos y conoci-
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mientos 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.

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.



13

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, 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.

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 
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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.

Alfabetización inicial
Este bloque incluye también el proceso de alfabetización inicial, mediante un 

proceso de enseñanza del código alfabético.
Se parte de la afirmación de que los estudiantes, aunque no conocen la co-

rrespondencia fonema-grafema, pueden leer y escribir, porque estas competen-
cias comunicativas van más allá del descifrado y de la caligrafía. Esta propuesta 
diferencia el aprendizaje de la lectura, del aprendizaje de la escritura, del apren-
dizaje de la relación fonema-grafema. Cuando un estudiante está aprendiendo el 
código alfabético no está aprendiendo ni a leer, ni a escribir; está aprendiendo 
un código.

Se sugiere para la enseñanza de la correspondencia fonema-grafema, la ruta 
de la oralidad a la escritura que es, prácticamente, el proceso que utilizó la 
humanidad para llegar al alfabeto. Así, en este proceso los estudiantes primero 
hablan, luego escriben y por último leen.

El proceso se inicia a partir de los conocimientos previos de los estudiantes.
Ellos son hablantes de la lengua castellana, por lo tanto, conocen los nom-

bres de objetos, hechos y situaciones. Mediante el desarrollo de la conciencia 
fonológica y una mediación intencionada, se los guía a que descompongan las 
palabras en fonemas. Luego, se propone que los manipulen en actividades como: 
descubrir su número, enunciar otras palabras que comiencen o tengan dentro 
determinados fonemas, proponer palabras que resultan al sustituir o eliminar un 
determinado fonema, etc. 

Una vez que los estudiantes desarrollan la conciencia fonológica, se les invita 
a que propongan hipótesis sobre cómo graficar los fonemas. Así, los estudiantes 
terminan esta fase del proceso, relacionándolos con sus grafías. Por último, se 
guía a los estudiantes para que comprendan las diferentes convenciones ortográ-
ficas 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 
convierta 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 lúdicos 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.
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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 
historia y la cultura. Es fundamental recordar que, desde la Literatura, el estu-
diante 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 recomendarán 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.

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-
mitirán 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), aplicará 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 encuentra.

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, platafor-
mas y fuentes de información (bibliográficas y digitales). Discernirán para identi-
ficar la información válida y confiable, convirtiéndose paulatinamente en lectores 
eficaces. 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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Los niveles de comprensión se han dividido en comprensión literal, compren-
sión inferencial y comprensión crítico - valorativa. La comprensión de un texto no 
es tal, sino cuando se comprende en los tres niveles.

El nivel de comprensión literal se puede dar a nivel global o a nivel específico. 
La comprensión a nivel global es la comprensión general de lo que dice el texto. 
Esto se refleja en la comprensión general de la historia que cuenta el texto o de 
lo que trata en general el texto. En este caso el lector o quien escucha la lectura 
puede dar cuenta de sobre qué trata el texto y hacer un recuento del mismo. Sin 
embargo, la comprensión literal en el nivel específico implica dar cuenta de los 
detalles, haber comprendido las ideas de los párrafos, las ideas que subyacen en 
las oraciones y saber qué significan las palabras o términos que el texto utiliza.

La comprensión literal es el requisito para poder comprender un texto en su 
totalidad. Si un lector no ha comprendido el texto en el nivel literal no puede 
hacer inferencias y tampoco puede comprender valorativa y críticamente el texto. 
Un lector puede arribar a inferencias equivocadas o no válidas cuando su com-
prensión literal del texto no es adecuada. Tanto la comprensión inferencial como 
la crítico - valorativa se sustentan en la comprensión literal del texto. 

La comprensión inferencial es un nivel de entendimiento de lo que dice el 
texto, que va más allá de lo que aparece explícito en él. Pero que solamente se 
puede inferir a partir de lo que el texto sí dice. Todo texto dice algo explícitamen-
te, pero también se pueden entender algunas ideas que aunque no aparezcan 
de esta manera en él, se pueden deducir o inferir con base en lo que sí aparece. 

Hay dos tipos fundamentales de inducciones que se pueden hacer de un texto. 
La forma más elemental se hace relacionando dos o más ideas que aparecen en 
el texto y de ahí se infiere una tercera idea. En el nivel más complejo, se puede 
relacionar una o más ideas explícitas del texto con ideas que posee el lector sobre 
el tema que el texto trata para inferir nuevas ideas. En ambos casos, la inferencia 
implica establecer una relación que solo es posible gracias a muchos otros cono-

cimientos que poseemos sobre el mundo, la vida, la esencia del ser humano, los 
comportamientos y otros aspectos de la naturaleza y del entorno.

Un ejemplo de lectura inferencial es la que se hace de las ideas que hay explí-
citas en el discurso político. Todos hoy sabemos que detrás del discurso político 
hay cosas que no se dicen pero que se quieren decir. 

En la forma básica de comprensión inferencial, se eligen del texto ideas que 
en la mente del lector aparecen como “conectables” entre sí. El mismo texto 
puede dar las pistas que el lector necesita y la mente del lector también da pis-
tas, gracias a los conocimientos que ya posee, y que se mencionaron atrás. No 
es posible extraer inferencias a partir de dos ideas cualquiera; para poder hacer 
inferencias, es necesario que las dos ideas se puedan relacionar entre sí. 

El lector busca las ideas que se pueden relacionar e infiere una tercera idea. 
En la tercera idea pueden aparecer elementos explícitos de las ideas que se rela-
cionan, pero necesariamente deben aparecer elementos nuevos que no están en 
ninguna de las ideas relacionadas. Hay unos términos que aparecen en las ideas 
que se van a relacionar y luego aparecen en el razonamiento que el lector hace 
para extraer la nueva idea (la inferida). Estos términos sirven de puente entre las 
ideas relacionadas y la nueva idea. Los términos nuevos que aparecen en la idea 
inferida son lo que se infiere a partir de la relación que se estableció entre ideas 
explícitas. 

¿Cuál es el proceso mediante el cual se hace la inferencia?

Para poder hacer inferencias hay dos requisitos anteriores a esa operación. La 
primera es haber leído varias veces un texto. La segunda es haber comprendido en 
el nivel literal el texto en su especificidad. Como ya se dijo, si no se ha comprendi-
do el texto de esta manera, se puede llegar a inferencias erradas. Una vez que se ha 
comprendido el texto en el nivel literal, debe hacerse de nuevo una o más lecturas, 
para empezar a elegir las ideas que se pueden relacionar entre sí. Después de esta 

COMPRENSIÓN INFERENCIAL  
POR MERCEDES CARRIAZO
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lectura cuidadosa, el lector comienza a relacionar esas ideas y a extraer conclusio-
nes de lo que lee. Esas “conclusiones” son inferencias sobre las ideas del texto. 

No estamos acostumbrados a ser rigurosos en este proceso de relacionar ideas 
para inferir terceras ideas que no aparecen explícitas en el texto.  

Es decir, no se puede inferir cualquier cosa de dos ideas explícitas, sino sola-
mente aquello que en rigor resulte de un razonamiento que el lector hace basado 
en la relación que establece entre ellas. El texto en conjunto sirve para verificar 
la corrección o la lógica de la inferencia. 

El razonamiento que da origen a la nueva idea debe tener elementos de las 
ideas explícitas que han sido relacionadas y elementos nuevos que se “concluyen 
lógicamente” de esa relación. La inferencia no puede ser un invento del lector. 
Esta es producto de una operación intelectual, en donde hay creatividad para 
encontrar la relación y el elemento nuevo que se desprende de esa relación, pero 
no es una “creación” desconectada de lo que sí dice el texto.

Veamos un ejemplo que nos facilite comprender lo que hasta aquí se ha di-
cho. Tomemos un cuento del autor colombiano Jairo Aníbal Niño.

Arte bella

El sapo, después de soportar durante muchos años insultos, persecu-
ciones y vejámenes a causa de su fealdad y sintiendo que el fin de su vida 
se acercaba, quiso averiguar a qué sabía la belleza y se tragó una esplén-
dida mariposa de Muzo y sintió el maravilloso placer de esas hermosísimas 
alas azules en su vuelo interminable hacia la flor anfibia de su corazón.

Lo primero que hace el lector es elegir las dos ideas que se puedan relacionar. 
No puede tomar elementos aislados sino ideas completas. Por ejemplo, podría 
tomar las siguientes dos ideas:

1. “El sapo soportó durante muchos años insultos, persecuciones y vejáme-
nes a causa de su fealdad”.

2. “El sapo quiso averiguar a qué sabía la belleza”.

Estas dos ideas podrían dar lugar a varios razonamientos por parte del lector 
ya que no existe un razonamiento único; cada tipo de razonamiento daría lugar 
a conclusiones ligeramente diferentes. Por ejemplo, el lector podría pensar: “Si 
quiso averiguar a qué sabía la belleza es porque no conocía el sabor de la belleza, 
él nunca lo había sentido”. “Si quería averiguar a qué sabía la belleza, entonces 
el sabor de la belleza estaba afuera de él”. Y “si toda la vida había soportado el 
sabor de la fealdad, entonces podría ser que él pensara que la belleza no podía 
estar dentro de él”. De este razonamiento se podría concluir que: “El sapo creía 
que la belleza estaba afuera de él”.

Analicemos cuáles son los elementos de las ideas que el lector relaciona y 
cuáles son los elementos nuevos que infiere el lector a partir de la relación que 
se ha ejemplificado.

En el primer razonamiento las ideas que están en el texto son:

“Si quiso averiguar a qué sabía la belleza es porque no conocía el sabor de la 
belleza, él nunca lo había sentido”. “Si quería averiguar a qué sabía la belleza, 
entonces el sabor de la belleza estaba afuera de él”. Y “si toda la vida había so-
portado el sabor de la fealdad, entonces podría ser que él pensara que la belleza 
no podía estar dentro de él”.

En ese primer razonamiento las ideas nuevas son:

“Si quiso averiguar a qué sabía la belleza es porque no conocía el sabor de la 
belleza, él nunca lo había sentido”. “Si quería averiguar a qué sabía la belleza, 
entonces el sabor de la belleza estaba afuera de él”. Y “si toda la vida había so-
portado el sabor de la fealdad, entonces podría ser que él pensara que la belleza 
no podía estar dentro de él”.

Veamos las ideas nuevas que surgen del análisis: El sapo no conocía el sabor 
de la belleza, él nunca lo había sentido, el sabor de la belleza estaba fuera de él 
y no dentro de él. Redactando mejor la idea nueva queda así: “El sapo creía que 
la belleza estaba afuera de él”. 
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Verifiquemos con el texto si la inferencia está bien hecha. Cuando el cuento 
dice que el sapo “se tragó una espléndida mariposa de Muzo y sintió el maravillo-
so placer de esas hermosísimas alas azules en su vuelo interminable hacia la flor 
anfibia de su corazón”. Esta idea que está en el cuento está verificando que la 
hermosura o belleza entra al sapo con el vuelo de la mariposa, luego estaba afuera 
del sapo. Esto nos confirma que la inferencia estuvo bien hecha.

El lector podría hacer otro razonamiento diferente. No es lo único que se po-
dría inferir de relacionar estas dos ideas.

Veamos otro ejemplo con este mismo texto:

1. “El sapo, soportó durante muchos años insultos, persecuciones y vejáme-
nes a causa de su fealdad y sintió que el fin de su vida se acercaba”.

2. “El sapo sintió el maravilloso placer de esas hermosísimas alas azules en 
su vuelo interminable hacia la flor anfibia de su corazón”.

“Si el sapo nunca se sintió bello” y “sintió el vuelo de la mariposa como si es-
tuviera dirigido hacia su corazón (flor anfibia)” y “lo sintió como algo maravilloso 
y hermoso”, entonces “el sapo al fin pudo saborear la belleza”, o “el corazón del 
sapo se embelleció con el vuelo de la mariposa dentro de sí”.

Analicemos cuáles son los elementos de las ideas que el lector relaciona y 
cuáles son los elementos nuevos que infiere el lector a partir de la relación que 
se ha ejemplificado:

En el segundo razonamiento las ideas que están en el texto son:

“Si el sapo nunca se sintió bello” y “sintió el vuelo de la mariposa como si es-
tuviera dirigido hacia su corazón (flor anfibia)” y “lo sintió como algo maravilloso 
y hermoso”, entonces “el sapo al fin pudo saborear la belleza”, o “el corazón del 
sapo se embelleció con el vuelo de la mariposa dentro de sí”.

En el segundo razonamiento las ideas nuevas son:
“Si el sapo nunca se sintió bello” y “sintió el vuelo de la mariposa dirigido 

hacia su corazón (flor anfibia)” y “lo sintió como algo maravilloso y hermoso (be-
llo)”, entonces “el sapo al fin pudo saborear la belleza”, o “el corazón del sapo 

se embelleció con el vuelo de la mariposa dentro de sí”.

Veamos la idea nueva que surge del análisis: El sapo al fin pudo saborear la be-
lleza, o el corazón del sapo se embelleció con el vuelo de la mariposa dentro de sí.

Verifiquemos con el texto si la inferencia está bien hecha.

Cuando el cuento dice que el sapo “se tragó una espléndida mariposa de 
Muzo y sintió el maravilloso placer de esas hermosísimas alas azules en su vuelo 
interminable hacia la flor anfibia de su corazón”. Esta idea que está en el cuento 
está verificando que el sapo sintió el placer de la hermosura o belleza entrar a su 
corazón, luego al fin pudo saborear la belleza o el corazón del sapo se embelleció 
con el vuelo de la mariposa dentro de sí. Esto nos confirma que la inferencia 
estuvo bien hecha.

Se ha dicho que si no se comprende bien el texto a nivel literal puede suceder 
que las inferencias que se extraigan no sean correctas o no sean válidas. Tome-
mos un fragmento de un cuento para explicar este punto.

Elmer

Esto era una vez un rebaño de elefantes. Había elefantes jóvenes, ele-
fantes viejos, elefantes gordos, elefantes altos, elefantes flacos. Elefantes 
así y asá y de cualquier otra forma, todos diferentes, pero todos felices y 
todos del mismo color…menos Elmer.

Elmer era diferente. Elmer era de colores. Elmer era amarillo y naranja, 
y rojo y rosa y morado y azul y verde y negro y blanco.

Elmer no era color elefante. El que hacía felices a los elefantes. Algu-
nas veces Elmer jugaba con los elefantes, otras veces los elefantes juga-
ban con él; pero casi siempre que alguien se reía era porque Elmer había 
hecho algo divertido…
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Una profesora a partir de esta primera parte del cuento extrajo una inferencia: 
“Elmer era triste porque era de colores”, y cuando explicó por qué había hecho 
esta inferencia, argumentó que el texto decía que: “todos los elefantes eran dife-
rentes, pero todos felices y todos del mismo color… menos Elmer”. Es decir, que 
Elmer no era feliz porque no era del mismo color”.

Analizando lo que argumentó la docente, podemos ver que lo que pasó aquí 
es que ella interpretó mal el texto en el nivel literal y esto la llevó a una inferen-
cia equivocada. El texto no dice que Elmer no era feliz. Lo que el texto dice es 
que todos eran del mismo color menos Elmer, Elmer no era color elefante, era 
diferente; Elmer era de colores (amarillo, naranja, rojo, rosa, morado, azul, verde, 
negro y blanco). 

El texto habla de que “Era Elmer el que hacía felices a los elefantes. Algunas 
veces Elmer jugaba con los elefantes, otras veces los elefantes jugaban con él; 
pero casi siempre que alguien se reía era porque Elmer había hecho algo diver-
tido…”. Es decir, hay indicios en el mismo texto de que Elmer podría ser feliz, 
tampoco se puede afirmar que sí lo era, solo tenemos algunos indicios de ello.

En el ejemplo anterior vemos claramente la importancia de comprender bien 
un texto en el nivel literal ya que su interpretación errónea puede causar dificul-
tares en el nivel inferencial.

Se ha dicho que las inferencias no pueden ser un “invento” del lector. Tome-
mos un ejemplo de inferencia que hizo una profesora al respecto.

“El sapo quiso averiguar a qué sabía la belleza”. “El sapo se tragó una esplén-
dida mariposa de Muzo”. La profesora concluyó que “El sapo quería volar como 
las mariposas para lucir hermoso”.

Analicemos qué pasó al hacer la inferencia: En ninguna parte del cuento hay 
elementos para decir que el sapo quería volar. Si bien se habla de que sintió el 
vuelo de la mariposa hacia su corazón, no hay en el cuento algo que nos indique 
que el sapo quería volar, tampoco hay algo en el cuento que nos permita conectar 
que se vuela para lucir hermoso. Simplemente, hay elementos que nos dicen que 

el animal hermoso que se tragó vuela, pero no se puede concluir de ahí, que para 
lucir hermoso hay que volar.

En el caso anterior la inferencia claramente es un “invento” del lector, pues 
no hay elementos que permitan un razonamiento del que se desprenda la “con-
clusión” que extrajo la profesora.

También puede pasar que creamos que estamos haciendo una inferencia 
cuando en realidad estamos repitiendo ideas que ya están en el texto, pero dichas 
con otras palabras. Por ejemplo una maestra tomó las siguientes ideas:

1. “El sapo sintió que el fin de su vida se acercaba”.
2. “El sapo quiso averiguar a qué sabía la belleza”.

La profesora concluyó que “el sapo quiso averiguar el sabor de la belleza antes 
de morir”. 

Analicemos qué fue lo que hizo la profesora: la idea con que concluye la pro-
fesora es la misma, es decir, no es un planteamiento nuevo, sino un parafraseo. 

Existen diferentes operaciones inferenciales para analizar un texto. Por ejem-
plo, cuando utilizamos la estrategia del contexto para inferir el significado de 
una palabra desconocida estamos ante una operación inferencial. Pero esto co-
rresponde al nivel literal de comprensión del texto. Es decir, que a pesar de que 
la operación que realiza la mente para inferir el significado de la palabra desco-
nocida es una operación de inferencia, no estamos en el nivel de comprensión 
inferencial, sino literal del texto. 

Veamos el ejemplo del mismo texto:

“El sapo soportó durante muchos años insultos, persecuciones y vejámenes 
a causa de su fealdad”. Si el lector no sabe qué significa la palabra vejámenes, 
en este caso concreto puede utilizar el contexto para dilucidar su significado. Las 
palabras claves que le darán pistas sobre qué significa esta palabra son: soportó, 
insultos y persecuciones, a causa de su fealdad. Entonces puede concluir que 
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vejámenes se relaciona con algo negativo, como una ofensa.  Nunca decimos que 
alguien “soporta” la felicidad o algo positivo. Por lo tanto, puede ser algo de la 
misma naturaleza de los insultos y persecuciones y que la sociedad hace contra 
los feos. Luego vejámenes podría significar ofensas o algo semejante.

Como vemos, esta es una operación inferencial para llegar al significado de 
una palabra. Estamos entonces en el nivel literal de comprensión, que incluye la 
comprensión de los significados de todas las palabras del texto, la comprensión 
del significado que subyace en las oraciones y los párrafos. 

Claves para formular preguntas  
en el nivel de comprensión inferencial

Formular preguntas es todo un arte. Hay que aprender a formular preguntas. 
Las preguntas que el docente plantea deben guiar el razonamiento de los estu-
diantes. Para que el docente pueda formular preguntas que realmente dirijan o 
encaminen la mente del niño o niña hacia la construcción de una inferencia, es 
necesario seguir unos pasos. 

Estos pasos son: hacer él mismo todo el proceso de inferencia, como se ha 
ejemplificado hasta aquí. Una vez que tenga la idea nueva (inferida), debe for-
mular una pregunta de tal manera que la respuesta a esa pregunta sea la idea 
que extrajo y, finalmente, verificar las posibles respuestas a su pregunta. Si a esa 
pregunta se pueden dar otras respuestas que no contienen o expresan la idea ya 
inferida, entonces la pregunta no está bien formulada. Es importante tener muy 
claro que la respuesta no siempre estará formulada con las palabras exactas que 
el docente pensó, sino que puede ser la misma idea formulada con otras pala-
bras. El cuidado debe ponerse en que la idea signifique lo mismo.

Veamos esto con un ejemplo sobre el cuento que venimos trabajando.

La primera inferencia es: “El sapo creía que la belleza estaba afuera de él”. 
¿Cuál sería la pregunta que como respuesta obtiene la inferencia anterior? Por 
ejemplo, la pregunta podría ser: “¿Por qué el sapo buscaba la belleza en otro ser 
diferente de él?” Si la respuesta es: “Porque el sapo creía que la belleza estaba 
afuera de él y no dentro de él”, entonces la pregunta está bien hecha.

Veamos cómo se hace esto con la segunda inferencia: 

“El sapo al fin pudo saborear la belleza”, o “El corazón del sapo se embelleció 
con el vuelo de la mariposa dentro de sí”. 

Si ante esta inferencia se hacen preguntas como: “¿Qué pasó con el sapo?” 
Las respuestas serían muchas, por ejemplo: “Se murió después de saborear la 
belleza”, o “no sabemos”, o “se tragó una mariposa”. Esta pregunta no guiará el 
razonamiento del estudiante hacia la inferencia de texto; de modo que la pregun-
ta debe contener las pistas para que el estudiante sepa cuáles son los elementos 
que debe relacionar y también las pistas para saber cuál es la relación que debe 
establecer entre esos elementos.

Es clave que la pregunta contenga los términos que conduzcan al estudiante a 
centrarse en los elementos que debe relacionar. Debe contener también el verbo 
preciso que lleve al estudiante a centrar su atención en cómo debe relacionar 
esos términos. 

Analicemos la pregunta que debería hacerse para la segunda inferencia.

“El corazón del sapo se embelleció con el vuelo de la mariposa dentro de sí”. 
“¿Qué le pasó al corazón del sapo con el vuelo de la mariposa?” La respuesta 
corresponde a la inferencia, luego está bien formulada. Entonces los elementos 
del texto que esta pregunta toma son: corazón del sapo y vuelo de la mariposa. 
El estudiante tendrá que relacionar esos dos elementos. El verbo es pasó. El ver-
bo pasar está reemplazando de manera genérica la acción o evento que sucede 
entre el corazón del sapo y el vuelo de la mariposa. Es decir, este verbo obliga al 
estudiante a establecer una relación entre los dos elementos del texto. Como lo 
nuevo es el verbo (acción o evento) realmente lo que se construye a partir de la 
pregunta es una nueva idea. 

Este planteamiento también puede servir para que los docentes comiencen 
a dirigir a los estudiantes a formular preguntas inferenciales sobre los textos. El 
docente debería primero aprender a formular las preguntas de este nivel de com-
prensión, y cuando haya adquirido cierta solvencia para hacerlo, podría comenzar 
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a utilizar el mismo método que él o ella utilizó para enseñarles a los estudiantes 
a formularlas.

Como se ha visto hasta aquí, la clase en la que se trabaje la comprensión infe-
rencial debe estar cuidadosamente preparada, pues requiere de parte del docente 
ejercicio, reflexión y verificaciones. Estos ejercicios, reflexiones y verificaciones no 
se pueden hacer en el momento en que el docente y los estudiantes se enfrentan al 
texto y a este nivel de comprensión del mismo, estar precedido por una preparación 
cuidadosa que incluya la selección del texto, la elección de las ideas que se van a 
relacionar, la inferencia hecha por parte del docente, la formulación de preguntas 
y su verificación de validez y corrección.

El docente, además, debe predecir las posibles respuestas de los estudiantes 
para estudiar cuáles son las dificultades de razonamiento que aparecen en dichas 
respuestas. Esto le ayudará a estructurar su clase y la retroalimentación o repre-
guntas que pueda hacer a los estudiantes para encaminarlos a hacer inferencias 
correctamente.

Cómo trabajar un proceso que enseñe a los estudiantes  
a hacer inferencias sobre un texto

Los estudiantes deben recibir una orientación para aprender a relacionar dos 
ideas explícitas y a partir de ahí, extraer una tercera idea. Solamente después de 
que este proceso aislado esté totalmente comprendido y los estudiantes hayan 
desarrollado la habilidad para hacerlo, se puede pasar a trabajar sobre textos 
completos.

La propuesta es que el o la docente presente dos ideas que se pueden rela-
cionar. Para ello, el docente debe pensarlas muy bien. Estas dos ideas deben 
poderse relacionar y claramente debe poderse extraer una tercera idea de esa 
relación que se establezca.

Tomemos un ejemplo que ilustra cómo hacerlo. El ejemplo que se tomará 
aquí es para adultos. En este ejemplo tomaremos tres ideas para relacionarlas y 
extraer otra nueva:

1. Los docentes no somos buenos lectores.
2. Para ser buenos maestros de lectura deberíamos ser buenos lectores.
3. La sociedad cada día exige que seamos mejores maestros de lectura.

El razonamiento podría ser el siguiente: Si no somos buenos lectores, si se 
nos exige que seamos buenos maestros de lectura y la condición para serlo es 
que sí seamos buenos lectores, entonces “los maestros debemos convertirnos en 
buenos lectores”.

Otra inferencia que se podría hacer es que “Los maestros tenemos que co-
menzar a leer diariamente”, lo cual significa lo mismo que volvernos lectores 
asiduos, que es una de las dos características de ser buen lector.

Analicemos los elementos que ya estaban en las ideas tomadas.

Si no somos buenos lectores, si se nos exige que seamos buenos maestros 
de lectura y la condición para serlo es que sí seamos buenos lectores, entonces 
“los maestros debemos convertirnos en buenos lectores”. Otra inferencia que se 
podría hacer es que “Los maestros tenemos que comenzar a leer diariamente”, 
lo cual significa lo mismo que volvernos lectores asiduos, que es una de las dos 
características de ser buen lector.

Todo el razonamiento nos empuja a tener que afirmar que si no somos buenos 
lectores, dadas las exigencias (la sociedad exige que seamos buenos maestros de 
lectura) y condiciones de esas exigencias (para ser buenos maestros de lectura 
debemos ser buenos lectores), tenemos que convertirnos en buenos lectores. 
Pero es la primera idea la que establece la lógica del verbo “convertirnos”, por-
que “no somos”.

De esta manera y con preguntas, con reflexiones, con verificaciones adecua-
das se puede comenzar a entrenar la habilidad de los niños para hacer inferen-
cias a partir de dos ideas, luego sí se podrá tomar un fragmento de un texto o 
un párrafo y finalmente se podrá tomar un texto completo. No es recomendable 
comenzar con párrafos o textos completos, pues es más fácil entrenar a los niños 
y niñas a partir de dos ideas sencillas y claramente relacionables, para luego 
meterse en un contexto más grande en donde habrá varias ideas.
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En este segundo momento ya habrá que seleccionar ideas y eso es más com-
plejo que dar las ideas aisladas. Luego se puede hacer sobre un texto completo, 
lo cual implicará un mayor grado de dificultad.

Nivel literal Nivel inferencial Nivel crítico

•	 ¿Qué?
•	 ¿Quién realiza una 

acción específica?
•	 ¿Dónde... (ocurre un 

hecho determinado)?
•	 ¿Cuándo (ocurre un 

hecho particular)?
•	 ¿Cómo es o era… (un 

personaje, objeto o 
escenario)?

•	 ¿Qué hizo cuando…?
•	 ¿Cómo empieza la 

historia…?
•	 ¿Qué ocurrió antes 

de…?
•	 ¿Qué sucedió al final 

de…?
•	 Escoger el 

significado de una 
palabra según el 
texto.

•	 ¿Por qué…?
•	 ¿Qué pasó con…?
•	 Las preguntas se 

formulan de acuerdo 
a las inferencias 
que realiza el lector 
basado en las ideas 
del texto.

•	 De los dos títulos, 
¿cuál es el más 
apropiado para la 
lectura? ¿Por qué?

•	 ¿Qué motivos pudo 
haber tenido… para 
actuar como lo hizo?

•	 ¿A qué otro 
personaje se 
parece…?

•	 ¿Qué hubieras hecho 
tú si…?

•	 ¿Qué detalles están 
de más?

Niveles de 
comprensión

Destrezas específicas

Literal Identificar elementos explícitos del texto: personajes, objetos, 
lugares, etc.
Distinguir las principales acciones que arman el texto.
Establecer secuencias temporales entre los elementos del 
texto.
Reconocer las ideas principales de un texto.
Establecer relaciones de antecedente-consecuente.
Establecer relaciones de semejanza y diferencia.
Inferir el significado de palabras y oraciones a partir  
del contexto.

Inferencial Inferir las ideas o motivos sugeridos por uno o varios gráficos.
Relaciones espaciales no explícitas.
Relaciones de causalidad no explícitas.
Derivar conclusiones.

Crítico Juzgar si la información del texto es:
ordenada-desordenada,
clara-confusa.

Destrezas según los niveles de comprensión

Tipos de preguntas adecuadas para cada nivel



26

Generar en los estudiantes el desarrollo de la necesidad de comunicarse por 
escrito es el gran desafío que tienen los docentes. Escribir es una actividad com-
pleja que requiere de un sinnúmero de subdestrezas. En el acto de escribir inter-
vienen procesos cognitivos como: 

•	 generar las ideas de manera organizada, utilizando adecuadamente el 
significado de las palabras; 

•	 ordenar las palabras en forma lógica para expresar una idea y relacionarlas con 
los sonidos que las componen, con plena conciencia de ello para, finalmente, 
establecer su representación gráfica; y,

•	 transcribir su pensamiento de manera clara, lo que involucra tanto los niveles 
semántico, ortográfico y sintáctico de la lengua como procesos motrices 
(caligrafía).  

Para desarrollar el proceso escritor sugerimos seguir un proceso compuesto 
de cuatro fases: planificación (actividades para antes de la escritura); redacción 
(la escritura en sí misma); edición o revisión del texto (corrección de errores y 
reescritura); publicación (poner el texto en su versión definitiva). 

Destrezas que se pueden desarrollar en la planificación 

•	 Establecer el propósito de la escritura y seleccionar el tema. 
•	 Generar ideas para escribir. 
•	 Identificar el destinatario. 
•	 Consultar fuentes de información. 
•	 Seleccionar el tipo de texto que se va a construir. 
•	 Elaborar los textos oralmente, sea en grupo o de manera individual. 
•	 Elaborar bosquejos, planes, esquemas, índices preliminares. 

Destrezas que se pueden desarrollar durante la redacción 

•	 Elaborar borradores. 
•	 Escribir el texto oración por oración. 

•	 Escribir de manera legible.
•	 Mantener el orden o secuencia lógica de las ideas. 
•	 Asignar un título. 

Destrezas que se pueden desarrollar durante la edición o 
revisión del texto 

•	 Revisar la ortografía. 
•	 Revisar la puntuación. 
•	 Leer el texto a otros interlocutores para verificar la claridad de este. 
•	 Reescribir el texto para lograr claridad, usando sinónimos y pronombres 

personales para no repetir palabras, verificando que cada oración tenga sujeto 
y predicado, separando oraciones y párrafos con conectores apropiados, etc. 

Destrezas que se pueden desarrollar durante la 
publicación

•	 Escribir la versión final con letra clara. 
•	 Cuidar los aspectos gráficos. 

El proceso de producción de textos es una excelente oportunidad para la 
enseñanza significativa de la gramática y la ortografía. Se construyen textos que 
permiten desarrollar la capacidad de utilizar las palabras con sentido y aprender 
los conocimientos ortográficos y gramaticales en un contexto comunicativo. 

El proceso de producción de textos escritos propuesto, por tanto, desarrolla 
las habilidades lingüísticas de los estudiantes con propósitos comunicativos es-
pecíficos, lo cual otorga sentido al aprendizaje. En consecuencia, se descartan 
las actividades de copia y dictado, ya que estas no fomentan la capacidad comu-
nicativa y creativa del estudiantado, sino que más bien la limitan. 

Centro Andino de Capacitación de Docentes (2005). Serie Aprender. Quito: Universidad 
Andina Simón Bolívar.

EL PROCESO ESCRITOR
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¿Qué necesitan saber los estudiantes para escribir?

A partir de  diversas investigaciones realizadas, Daniel Cassany y colaborado-
res elaboraron la siguiente lista de microhabilidades que necesitan desarrollar los 
estudiantes para lograr la expresión escrita y que los docentes debemos tener en 
cuenta si queremos desarrollar esta competencia.

MICROHABILIDADES DE LA EXPRESIÓN ESCRITA

PSICOMOTRICES 

•	 Saber coger el instrumento de escritura (lápiz, lapicero) con precisión. 
•	 Saber colocar el cuerpo (tronco, cabeza, vista, etc.) de manera idónea. 
•	 Saber sentarse para escribir.
•	 Reproducir y copiar la forma de la letra. 
•	 Saber relacionar  mayúsculas y minúsculas.
•	 Aprender a respetar la disposición de la letra: líneas rectas, márgenes, etc.
•	 Adquirir la velocidad y el ritmo caligráfico adecuados. 
•	 Desarrollar los sentidos de la dirección y la proporción. 
•	 Aprender diversas formas de disponer y presentar la letra: mayúsculas, 

subrayado, colores, tipografías variadas, etc.

COGNITIVAS 

Situación de comunicación  
•	 Saber analizar los elementos de la situación de comunicación (emisor, 

receptor, propósito, tema, etc.).
•	 Ser capaz de formular con pocas palabras el objetivo de una comunicación 

escrita: ¿qué se espera conseguir?

Hacer planes
1. Generar: 
•	 Saber cuándo y para qué utilizar el proceso de generar.
•	 Ser consciente de que la generación se ha agotado y cerrar el proceso. 
•	 Generar ideas para objetivos específicos.

•	 Saber compartir con otras personas la generación de ideas.
•	 Dar ideas a los demás y aprovechar las ideas de los otros.
•	 Saber consultar fuentes de información diversas.

2. Organizar:  
•	 Saber cuándo y para qué utilizar el proceso de organizar. 
•	 Utilizar soportes escritos durante el proceso (papel, dibujos, gráficos, etc.).
•	 Aplicar técnicas diversas de organización de ideas (organizadores gráficos).

3. Formular objetivos: 
•	 Formarse una imagen concreta de lo que se quiere escribir. 
•	 Trazar un plan de composición. 
•	 Decidir en qué orden trabajará los procesos y las técnicas de redacción 

que se usarán.
•	 Ser flexible para reformular los objetivos a medida que avance el texto.

Redactar
•	 Trazar un esquema de redacción: marcar párrafos o apartados y proceder a 

redactarlos de forma aislada. 
•	 Saber redactar concentrándose selectivamente en diversos aspectos del texto. 
•	 Utilizar un lenguaje adecuado al lector.
•	 Introducir en el texto redactado, ayudas para el lector y técnicas de 

presentación (señales, marcadores textuales, títulos, resúmenes, esquemas.

Revisar
1. Leer: 
•	 Saber comparar el texto producido con los planes previos.
•	 Saber leer de forma selectiva, concentrándose en distintos aspectos: 

contenidos (ideas, estructura) o forma (gramática, puntuación, ortografía).

2. Rehacer o reescribir:  
•	 Saber dar prioridad a los errores: rehacer primero los problemas globales 

referidos al contenido y dejar para el final los de forma.
•	 Dominar diversas formas de rehacer un texto: tachar palabras, añadir 

palabras al margen, asteriscos, flechas, sinónimos.



28

•	 Saber escoger la técnica de corrección adecuada al tipo de error.
•	 No precipitarse al corregir. Acabar de leer el texto antes de empezar a 

hacerlo. 
•	 Utilizar técnicas de revisión y mejoramiento. De contenido: anticipar 

la respuesta del lector, hacer un esquema del texto y compararlo con 
los planes previos. De forma: argumentar la legibilidad, buscar frases 
sencillas, buscar economía, orden de las palabras, corrección ortográfica, 
puntuación, leer el texto en voz alta.

Cassany D, Luna M, y Sanz G (1998). Enseñar lengua. Barcelona: Grao

Evaluación de la comunicación escrita

La corrección 

La evaluación de un texto escrito implica para el docente emitir un juicio de 
valor sobre sus características. Dependiendo de lo que se quiera evaluar podre-
mos decir si el texto tiene o no coherencia, si los párrafos tienen una adecuada 
construcción, si tiene o no calidad verbal. Esto nos permitirá obtener datos para 
emitir una opinión sobre el texto.

La corrección es la manera como utilizamos los datos obtenidos en la evalua-
ción y cómo se los comunicamos al estudiante para que los utilice en la mejora 
del texto. De hecho, cualquier corrección que se le haga al texto implica realizar 
primero una evaluación previa de este. No se puede mejorar o cambiar un texto si 
antes no se ha identificado aquellos aspectos que deben “mejorar. Es por ello que 
evaluación y corrección son dos términos que se asocian naturalmente. En este 
punto vamos a desarrollar las ideas referidas a la corrección del texto.

Las observaciones realizadas a aulas de docentes confirman la idea de que 
los docentes dedican mucho tiempo en la corrección de textos que producen sus 
estudiantes. Sin embargo, y a pesar del tiempo que le otorgamos, nunca tenemos 
la seguridad de que nuestros estudiantes las lean.

Por lo general, el docente tiene el rol protagónico en la corrección y esto obs-
taculiza el aprendizaje en la medida en que el estudiante no piensa que siempre 
debe tener la ayuda de alguien para corregirlo. Por tal razón y por la cantidad de 
textos que debe revisar, el docente centra su atención en el error, es decir, en 

determinar qué es lo que deberá mejorar el estudiante y muy pocas veces realiza 
algún comentario sobre aquellos párrafos que se encuentran bien estructurados. 
Usualmente, para ello utiliza signos como una cruz o el tachado para señalar los 
errores. Los estudiantes empiezan así a asumir que la escritura es difícil y que 
será juzgado por ella, por lo que escriben con temor textos cortos, repitiendo las 
ideas y siempre buscando palabras fáciles para no equivocarse.

Es necesario cambiar esta forma de corregir los textos para lograr dos aspec-
tos importantes: primero, que el estudiante pierda el temor por escribir de tal 
forma que pueda dar rienda suelta a su creatividad y adquiera su propio estilo. 
Segundo, que el estudiante tome conciencia de que la reescritura de un texto es 
una tarea que debe realizar él mismo y que lo ayuda a convertirse en un escritor 
competente.

El modelo de corrección del proceso de escritura tiene las siguientes carac-
terísticas:

•	 Énfasis en el proceso. Se corrige los borradores previos.
•	 Énfasis en el escrito: trabaja con los hábitos del estudiante.
•	 Énfasis en el contenido y en la forma. Primero ayuda a construir el significado 

del texto y después su expresión lingüística.
•	 El docente colabora con el estudiante a escribir.
•	 Norma flexible de corrección. Cada estudiante tiene un estilo personal de 

composición y cada texto es diferente.
•	 Corrección como revisión y mejora de textos, proceso integrante de la 

producción escrita. 

¿Qué errores corregir? 

En la producción de textos es usual que los docentes nos fijemos solo en los 
errores que de deben mejorar en el texto escrito, dejando de lado los aspectos 
positivos del mismo. Por lo tanto, es necesario encontrar un justo medio que sea 
constructivo y valorar también lo positivo, ofreciendo de esta manera una apre-
ciación más justa del texto. Es importante para el estudiante reflexionar sobre 
sus faltas, pero también requiere conocer qué es lo que ha hecho bien. Daniel 
Cassany al respecto, nos explica la técnica que utiliza con sus estudiantes de la 
siguiente manera:
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“Utilizo el signo + para destacar los aspectos positivos del texto y los mejo-
rables (no los negativos) con un signo -. Intento que cualquier texto tenga dos o 
tres + e igual número de -, de manera que su autor tenga puntos suficientes para 
valorar los aspectos más conseguidos del texto y los más débiles”.

Aclarado este punto presentamos un esquema de los aspectos que se pueden 
corregir en el texto. 

La corrección, además, debe entenderse como un proceso que se realizará en 
varias oportunidades hasta lograr un adecuado nivel de redacción. En la correc-
ción inicial es importante fijar nuestra mirada en la elaboración y organización de 
ideas más que en los aspectos formales de la escritura como la ortografía o los 
signos de puntuación. Una vez que la estructura del texto esté clara, pasaremos 

Normativa

Ortografía

Morfología y sintaxis

Léxico (barbarismos, precisión)

Cohesión

Puntuación (signos, mayúsculas ...)

Nexos (marcadores textuales, conjunciones ...)

Anáforas (pronombres, sinónimos...)

Otros (verbos, determinantes, orden de los elementos en la frase)

Coherencia

Selección de la información (ideas claras y relevantes)

Progresión de la información (orden lógico, tema...)

Estructura del texto (partes, introducción, conclusión...)

Estructura del párrafo (extensión, unidad...)

Adecuación

Selección de la variedad (dialectal / estándar)

Selección del registro (formal / informal, objetivo / subjetivo…)

Fórmulas y giros estilísticos propios de cada tipo de comunicación.

Otros

Disposición del texto en la hoja (cabecera, márgenes, espacios...)

Tipografía (negrita, cursiva, subrayado...)

Estilística (complejidad sintáctica, repetición léxica...)

Variación (riqueza del léxico, complejidad, sintáctica...)

a los aspectos formales y de detalle (sintaxis, concordancia género-número, orto-
grafía, puntuación, léxico, estilo, etc.). 

Finalmente, resumimos algunos consejos dados por Cassany para una correc-
ción eficiente del texto escrito.

•	 Entender la corrección como una técnica que puede ser voluntaria, variada y 
participativa.
La corrección no es sinónimo de evaluación, es más bien un proceso en donde 

se le brinda al estudiante información de aquello que debe hacer para mejorar 
su producción. En ese sentido, es importante convocar a que participe de este 
proceso de manera voluntaria, respetando nosotros su deseo de hacerlo o no. 
Además, es importante que el docente defina y comunique las técnicas que uti-
lizará para corregir y en qué aspectos centrará la corrección.

•	 Corregir solo lo que el estudiante puede aprender.
El realizar correcciones a todos los aspectos que tiene el texto sería contraprodu-

cente, pues lo que nos interesa es que el estudiante pueda apropiarse poco a poco 
de aquellos puntos que pueda entender según el nivel de escolaridad en el que se 
encuentre. Por ello se hace necesario graduar los aspectos que vamos a trabajar en 
la corrección según lo que nos pide el Currículo Nacional para cada subnivel.

•	 Corregir cualquier aspecto del texto y del proceso de composición. 
Corregir no es un proceso que deba vincularse solo con la corrección de la 

ortografía sino que debe abarcar coherencia, cohesión, redacción, estructura del 
texto. Centrarnos en la ortografía puede hacer pensar al estudiante que la produc-
ción de un texto se reduce a escribir bien las palabras.

•	 Dar consejos prácticos. 
Es importante tomar en cuenta lo que decimos a los estudiantes al momento 

de corregir un texto. A veces nuestras orientaciones son muy generales o am-
biguas y frente a ello los estudiantes no entienden lo que deben cambiar para 
mejorar. Es importante, entonces, que las instrucciones sean claras y precisas.

•	 Corregir cuando el estudiante tiene fresco lo que ha escrito.
Para mantener el interés por la corrección, es necesario hacerla de manera 

inmediata al proceso de la escritura, de lo contrario podemos desmotivar al estu-
diante, quien se olvidará de lo que hizo y cómo lo hizo.
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•	 Dejar tiempo en clase para que los estudiantes puedan leer y comentar las 
correcciones del docente. 
Asegurarse de que las leen y las aprovechan.

•	 Marcar los errores y pedir al estudiante que busque la solución correcta.
Significa que se debe utilizar signos para señalar los errores en el texto del 

estudiante, pero es él quien debe reflexionar sobre ellos y encontrar el procedi-
miento para solucionarlos.

•	 Tener entrevistas individuales con los estudiantes.
Para explicarles de manera oral o comentar con ellos los puntos que puede 

mejorar en su texto, dándoles las explicaciones necesarias.

•	 Dar a conocer herramientas para autocorregirse.
Es importante enseñar a los estudiantes a utilizar el diccionario, físico o en 

línea, por ejemplo, para que puedan ser autónomos en la corrección de su texto, 
así como la búsqueda de información en los libros de la biblioteca del aula o de 
la institución educativa.

•	 Corregir los borradores del texto. 
Es importante hacerle entender al estudiante que la producción de textos es 

un proceso que requiere pasar por varias revisiones hasta llegar a la versión final 
y que todas esas revisiones permiten mejorar la calidad del texto. En ese sentido, 
las correcciones se realizan en los borradores del texto. Conocer esto predispone 
al estudiante para acercarse a la corrección con buen ánimo.

•	 Aumentar la calidad de la corrección.
El docente debe tener presente que no es posible corregirlo todo, pues esto des-

alentaría a los estudiantes a seguir produciendo textos. Por ello, es necesario corre-
gir en principio los aspectos más profundos del texto (claridad de ideas, estructura 
y párrafos), para luego dedicarse a los aspectos más formales como la ortografía.

El portafolio como instrumento de evaluación 

El proceso de evaluación y reescritura de los textos escritos por los estu-
diantes constituye un componente esencial del aprendizaje de la escritura. Este 
proceso requiere proporcionar, a manera de “andamiajes”, un conjunto de he-
rramientas que les sirvan de apoyo. Estas herramientas son los instrumentos de 

evaluación que favorecen la metacognición de los saberes de los estudiantes y 
tienden a estructurar sus conocimientos referidos a los diferentes tipos de textos.

El portafolio como instrumento de evaluación nos permite evaluar los avances 
de los estudiantes en el aprendizaje de la producción de textos escritos. Un porta-
folio es un registro del aprendizaje que se concentra en el trabajo del estudiante 
y en su reflexión sobre esa tarea. 

En un portafolio se encuentra una selección deliberada de los trabajos del 
estudiante que nos cuenta la historia de sus esfuerzos, sus progresos o logros. El 
estudiante debe participar en la elección de su contenido, los criterios de la se-
lección y las pautas para juzgar sus méritos. También debe incluir las evidencias 
de su proceso de autorreflexión. 

De esta manera, los portafolios pueden servir para:
•	 Comprometer a los estudiantes con el contenido del aprendizaje.
•	 Ayudar a los estudiantes a adquirir habilidades de reflexión y autoevaluación.
•	 Documentar el aprendizaje de los estudiantes en áreas que no se prestan a la 

evaluación tradicional.
•	 Facilitar la comunicación con los padres.

La función primordial de un portafolio de evaluación, por tanto, es documen-
tar lo que ha aprendido un estudiante. El contenido del aprendizaje determinará 
lo que seleccione para sus portafolios. Sus comentarios reflexivos se concentra-
rán en los ítems que demuestran su dominio de los objetivos curriculares.

Proceso para desarrollar un portafolio

El éxito de cualquier proyecto de portafolios está vinculado a su organización y 
manejo. Los docentes que no prestan atención a los numerosos detalles prácticos 
y logísticos pueden sentirse abrumados. Sin embargo, cuando están bien organiza-
dos e integrados a la cultura de la escuela, los portafolios hacen una contribución 
sustantiva a la realización del estudiante, ya que lo comprometen más responsable-
mente en su aprendizaje y aumentan el orgullo que sienten por su trabajo.

Sin una estructura y unos objetivos claros, un portafolio sería meramente en una 
colección de trabajos y un lector no tendrá idea de su significado. Por ello, se sugie-
ren ocho pasos básicos en el desarrollo de un sistema de portafolios de evaluación. 
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1. Determinar los objetivos curriculares que deben alcanzarse mediante el 
portafolio. Por ejemplo, evaluar la producción de textos. 

2. Establecer qué decisiones se tomarán sobre la base de las evaluaciones de 
los portafolios. Por ejemplo, evaluar el proceso secuencial para producir 
un texto funcional. 

3. Diseñar tareas de evaluación de los objetivos curriculares. Asegurarse que 
la tarea concuerde con las intenciones educativas y que represente ade-
cuadamente el contenido y las aptitudes que se esperan de los estudiantes 
(con el nivel apropiado de dificultad). Estas consideraciones garantizarán 
la validez de las actividades de evaluación. Por ejemplo, evaluar la produc-
ción de diversos tipos de textos según el grado o nivel y las características 
de los estudiantes. 

4. Definir los criterios para cada tarea de evaluación y establecer pautas de 
rendimiento para cada uno de ellos. Por ejemplo, producir un cuento: res-
petar la superestructura, la secuencia narrativa, la coherencia y cohesión. 

5. Determinar quién evaluará los ítems del portafolio. Por ejemplo, el docente 
de aula, otros docentes de la clase. 

6. Prepararse para calificar las evaluaciones, lo cual asegurará la confiabilidad 
de estas. Por ejemplo, capacitarse en grupo de docentes de un mismo 
grado o nivel. 

7. Implementar las evaluaciones, reunirlas en portafolios y calificarlas. 
8. Tomar decisiones basadas en las evaluaciones de los portafolios. 

Elementos que debe contener un portafolio terminado

•	 Portada o título. 
•	 Índice. 
•	 Introducción. 
•	 Elementos o documentos reales, cada uno de ellos acompañado por una 

explicación de la actividad y una planilla de reflexión. 
•	 Esquema de establecimiento de metas. 

Es recomendable que cada trabajo seleccionado para un portafolio tenga adjun-
to un comentario reflexivo. Si en el portafolio se pone un solo trabajo junto con sus 
versiones previas, en general es suficiente una única reflexión para toda la serie. 
Según muchos educadores, este paso es el más importante de todo el proceso. 

En la página de reflexión, los estudiantes indican: por qué seleccionaron ese 
trabajo, qué muestra sobre ellos, qué les gusta de él y qué cambiarían si tuvieran 
la oportunidad de rehacerlo. La mayoría de docentes descubren que los comen-
tarios de los estudiantes sobre su trabajo son cada vez mejores, a medida que 
ganan experiencia con la reflexión. 

Como técnica para facilitar el proceso, muchos educadores preparan de an-
temano planillas de reflexión con preguntas escritas. Estos formularlos ahorran 
tiempo y energía y permiten a los estudiantes ser más independientes en su tra-
bajo. Las preguntas de estas planillas deben estar relacionadas con los objetivos 
de evaluación que se establecieron al inicio.

Calificación

A pesar de que es riesgoso proponer recomendaciones para calificar los porta-
folios, ofrecemos los siguientes lineamientos:
•	 Poner notas exclusivamente a los ítems de los portafolios de evaluación.
•	 Evaluar los ítems de un portafolio de evaluación de acuerdo con criterios 

claros y usar, en lo posible, una guía de calificaciones o lista de cotejo que los 
estudiantes mismos hayan ayudado a crear.

•	 Establecer lineamientos claros para juzgar los portafolios de evaluación como 
un todo en relación con su carácter completo y su organización.

Centro Andino de Capacitación de Maestros (2005). Producción de textos. Lima: Universidad 
Peruana Cayetano Heredia.
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Criterios de evaluación
Destrezas con criterios de desempeño

(¿Qué van a aprender?)
Indicadores para la evaluación  

del criterio

LENGUA Y CULTURA •	Participar en contextos y situaciones que evidencien la funcionalidad de la 
lengua escrita como herramienta cultural.

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.

COMUNICACIÓN ORAL •	Proponer diálogos con una intención comunicativa, y organizar el discurso según 
las estructuras básicas de la lengua oral y con el vocabulario adecuado a diver-
sas situaciones comunicativas.

•	Escuchar discursos orales y formular juicios de valor con respecto a su conteni-
do y forma, y  participar de manera respetuosa y opinar frente a las intervencio-
nes de los demás.

•	Apoyar el discurso con recursos y producciones audiovisuales.
•	Reflexionar sobre los efectos del uso de estereotipos y prejuicios en la comuni-

cación.
•	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 conteni-
do y participa de manera respetuosa frente a las intervenciones de los demás, 
buscando acuerdos en el debate de temas conflictivos.
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 estereotipos y prejuicios, adapta el voca-
bulario, según las diversas situaciones comunicativas a las que se enfrente.

2. Planificación 

Objetivos  
del Subnivel

•	 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.
•	  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.
•	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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LECTURA •	Comprender los contenidos implícitos de un texto mediante la realización de 
inferencias fundamentales y proyectivo- valorativas a partir del contenido de un 
texto.

•	Autorregular la comprensión de textos mediante el uso de estrategias cognitivas 
de comprensión: parafrasear, releer, formular preguntas, leer selectivamente, 
consultar fuentes adicionales.

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

•	Acceder a bibliotecas y recursos digitales en la web, identificando las fuentes 
consultadas.

•	Valorar los aspectos de forma y el contenido de un texto a partir de criterios 
preestablecidos.

I.LL.3.3.1. Establece relaciones explícitas entre los contenidos de dos o más textos, 
realiza inferencias fundamentales y sintetiza el contenido esencial de un texto al diferen-
ciar el tema de las ideas  principales; monitorea y autorregula su comprensión mediante 
el uso de estrategias cognitivas de comprensión, como parafraseo, prelectura, lectura 
selectiva, y reconoce el punto de vista del autor, así como las motivaciones y argumentos 
de un texto. 
I.LL.3.3.2. Realiza inferencias proyectivo-valorativas; monitorea y autorregula su  com-
prensión mediante el uso de estrategias cognitivas de comprensión como formulación
de preguntas, lectura selectiva, consulta de fuentes adicionales; valora el contenido de 
un texto, así como sus aspectos formales, a partir de criterios preestablecidos.
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 entona-
ción en diversos contextos (familiares, escolares y sociales) y con diferentes propósitos 
(exponer, informar, narrar, compartir, etc.).
I.LL.3.5.1. Identifica, compara y contrasta fuentes consultadas en bibliotecas y en la 
web, registrar información consultada en esquemas de diverso tipo y genera criterios para 
el análisis de su confiabilidad. 

ESCRITURA •	Autorregular la producción escrita mediante el uso habitual del procedimiento 
de planificación, redacción y revisión del texto.

•	Usar estrategias y procesos de pensamiento que apoyen la escritura.
•	Expresar sus ideas con precisión e integrar en las producciones escritas los 

diferentes tipos de sustantivos, pronombres, adjetivos, verbos, adverbios y sus 
modificadores.

•	Relatar textos con secuencia lógica, manejo de conectores y coherencia en el 
uso de la persona y tiempo verbal, e integrarlos en diversas situaciones comuni-
cativas.

•	Usar estrategias y procesos de pensamiento que apoyen la escritura.
•	Organizar las ideas con unidad de sentido a partir de la construcción de párra-

fos. 
•	Mejorar la cohesión interna del párrafo y la organización del texto mediante el 

uso de conectores lógicos.
•	Expresar sus ideas con precisión e integrar en las producciones escritas los 

diferentes tipos de sustantivo, pronombre, adjetivo, verbo, adverbio y sus modi-
ficadores.

•	Producir sus escritos acorde a la situación comunicativa con el empleo de diver-
sos formatos, recursos y materiales.

I.LL.3.6.1. Produce textos narrativos, descriptivos, expositivos e instructivos; autorregula 
la escritura mediante la aplicación del proceso de escritura y el uso de estrategias y pro-
cesos 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 diferentes formatos, recursos y 
materiales, incluidas las TIC, en las situaciones comunicativas que lo requieran.
I.LL.3.6.2. Escribe cartas, noticias, diario personal, entre otros textos narrativos, (orga-
nizando los hechos y acciones con criterios de secuencia lógica y temporal, manejo de 
persona y tiempo verbal, conectores temporales y aditivos, proposiciones y conjunciones) 
y los integra en diversos tipos de textos producidos con una intención comunicativa y en 
un contexto determinado. 
I.LL.3.6.3. Escribe textos descriptivos organizados, usando recursos estilísticos para la 
descripción de objetos, personajes y lugares (topografía, prosopografía, etopeya, descrip-
ción de objetos), estructuras descriptivas en diferentes tipos de texto (guía turística, bio-
grafía o autobiografía, reseña, entre otros), elementos gramaticales adecuados: 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.LL.3.6.4. Escribe diferentes tipos de texto con estructuras expositivas (informe, noticia, 
entre otros), según su estructura, con secuencia lógica, manejo coherente de la perso-
na y del tiempo verbal; organiza las ideas en párrafos según  esquemas expositivos de 
comparación-contraste, problema-solución, antecedente-consecuente y causa-efecto, y 
utiliza conectores causales y consecutivos, proposiciones y conjunciones, y los integra 
en diversos tipos de textos producidos con una intención comunicativa y en un contexto 
determinado.
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I.LL.3.6.5. Escribe diferentes tipos de texto con estructuras instructivas (receta, manual, 
entre otros) según una secuencia lógica, con concordancia de género, número, persona  
y tiempo verbal, uso de conectores temporales y de orden; organiza las ideas en párrafos 
diferentes con el uso de conectores lógicos, proposiciones y conjunciones, integrándolos 
en diversos tipos de textos producidos con una intención comunicativa y en un contexto 
determinado.

LITERATURA •	Reconocer en un texto literario los elementos característicos que le dan sentido. 
•	Participar en discusiones sobre textos literarios con el aporte de información, 

experiencias y opiniones para desarrollar progresivamente la lectura crítica.
•	Elegir lecturas basándose en preferencias personales de autor, género o temas y 

el manejo de diversos soportes para formarse como lector autónomo.
•	 Incorporar los recursos del lenguaje figurado en sus ejercicios de creación 

literaria.
•	Recrear textos literarios leídos o escuchados mediante el uso de diversos medios 

y recursos (incluidas las TIC).

I.LL.3.7.1. Reconoce en textos de literatura oral  (canciones, adivinanzas, trabalenguas, 
retahílas, nanas, rondas, arrullos, amorfinos, chigualos) o escrita (cuentos, poemas, mi-
tos, leyendas), los elementos característicos que les dan sentido; y participa en discusio-
nes sobre textos literarios en las que aporta información, experiencias y  opiniones. 
I.LL.3.7.2. Elige lecturas basándose en preferencias personales de autores, géneros o 
temas, maneja diversos soportes para formarse como lector autónomo y participa en 
discusiones literarias, desarrollando progresivamente la lectura crítica.
I.LL.3.8.1. Reinventa textos literarios, reconociendo 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.

En esta sección del planificador se sugieren actividades que el docente puede ofrecer a sus estudiantes a lo largo de la unidad para garantizar la ejercitación de las destrezas con criterios de 
desempeño y la comprensión de los conceptos básicos involucrados. Estas actividades de aprendizaje están organizadas en una secuencia, o ciclo de indagación, inspirado en la propuesta de 
David Kolb.

Las actividades de aprendizaje se sugieren, mas no pretenden ser una prescripción obligatoria. El docente debe seleccionarlas, adaptarlas y/o cambiarlas para responder a la realidad local y a 
las necesidades educativas de sus estudiantes.

FASE DEL CICLO ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Experiencia 
concreta y 
Reflexión

En esta fase, se sugiere que el docente propicie experiencias, en cada bloque tales como:
Lengua y Cultura:
•	Crear en el aula un ambiente de expectativa, de confianza e interés. Compartir ideas sobre los diferentes tipos de textos.
•	Pedir a los estudiantes que recopilen diferentes textos,  literarios y no literarios: revistas, periódicos, etc. Actividad que puede realizarse dentro de la escuela, o como 

tarea.
•	Dividir a los estudiantes en grupos, pedir que clasifiquen los textos recopilados, de acuerdo a sus criterios propios, y luego realicen un collage en un papelote y expli-

quen: ¿por qué los clasificaron de esa manera?, ¿qué características tienen los textos clasificados? ¿qué intenciones comunicativas tienen estos textos?
•	Verificar la información del texto del estudiante y el cuaderno de trabajo relacionar con los aprendizajes previos para construir nuevos aprendizajes.
Comunicación Oral:
•	Propiciar conversaciones acerca  de la experiencia de hablar en público, los sentimientos que esto les causa, las dificultades que pueden tener en el momento de exponer 

sus ideas frente a la clase, al docente, a las autoridades, en el barrio o  en la comunidad.
•	 Investigar sobre tres ciudades del Ecuador, pueden ser: Quito, Guayaquil y Cuenca.
•	Pedir que pregunten en su casa sobre costumbres, comida, datos curiosos de las tres ciudades. Esta actividad se puede desarrollar dentro de la escuela con docentes y 

compañeros de otros cursos.
•	Recopilar diversos  folletos y pedir a los estudiantes que los manipulen, observen, obtengan características, comparen y compartan la información en la clase.
•	Realizar una encuesta sobre el consumo de café en los hogares de los estudiantes. En un papelote o en el pizarrón anotar el número de estudiantes, la cantidad diaria, el 

tipo y el origen del café que consumen y su importancia. 
•	Este trabajo permite que los estudiantes conversen libremente sobre esta bebida y compartan información acerca de marcas y formas de consumirla.  Se puede relacionar 

con matemática para la elaboración de porcentajes, cuadros e investigación de la producción de café en Ecuador. Con Ciencias Sociales en relación a su origen y con 
Ciencias Naturales en relación a las características de la planta, diversos usos estéticos y medicinales.
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Abstracción o 
Sistematización

En esta fase, se sugiere que el docente propicie experiencias como:
•	Las explicaciones ofrecidas por el docente en relación a los temas que trata la unidad deben realizarse paso a paso. Con el uso de muchos ejemplos y explicaciones  

cortas. La organización del trabajo debe ser distribuida de manera equilibrada y dosificada a lo largo de la unidad para que todos los estudiantes puedan comprender  
la información.

•	Las explicaciones del docente deben propiciar que los estudiantes lleguen a:
Lengua y cultura
•	Comprender los beneficios y ventajas de la lengua escrita.
•	Reconocer la importancia de la lengua escrita.
•	Determinar las características de la lengua oral en relación a la lengua escrita.

Comunicación Oral
•	Conocer los usos y beneficios que aporta la exposición oral.
•	Proponer de forma autónoma exposiciones orales con una intención comunicativa.
•	Usar las estructuras básicas de la lengua oral para las exposiciones.

Lectura
•	El ejercicio que se propone en el cuaderno tiene  como objetivo que los estudiantes descubran las bondades y usos que  proporciona  un tipo de texto tan  versátil  como 

el folleto. Es importante que les señale la concordancia que debe  existir  entre  el texto  y los elementos paratextuales.
•	Formular con antelación preguntas relacionadas con: predicción del contenido del texto, de relación del contenido con experiencias de estudiantes, de comprensión en lo 

literal, inferencia y crítico valorativo.
•	Realizar la lectura teniendo en cuenta la velocidad adecuada de acuerdo con la dificultad.
•	Leer nuevamente con la participación de diferentes estudiantes. Es importante tomar en cuenta que no todos tienen el mismo nivel y calidad de lectura en voz alta. Esta-

blezca reglas claras para evitar críticas entre pares.
•	Permitir que los estudiantes realicen una tercera aproximación al texto leyéndolo en silencio.
•	Aclarar preguntas mientras leen y surgen espontáneamente cuestionamientos, ayude a que los estudiantes infieran significados del texto.
•	Conversar abiertamente con los estudiantes sobre el tema leído después de la lectura.
•	Relacionar la bebida del café con recetas de cocina que los estudiantes conozcan. Comentar acerca de películas que se han realizado en torno al café.
Escritura
•	Planificar con los estudiantes una lista de temas que pueden indagar para confeccionar su folleto. El tema propuesto en el libro también puede ser modelado.
•	Revisar con los estudiantes los conocimientos previos sobre sujeto y predicado.
•	Realizar ejercicios sobre diversos tipos de oraciones. Enfatice en los distintos tipos de sujeto y sus modificadores directos. 
•	Jugar con los estudiantes con la descripción oral de personas, objetos, con el uso de láminas, fotos recortes.
•	Usar los adjetivos determinativos para realizar ejercicios con los grados de significación positivo, comparativo, superlativo.
•	Las páginas 26, 27, 28, 29 y 30 del texto le ofrecen una serie de ejercicios para abordar estas temáticas.
Literatura
•	Crear un ambiente propicio para la lectura de leyendas. Formar uno o varios grupos en el que los estudiantes de manera oral compartan leyendas para  que los estudian-

tes comuniquen los relatos que conocen.
•	Usar papelotes grandes, pegarlos en sitios visibles de la clase. Escoger una de las leyendas relatadas y graficarlas en conjunto.
•	Organizar a los estudiantes para que comenten de forma oral a la clase la leyenda que escogieron y graficaron.
•	En conjunto deducir las características de las leyendas.
•	Relatar mitos de diferentes culturas de Centro y América del Sur sobre el maíz. Usar el link proporcionado en la guía del maestro para disfrutar e informar acerca de la 

importancia cultural del maíz.
•	Seleccionar con antelación materiales sobre las culturas shuar y tsáchila, con este material podrá motivar la curiosidad para indagar acerca de estas culturas.
•	Formar grupos de estudiantes, tríadas. Para  indagar acerca de estas culturas y sus leyendas.  Compartir la información en la clase
•	Relatar mitos de diferentes culturas de América del Sur y Centroamérica sobre la importancia del maíz en la alimentación, la tradición culinaria y las amenazas de que se 

pierda.
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Lectura
•	Aplicar diversas estrategias para leer. Concienciación del proceso para leer: antes, durante y después del texto. 
•	Reconocer la intención comunicativa de los folletos.
•	Enfatizar en las estrategias que debe utilizar de manera autónoma acerca de la lectura de tal manera que pueda identificarlas dentro del proceso individual de lectura.
•	 Identificar a los emisores de los folletos y su intención para emplearlos.
•	 Identificar las características de los folletos como texto de lectura.
•	Confirmar la veracidad de las fuentes primarias y secundarias para verificar la información de los folletos.

Escritura
•	Reconocer la utilidad y estructura que tienen los folletos.
•	Aplicar el proceso para producir un texto escrito: planificar, escribir, editar, publicar.
•	Lograr coherencia y cohesión en el texto escrito.
•	Reconocer la estructura de la oración: sujeto y predicado, modificadores del sustantivo, adjetivos connotativos y denotativos, concordancia entre el género y número del 

sustantivo.
Literatura 
•	Reconocer las características de la leyenda.
•	Narrar y renarrar leyendas.
•	Aplicar estrategias de aprendizaje: extracción de ideas, indagación, experiencias previas, reflexiones compartidas en la narración de leyendas.
•	Narrar una leyenda de forma escrita con intención literaria.
•	Disfrutar de textos literarios.

Es necesario que el docente se prepare y estudie todos estos temas para que pueda ofrecer retroalimentación apropiada a los estudiantes mientras realizan las actividades 
del texto y del cuaderno. Si el docente posee conocimientos claros y suficientes sobre los temas, y además puede establecer conexiones entre ellos, podrá apoyar mejor a 
los estudiantes y aprovechar las diversas oportunidades que surjan a lo largo de la unidad para introducir y luego reforzar los aprendizajes esperados.
Es importante también que, como docente, motive a los estudiantes a resolver actividades del texto que aportan a la fase de abstracción-sistematización. Estas páginas son: 

Lengua y cultura: 10,11,12 
Comunicación oral: 16, 17 
Lectura:  19, 20, 21, 22 y 23
Escritura:  27, 30, y 31
Literatura: 37

Todas ellas contienen información que sintetiza los contenidos relacionados con las destrezas de la unidad. El docente debe promover la lectura de estas páginas de manera 
gradual, además, verificar la comprensión por medio de diálogos en clase y motivar a los estudiantes para que consulten el texto cuando necesiten recurrir nuevamente a la 
información. 

El cuaderno de trabajo incluye en todas sus páginas ejercicios adicionales para cada bloque. Como docente, debe acompañar el proceso de trabajo durante la hora de clases 
que planifique de acuerdo con su distribución del tiempo.

Adicionalmente, debe crear espacios para que los estudiantes puedan construir sus propias explicaciones sobre los temas tratados. Pueden hacerlo de manera oral o escrita. 
El docente debe analizar con mucha atención las explicaciones que construyen los estudiantes, pues de este modo puede conocer qué ideas se han formado y cómo están 
comprendiendo los temas.
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Observaciones

Práctica 
Independiente

Comprobar que los estudiantes comprenden los contenidos y desarrollen las destrezas de la unidad, mediante la elaboración de instrumentos y técnicas de evaluación. Usar 
las propuestas que brinda el libro del estudiante.
Ofrecer oportunidades para ejercitarse en nuevos contextos y situaciones.
Propiciar un aprendizaje autónomo, mediante la consulta de las páginas web  recomendadas, o  la búsqueda independiente de los estudiantes, siempre con la guía y la me-
diación del docente.
Realizar las siguientes páginas del cuaderno de trabajo: 7, 9, 10, 12, 13, 14,15,16, 17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,25, 27, 298, 29, 30, 31, 32, 33 y 34.
Desarrollar la metacognición permanente en cada bloque curricular, puede apoyarse en las siguientes preguntas: ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué me sirve lo que 
aprendí? Esto permitirá  que el estudiante reflexione sobre sus aprendizajes. 
Realizar una evaluación formativa o de proceso para identificar los logros alcanzados y sobre todo las dificultades detectadas, ya sea de manera grupal e individual para apo-
yar y trabajar sobre la marcha lo que necesite reforzar.
Al final, realizar la evaluación sumativa, página 35 del Cuaderno de trabajo.

Práctica 
guiada

Realizar las páginas del libro del estudiante, con el apoyo del docente: 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,27,28,29,30, 31,32,33,34.
Desarrollar una destreza requiere abundante práctica o ejercitación. Las dos últimas fases de la unidad están dedicadas a ello y el docente debe garantizar que sus estudian-
tes se vean expuestos a múltiples y variadas situaciones en las que puedan ejercitar las destrezas de la unidad. 
En lectura y literatura, seleccionar otros textos para trabajar el proceso de prelectura, lectura y poslectura.
En escritura reforzar la reflexión sobre la lengua con otras actividades que el docente organice.
Propiciar oportunidades para que puedan realizar exposiciones en otras áreas de aprendizaje.

El trabajo en pequeños grupos es muy recomendable para que el docente pueda ofrecer retroalimentación de manera personalizada, en especial a los estudiantes con necesi-
dades educativas particulares.
Investigar sobre rutinas de pensamiento, pedagogía inversa y trabajo colaborativo en aula para desarrollar las destrezas con criterios de desempeño.
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Actividades antes del texto:

•	 Antes de abrir el texto, crear en el aula un ambiente de expectativa, de con-
fianza e interés. Escribir ideas sobre ¿Qué me gustó del texto escolar anterior? 
¿Qué no me gustó? ¿Por qué? ¿Qué deseo aprender este año? 

•	 Realizar una socialización de las ideas y motivar a estudiantes a iniciar un 
nuevo año lleno de aprendizajes, descubrimientos y desafíos.

Para el docente: Los docentes son los encargados de desencadenar una re-
flexión sobre la lengua, activar conocimientos previos de los estudiantes a partir 
del diálogo de situaciones de la vida; promover la disponibilidad, el acceso, la 
participación y la apropiación de la lectura y escritura, que trasciende al apren-
dizaje cognitivo, para involucrarse significativamente en este mundo letrado 
como una práctica social. (Para mayor información y estudio revise esta página*) 
www.uam.es/otros/fmee/documentos/kalman_fmee.pdf
Tener en consideración estos aspectos para reflexionar con los estudiantes:
Soporte: material en cuya superficie se registra información, como el papel, la 
cinta de video o el disco compacto.
Ejemplos: libros, hojas, revistas, textos electrónicos, etc.
Texto: Enunciado o conjunto coherente de enunciados orales o escritos. Ejem-
plos: discurso político, conversación, receta de cocina, cuento, etc.
Paratextos: Son todos los elementos que acompañan al texto: diagramación, 
títulos, subtítulos, gráficos, editorial, etc.
Los estudiantes deben comprender que:
•	 Las personas usan dos maneras para comunicarse: la lengua oral y la 

lengua escrita, cada una de ellas utilizan canales diferentes para transmitir 
sus mensajes: el oral-auditivo y el visual, respectivamente.

•	 Tanto la lengua oral como la lengua escrita, comunican mensajes con un 
propósito o intención comunicativa, por ejemplo: informar, expresar una 
emoción o estado de ánimo, persuadir  al lector o, simplemente, disfrutar 
de la belleza de las palabras. Mientras más contacto tengan los estudiantes 
con esta diversidad textual, serán capaces de reconocer los soporten en 
donde se presentan, los tipos textuales que existen, las semejanzas y 
diferencias entre ellos, sus características y estructuras.

Texto del estudiante
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•	 Pedir a los estudiantes que recopilen diferentes textos, sean literarios y no 
literarios, de revistas, periódicos, etc. Reflexionar sobre la diversidad textual y 
los soportes en donde estos se encuentran: impresos o digitales.

•	 Dividir a los estudiantes en grupos, pedir que clasifiquen los textos recopi-
lados, de acuerdo a sus criterios propios, y luego realicen un collage en un 
papelote y expliquen: ¿Por qué los clasificaron de esa manera? ¿Qué caracte-
rísticas tienen los textos clasificados? ¿Qué intenciones comunicativas tienen 
estos textos?

•	 Preguntar: ¿Qué textos les gusta más y por qué? ¿Cómo llegan los  mensajes 
de manera oral? ¿Qué textos orales conocen? ¿Por qué es importante la lengua 
oral y la lengua escrita? ¿Qué significa leer y escribir para ellos?

Actividades con el texto: 

•	 Pedir que observen detenidamente las páginas 8 y 9.
•	 Formular las siguientes preguntas: ¿Qué tipo de textos pueden estar? ¿Qué 

propósito comunicativo tienen? ¿Por qué? ¿Quiénes pueden ser los interesa-
dos en leer esos textos? ¿Por qué?

•	 Analizar paratextos y escribir ideas claves sobre la importancia de reconocer 
textos y sus propósitos.

Actividades para después del texto:

•	 En grupos elegir una imagen, por ejemplo “Ecuador Amazónico” y pedir que 
respondan preguntas como: ¿En qué soportes están? ¿Qué podría encontrar 
en un índice? ¿Quién escribió? ¿A quién va dirigido? ¿Qué propósito tienen?

•	 Proponer conclusiones de diferentes tipos de textos y hacer un organizador 
gráfico con los textos y las funciones comunicativas predominantes.

•	 Dar a conocer a la escuela sobre este trabajo.

Texto del estudiante
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Actividades antes del texto:

•	 Crear una situación comunicativa que revele la importancia de la lengua oral 
y la lengua escrita. 

•	 Por ejemplo, proponer las siguientes actividades:
1. Seguir instrucciones orales para elaborar un plegado (cabeza de perro). 
2. Realizar el mismo plegado pero leyendo las instrucciones escritas. Visitar esta 

página:  http://www.comohacerorigami.com/cabeza-de-perro-en-origami/
•	 Conversar acerca de las dificultades que, en determinados momentos, se pue-

de dar con la lengua oral y la necesidad de acudir a la lengua escrita.
•	 En grupos escribir una lluvias de ideas, usando la técnica “nube de palabras” 

para saber las características de la lengua oral y de la lengua escrita.

Actividades con el texto: 

•	 Pedir que observen la página 10 del libro del estudiante y que describan de-
tenidamente la escena: “Un discurso político”. Los comentarios o preguntas 
que pueden surgir deben relacionarse con las experiencias de los estudiantes 
¿cuáles son las dificultades que tienen? ¿Qué pasa cuando hay mucha gente? 
¿Qué interferencias podemos encontrar cuando transmitimos un mensaje de 
manera oral?

Para el docente: La práctica de la lengua escrita en diversas situaciones y con-
textos permite que los estudiantes  se inserten en el mundo y que, en su desa-
rrollo, vayan pasando de una función afectiva e individual a cumplir una función 
eminentemente cultural, social y cognitiva.
La apropiación de las prácticas sociales del lenguaje requiere de una serie de 
experiencias individuales y colectivas que involucren diferentes modos de  ex-
presar ideas, deseos, experiencias y sentimientos; explicar sus reacciones a los 
demás; conocer distintos puntos de vista; aprender valores y normas de convi-
vencia; leer, interpretar y analizar los textos; aproximarse a la escritura e inte-
grarse en los intercambios orales.
Revisar esta página para profundizar con los estudiantes sobre el tema.
http://www.lenguajeacademico.info/profesores/lenguaje_oral_y_escrito.html
Entrar en esta página para tener claro la diferencia entre soportes y tipos de tex-
tos.: Textos en papel vs. Textos electrónicos: ¿nuevas lecturas?   http://www.scie-
lo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-26982006000300006

Texto del estudiante
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•	 Realizar la actividad 2 y guiar una conversación para que puedan identificar 
las causas de las molestias de las personas de la escena, esto ayudará a los 
estudiantes a comprender la necesidad del uso de la lengua escrita en deter-
minados momentos.

•	 El diálogo entre compañeros permitirá a los estudiantes diferenciar la lengua 
oral de  la lengua escrita y sus ventajas y desventajas.

•	 Se puede concluir la actividad con la realización de un organizador gráfico 
que contenga las ventajas y desventajas de la lengua oral y la escrita. 

Actividades para después del texto:

•	 Aportar con sugerencias y comentarios que ayuden a los estudiantes a obte-
ner sus propias conclusiones encontrando diferencias y semejanzas entre la 
lengua oral y la lengua escrita, con ese propósito se utiliza un diagrama del 
cuaderno del estudiantes, en la página 6, que facilita la reflexión.

•	 Explicar con sus propias palabras la diferencia entre soportes y diversos tipos 
de textos.

•	 En grupos, elaborar un organizador gráfico que sintetice lo aprendido y pre-
sentarlo a la clase.

Actividades complementarias:

•	 En parejas realizamos las siguientes actividades. Exponemos el trabajo a toda 
la clase.

•	 Identifico: las personas que están lejos del expositor no escuchan;la voz del 
expositor no es tan fuerte; los de atrás no ven al expositor; tienen que estar pa-
rado todo el tiempo; están incómodos; no recuerdan todo lo que escucharon.

•	 Expreso: R.A.
•	 Digo: es efímera e inmediata.
•	 Reconozco: es duradera, puede ser corregida, es asincrónica, se escribe y se 

lee donde quiere.

Bl
oq

ue
: l

en
gu

a 
y 

cu
ltu

ra

Observaciones

Cuaderno de trabajo
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Actividades antes del texto:

•	 Conversar sobre experiencias que han tenido cuando usan la lengua oral y la 
lengua escrita.

•	 Escuchar por radio las noticias y una entrevista.
•	 Compartir oralmente de qué se trataba, qué les impacto.
•	 Traer el periódico y leer noticias. Compartir qué leyeron y qué les impactó.

Actividades con el texto: 

•	 Guiar la lectura de la página 11 del texto.
•	 Subrayar lo más importante y consensuar para extraer las ideas principales 

de cada párrafo.
•	 Durante la aplicación,  cuando los estudiantes practican lo aprendido se pue-

de realizar variaciones de la misma actividad que les ayude a encontrar dife-
rencias entre la lengua oral y la escrita y las necesidades culturales en el uso 
cotidiano de ambas.

•	 Los medios de comunicación se pueden ampliar y hacer referencia de la tele-
visión y el Internet también, como vehículos de la comunicación oral y escrita.

Actividades para después del texto:

•	 Pedir a los estudiantes que busquen ejemplos en los que la lengua oral pre-
senta una dificultad. Diversas situaciones en las que un lápiz y un papel son 
necesarios.

•	 Realizar un juego con los estudiantes en el que deban llegar a acuerdos por 
escrito con respecto a las normas que deberán respetar. Ponerlas en un lugar 
visible de la clase.

Para el docente: El currículo manifiesta que  la adquisición de la lengua escrita 
implica acceder a una cultura particular: la cultura escrita, es decir, una práctica 
social y contextual en la que predomina la dimensión comunitaria y el entorno; 
no es vista como una competencia individual exclusivamente, sino que tiene 
sentido en la práctica puesto que posee una intención determinada para dirigir-
se a una comunidad determinada. Por ello, cuando se lee y se escribe no solo se 
adquiere un código de símbolos gráficos sino un conjunto de prácticas sociales.

Texto del estudiante
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•	 Otras variantes de las actividades pueden ser observar en clases, un programa 
de TV y verificar cómo los mensajes orales y escritos se trasmiten y cómo se 
utiliza la lengua oral y la escrita.

•	 Los mensajes que se puede observar en TV no solamente sirven para no per-
der de vista y escuchar diversas formas de uso de la lengua oral sino también 
estereotipos acerca de las personas y el habla regional. El docente puede 
aprovechar uno de los programas y analizar sus mensajes de forma oral y 
escrita con los estudiantes, las variedades lingüísticas y los estereotipos en 
la comunicación.

Observaciones

Texto del estudiante
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Actividades antes del texto:

•	 Solicitar que recopilen y traigan diversos afiches, hojas volantes, propagan-
das.

•	 Preguntar: ¿En dónde encontraron esos textos? 
•	 Registrar en un cuadro las intenciones comunicativas que tienen esos textos,  

mediante este cuadro:

Actividades con el texto: 

•	 Leer, de manera individual, los textos que se encuentra en el libro del estu-
diante, página 13 y del cuaderno de trabajo, página 7.

•	 Explicar las ventajas que proporcionan esos carteles cuando están escritos.
•	 Con ayuda de la docente, analizar el cartel del libro del estudiante. Guiar la 

reflexión sobre: ¿quién es el emisor? ¿para quién estará dirigido? ¿qué inten-
ción comunicativa tiene? 

•	 En parejas, analizar el cartel del cuaderno de trabajo y responder las pregun-
tas descritas en la página 7.

•	 Socializar las respuestas.

Actividades para después del texto:

•	 Hacer un collage con los textos recopilados y clasificar de acuerdo a la inten-
ción comunicativa que tienen.

•	 Compartir a toda la clase.
•	 Sacar conclusiones sobre la importancia de la lengua escrita.

Para el docente: El ser humano al estar inmerso en el mundo letrado, no solo 
está en contacto con libros, revistas, enciclopedias, sino con textos escritos que 
llegan a nuestras manos, desde una etiqueta de un producto, una hoja, volante, 
una publicidad, un mensaje, una receta médica, una circular, entre otros.
Se debe aprovechar estas oportunidades para propiciar espacios de manipu-
lación, análisis y reflexión en torno a todos los textos que disponen los  estu-
diantes.

Texto del estudiante
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•	 Usar Internet para constatar que es el medio que más se usa en este momento 
para procesar textos, realizar trabajos académicos, entre otras actividades en 
las que se emplea la lengua escrita.

Observaciones

Texto del estudiante
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Actividades antes del texto:

•	 Propiciar conversaciones acerca  de la experiencia de hablar en público, los 
sentimientos que esto les causa, las dificultades que pueden tener en el mo-
mento de exponer sus ideas frente a la clase, al docente, a las autoridades, en 
el barrio o  en la comunidad.

•	 Reflexionar sobre los aspectos que se debe tomar en cuenta antes, durante 
y después de una exposición. Escribir esas ideas en un organizador gráfico:

•	 Escribir en un papelote las dificultades que han experimentado al momento 
de exponer.

•	 Conversar sobre cuáles son las intenciones comunicativas que tiene una per-
sona al momento de exponer sobre un tema determinado.

Actividades con el texto: 

•	 Pedir a cuatro estudiantes que lean el diálogo de la situación comunicativa 
inicial.  

Para el docente: El desarrollo de la comunicación oral permite que los estudian-
tes sean usuarios competentes de la lengua, pues es el medio para expresar 
ideas, sentimientos, emociones, transmitir conocimientos, analizar el mundo 
circundante y compartir opiniones. 
La lengua oral requiere crear situaciones donde se  hable y se haga de forma 
adecuada, lúdica y constructiva. “A hablar se aprende hablando en diferentes 
situaciones y contextos y de forma adecuada”.
El hablar y escuchar son dos destrezas que se desarrollan simultáneamente y 
que trae consigo múltiples aprendizajes: desarrolla pensamiento, confianza en 
sí mismo, ayuda a la comprensión; entre otros.

Texto del estudiante

BLOQUE: COMUNICACIÓN ORAL

ASPECTOS A TOMAR EN CUENTA PARA UNA EXPOSICIÓN

Antes Durante Después
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•	 Retomar las ideas que obtuvo de la actividad antes del texto.
•	 Permitir que los estudiantes expresen sus ideas para apoyar la exposición de 

Teresa. 
•	 Responder las preguntas del literal 1, del cuaderno de trabajo, página 8 
•	 Socializar las respuestas a toda la clase.

Actividades para después del texto:

•	 Escuchar el “Discurso de niña orgullosamente indígena sorprende en Nuevo 
León” https://www.youtube.com/watch?v=tvDf-4o7SnA  

•	 Escribir en este organizador aspectos importantes que usa la niña para su 
exposición.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•	 Compartir a toda la clase.

Observaciones

Texto del estudiante

Aspectos 
importantes 
del discurso
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Actividades antes del texto:

•	 Reflexionar sobre la importancia de preparar la exposición  y guiar para que los 
estudiantes comprendan que es clave investigar sobre un tema determinado. 

•	 Proponer la investigación de  las tres ciudades importantes de Ecuador: Quito, 
Guayaquil y Cuenca. Traer información y diferentes textos que puedan servir 
para la investigación.

•	 Preguntar en su casa sobre costumbres, comida, datos curiosos de las tres 
ciudades.

Actividades con el texto: 

•	 Organizar a los estudiantes en parejas para que lean la página 15 y puedan 
formular las preguntas a toda la clase. 

•	 Socializar las preguntas y corroborar las respuestas  con la lectura.
•	 Apoyar en la planificación de la exposición. Realizar las actividades 3 a 6.
•	 Compartir en subgrupos las investigaciones que hicieron acerca de datos rele-

vantes sobre las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. Este ejercicio le per-
mitirá tomar como ejemplo para que los estudiantes acudan a la indagación 
de otros temas que escojan para realizar posteriores exposiciones.

•	 Leer la página 16 del libro del estudiante y analizar la estructura de la expo-
sición.

•	 Guiar a los estudiantes para que realicen juntos la actividad 8, tomando en 
cuenta la estructura.

•	 Los estudiantes deben realizar la exposición para ello, usted debe acordar 
con la clase pautas importantes, el tiempo, el público y el lugar en el que se 

Para el docente: La exposición es una forma de comunicación muy importante, 
su práctica permanente permite desarrollar destrezas intelectuales, pues requie-
re una gran agilidad mental para la ordenación, coordinación y expresión de las 
ideas a medida que se va hablando; destrezas psico-sociales ya que permite 
captar la simpatía, la atención, la voluntad del auditorio;  destrezas lingüísticas, 
porque propicia el dominio de la expresión, mediante la elocución fácil, ágil, 
clara y fluida; destrezas práctico – utilitarias, logra desenvolverse en la sociedad 
y destrezas emocionales, facilita la convicción en lo que se dice, seguridad y 
ánimo para perder la timidez.  
Mendoza, A. (2006). Didáctica de la lengua y la literatura para primaria. Madrid: Prentice Hall. 

Texto del estudiante
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realizará la exposición. Se trata de un ejercicio de habilidades orales que debe 
ser presentado, de lo contrario no es significativo y no sirve de nada dejar sin 
concluir la actividad.

Actividades para después del texto:

•	 Preparar material adicional sobre la exposición oral: un cartel con las ideas 
más relevantes, un cuadro, un PPT, entre otras. 

•	 Usar el recurso que tiene en el libro se trata del enlace: http://bit.ly/1A6DMPN 
que usted debe conocer previamente para apoyar a los estudiantes. En el en-
lace encontrará formas de expresión como “vete al grano” o el ceceo que debe 
explicar a los estudiantes para agudizar la escucha y por tanto la comprensión. 

•	 Durante las páginas 16 y 17 se encuentra el desarrollo del tema de la expo-
sición y los pasos para realizarla. En esta parte del proceso, los estudiantes 
deben realizar varias actividades que les permitirán efectuar la exposición: 
acudir a la biblioteca, indagar sobre materiales que aporten en su exposición, 
leer, seleccionar la información más importante.

Guías de respuestas:

•	 Página 15, actividad 2: 
•	 ¿Qué es la exposición oral y de qué otra manera se la conoce?
•	 ¿Cuál es la finalidad de la exposición oral?
•	 ¿En qué ámbitos se utiliza? 
•	 ¿Qué se debe tomar en cuenta en la exposición oral?
•	 Las actividades desde la 3 a la 6 son de respuesta abierta.

Observaciones

Texto del estudiante
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Actividades con el texto: 

•	 El siguiente paso es recurrir a la página 16 del texto para revisar nuevamente  
la estructura de la exposición para ordenarla de acuerdo con el esquema que 
se presenta.

•	 En este momento es hora de realizar el guion, para ello usted puede retomar 
el video de YouTube y enfatizar en que este guión debe interesar al público al 

Para el docente: Para exponer es clave tener presente estos aspectos para que 
los estudiantes, con ayuda de su docente, los tomen en consideración:
•	 Componentes verbales: se refiere al contenido de la conversación, a las 

expresiones que utilizamos, reglas que tenemos en cuenta, etc.
•	 Componentes paralingüísticos: como el tono de voz, la fluidez y la veloci-

dad del habla, que modulan el contenido de los que decimos.
•	 Componentes no verbales: como la expresión facial, la mirada, los gestos, 

la distancia interpersonal que cambian y/o matizan el contenido de un 
mensaje. 
Tome en cuenta los siguientes aspectos que ayudarán a lograr el éxito de 
la actividad:

•	 Un ambiente en el aula que facilite la comunicación.
•	 Identificar las necesidades orales de los estudiantes.
•	 Avanzar con metas a mediano y largo plazo.
•	 Procurar que los estudiantes emitan mensajes claros y fluidos.
•	 Realizar una planificación ordenada y coherente de la clase.
•	 Trabajar con la tipología textual: la exposición oral revisando sus caracte-

rísticas.
•	 Trabajar de acuerdo con la planificación que se propone en el texto del 

estudiante: partir de una situación comunicativa, indagar la información, 
planificar la exposición. 

Las microhabilidades de la lengua oral se desarrollan paulatinamente:
•	 Planificar el discurso.
•	 Conducir el discurso.
•	 Producir el texto. 

Para mayor información puede consultar este útil link sobre “Expresión 
oral. Cómo desarrollar la capacidad de hablar y conversar en el aula”:

 http://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/profesorado/autoformacion/pluginfile.
php/4491/mod_assign/intro/03.%20Expresi%C3%B3n%20oral.pdf

Texto del estudiante
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que está dirigido. En la página 17, usted encuentra recursos que ayudan en 
el proceso de construcción del guión, de forma sugestiva con oraciones intro-
ductorias que atraparán la atención de la audiencia. Animar a los estudiantes 
a que hagan lo mismo con el suyo.

•	 La rúbrica sirve para orientar a los estudiantes sobre los pasos que debe rea-
lizar para la preparación de su exposición oral.

•	 Invitar a los estudiantes a realizar la autoevaluación del bloque. Esta activi-
dad le permitirá observar las necesidades de cada estudiante y apoyar en el 
cambio o modificación de su trabajo previo a la presentación oral. Son pre-
guntas que abarcan todo el proceso por tanto, es importante la reflexión de 
los estudiantes en el aula y en particular acerca de las necesidades de cada 
uno de ellos.

•	 Recordar que es su primera exposición en el año, este proceso animará o  
desanimará a los estudiantes a hablar en público, que es el objetivo del blo-
que, la exposición oral es el vehículo para que puedan sostener sus ideas 
frente a un público después de “preparar, preparar y preparar” como dice el 
texto de YouTube.

Actividades para después del texto:

•	 Realizar una plenaria para sacar conclusiones y realizar la metacognición, 
mediante las siguientes preguntas: 

•	 ¿Qué aprendimos?
•	 ¿Qué proceso hicimos para lograr ese aprendizaje?
•	 ¿Para qué nos sirve una exposición?

Observaciones

Texto del estudiante
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Actividades antes del texto:

•	 Recopilar diversos  folletos y pedir a los estudiantes que los manipulen, ob-
serven, obtengan características, comparen y compartan la información en la 
clase.

•	 Identificar las características tomando como modelo los folletos recopilados. 
•	 Reflexionar en conjunto  sobre  la utilidad  de los folletos,  puede  organizar 

una conversación sobre  la información  presente en  los folletos.
•	 Guiar con las siguientes preguntas: ¿Qué piensan sobre las imágenes? ¿Qué 

les gusta? ¿Qué les molesta? ¿Cómo está distribuido el texto? ¿Qué caracte-
rísticas tienen los textos de los folletos? ¿Qué aprendí  leyendo los folletos? 
¿Cuánto tiempo me tomó?, etc.

Actividades con el texto: 

•	 Recurrir a la información que obtuvieron acerca del folleto y las sugerencias 
sobre la necesidad de usar como ejemplo diversos tipos de folletos que los 
estudiantes deben manipular, leer, releer hasta comprender su propósito.

•	 Leer junto a los estudiantes la página 18 del texto. La situación comunicativa 
introduce al tipo de texto: los folletos. Enfatizar en el propósito de la lectura.

•	 Solicitar que respondan las preguntas de la pág. 10 del cuaderno de trabajo, 
con base en la escena que están en el libro del estudiante.

•	 Leer juntos y extraer ideas importantes sobre el folleto para responder el lite-
ral 2 del cuaderno de trabajo.

Actividades para después del texto:

•	 Realizar una revisión de los contenidos aprendidos: propósito de la lectura y el 
tipo de texto: los folletos, la intención comunicativa y las fuentes.

Para el docente: Este  bloque acerca a los estudiantes a un tipo de texto de fácil 
acceso con información precisa y variada. Los folletos ponen de manifiesto cómo 
el lenguaje es una herramienta poderosa para informar y persuadir. En el folleto, 
el paratexto  juega un rol importantísimo pues muchas veces las imágenes son  
más  convincentes que muchas palabras.

Texto del estudiante
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•	 Remarcar las características del texto y su uso.
•	 Realizar juegos orales con el uso de la función apelativa de la lengua. Los 

estudiantes deben instar a los compañeros a que realicen alguna actividad 
como recibir órdenes o convencer con el discurso.

•	 Analizar una propaganda publicitaria, revisar el lenguaje con los estudiantes 
e identificar la función apelativa.

•	 Usar la televisión para revisar una propaganda y analizar la función apelativa 
para la venta de productos, programación del canal, escuchar noticias e iden-
tificar el propósito comunicativo y las fuentes.

Observaciones

Texto del estudiante
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Actividades antes del texto:

•	 Retomar el tema de los folletos y recordar las características.
•	 Realizar una encuesta sobre el consumo de café en los hogares de los estu-

diantes.
•	 En un papelote o en el pizarrón anotar el número de estudiantes, la cantidad 

diaria, el tipo y el origen del café que consumen.
•	 Introducir a los estudiantes en la importancia de esta bebida en el Ecuador. 
•	 El ejercicio que se propone en el cuaderno tiene como objetivo que los estu-

diantes descubran las bondades y usos que proporciona un tipo de texto tan  
versátil como el folleto. Es importante que les señale la concordancia que 
debe existir entre el texto y los elementos paratextuales. Por ejemplo, si la 
portada del folleto tiene la foto de una mujer sonriendo, es muy probable que  
se hable en él de los servicios de un dentista o de un producto dental, y no de 
una universidad o de un carro. Puede pedirles que den este tipo  de ejemplos: 

Para el docente: : La prelectura es uno de los momentos más importantes al 
momento de leer, tome en cuenta lo siguiente:
•	 Generar una situación comunicativa: despertar la curiosidad por leer.
•	 Establecer un propósito concreto que responda a un por qué y para qué leo.
•	 Analizar paratextos, es decir, todos los elementos que acompañan al texto, 

que nos dan pistas para reconocer un tipo de texto determinado.
•	 Realizar predicciones con base en la portada, en el título, en las caracterís-

ticas o en la estructura de un texto determinado.
•	 Activar conocimientos previos de algún elemento que se presenta en la 

portada del texto.
El folleto muestra información específica de un tema que se quiere difundir y 
contiene fotografías, cuadros explicativos o referencias.  Se entregan a mano al 
público. Existe desde la invención de la imprenta en el S.XVI. Pueden ser de una 
cara, dípticos o  trípticos. El lenguaje es conciso, su uso está muy difundido para 
la divulgación de diversos temas.
La lectura tratará acerca de la producción de café en el Ecuador. La asociación 
nacional de cafeteros del Ecuador es la fuente de la que se tomó la lectura. Us-
ted puede consultar también: http://www.anecafe.org.ec/, http://bit.ly/2lKoUUU
La función apelativa:El objetivo es la persuasión aparece en textos publicitarios, 
artículos de opinión entre otros.
En este link puede encontrar información acerca de las funciones del lenguaje: 

Texto del estudiante
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organice a los estudiantes en dos equipos. Mientras uno sugiere una imagen,  
el otro equipo adivina la temática. Pueden surgir muchas respuestas, todas 
válidas mientras estén  sólidamente argumentadas

Actividades con el texto: 

•	 Junto a los estudiantes, revisar las preguntas. ¿Para qué se lee? ¿Cuál es el 
tipo de texto que se leerá? ¿Qué se espera encontrar en el texto? Estas in-
terrogantes permiten reflexionar sobre los conocimientos adquiridos por los 
estudiantes durante la prelectura.

•	 Como lo habíamos mencionado, lo paratextual ocupa un lugar importante 
dentro  de la estructura de los folletos. En el cuaderno de trabajo se presenta 
un ejercicio que está orientado a visibilizar el tipo de lenguaje  que utilizan 
los folletos, es decir,  la manera  en la que la información  gráfica y verbal 
está  presentada.

•	 Deje que hagan este ejercicio individualmente, para luego socializar los resul-
tados de manera colectiva. Esta modalidad permite  trabajar la metacognición, 
es decir, reflexionar oralmente sobre los diferentes recorridos mentales que 
realizan para interpretar los paratextos. Permite también que los estudiantes 
confronten sus  ideas  y se enriquezcan con las opiniones de los demás.

Actividades para después del texto:

•	 Usted debe retomar la lectura de los distintos folletos que compartió en cla-
ses para que sus estudiantes los revisen y determinen cuál es el propósito de 
cada uno de ellos. Este ejercicio, los estudiantes deben realizarlo en pares o 
máximo en triadas.

Guía de respuestas:

•	 Página 19, respuestas a la actividad 4:
•	 Intención comunicativa: informativa y apelativa.
•	 Escriben los productores, comerciantes, gobiernos, instituciones educativas, etc.
•	 Según la credibilidad de la institución que ha hecho el folleto.
•	 Preguntas abiertas en dos últimas viñetas.

Texto del estudiante

Bl
oq

ue
: l

ec
tu

ra



56
PR

IM
ER

A 
UN

ID
AD

TE
RC

ER
A 

UN
ID

AD
SE

G
UN

DA
 U

NI
DA

D
CU

AR
TA

 U
NI

DA
D

Actividades con el texto: 

•	 Realizar una lectura modelada por el docente, a una velocidad adecuada y 
considerando la  facilidad o dificultad del texto.

•	 Formular, con antelación, preguntas relacionadas con: predicción del conte-
nido del texto, de relación del contenido con experiencias de estudiantes, de 
comprensión en lo literal, inferencial y crítico valorativo.

•	 Promover una relectura con la participación de diferentes estudiantes.  
•	 Autorregular la comprensión del estudiante a través de estrategias como el 

parafraseo.
•	 Apoyar en el análisis del texto para dividirlo en partes importantes y extraer 

las ideas importantes y secundarias.

Para el docente: De acuerdo a la AFCEGB del 2010, es importante tomar en 
consideración las microhabilidades para trabajar durante la lectura: 
•	 Saber leer a una velocidad adecuada al objetivo del lector y a la facilidad   

o dificultad del texto. 
•	 Comprender ideas que no estén escritas expresamente y las que están ex-

plícitas. 
•	 Formular y responder preguntas del texto que se refieran a lo literal, a lo 

que debe deducirse y a un nivel crítico y de valoraciones personales. 
•	 Comparar lo que se sabía del tema con lo que el texto contiene. 
•	 Verificar lo que se predijo.
•	 Comparar entre las partes que conforman el texto.
•	 Usar el contexto, sinonimia y antonimia para dar significado a  una  palabra 

nueva.  
•	 Inferir el significado de palabras y oraciones. 
•	 Verificar predicciones. 
•	 Ordenar información y poder seguirla en un texto.
•	 Hacer relaciones entre lo que dice el texto y la realidad. 
•	 Parafrasear información. 
•	 Saber buscar y encontrar información específica.  
•	 Comprender el texto con todos sus detalles. 
•	 Dividir el texto en partes importantes.
•	 Discriminar entre ideas principales e ideas secundarias.
•	 Buscar y encontrar información específica.

Texto del estudiante
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Actividades para después del texto:

•	 En este momento, los estudiantes deben participar con sus ideas acerca del 
café en busca de aclaración y con el uso del parafraseo de la información que 
se obtiene del texto.

•	 Explicar qué es el parafraseo: indicar con sus propias palabras lo que el texto 
dice.

•	 Seleccionar distintos folletos informativos acerca de productos como el cacao, 
banano, petróleo, quinua, papas, entre otros que el país siembra y exporta. Tra-
bajar en grupos o pares para revisar las características de los folletos, la forma 
en la que presentan la información y el propósito comunicativo de éstos.

•	 Realizar la tarea propuesta en la página 21.
•	 Compartir los collages a otro grado. Afianzar la exposición oral que se trabajó 

en el bloque anterior.

Observaciones

Texto del estudiante
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Actividades antes del texto:

•	 Conversar abiertamente con los estudiantes sobre el tema leído.
•	 Permitir que durante la discusión se incluyan temas relacionados con el café 

para aumentar la información sobre la producción de café en Ecuador.

Actividades con el texto: 

En la poslectura
•	 Contestar las preguntas del ejercicio de la página 22, esto ayudará a que los 

estudiantes arriben a conclusiones acerca del tipo de texto: los folletos. Usted 
debe remarcar en la función apelativa y la veracidad de los contenidos que se 
pueden indagar en los folletos revisados.

•	 Trabajar el parafraseo de la actividad 8 del texto y reflexionar con todos los 
estudiantes  sobre las razones elegidas.

•	 En la página 23 se trabajan los conectores condicionales. Debe exponer la 
oración de forma visible en la clase o en un papelote. 

•	 Organizar el trabajo de grupo para indagar sobre otros folletos en la página 
web. Procurar que los temas sean de interés de los estudiantes, que estos 
no se repitan para que el aporte sea rico y se pueda tener muchas opciones.

•	 De manera individual, los estudiantes deben realizar el ejercicio del cuaderno 
de trabajo en la página 14 que se refiere a la comprensión de un folleto de 
salud. Revise de forma oral con los estudiantes la conclusión de la actividad.

•	 El último ejercicio de lectura concluye con un folleto sobre el zoológico, con 
este ejercicio usted debe confirmar la comprensión de los estudiantes sobre la 
lectura propuesta y el uso de los folletos. La evaluación que se realiza trabaja 
la lectura literal e inferencial. Revise que los estudiantes usen el parafraseo 
en las respuestas que realizan.

Para el docente: La poslectura facilita el trabajo en grupo. Los estudiantes con-
frontan sus interpretaciones con las de sus pares y construyen el significado de 
los textos leídos desde distintos puntos de vista.
Es importante resumir la información con el uso de organizadores gráficos.
Muchas actividades se pueden organizar en función de verificar predicciones 
realizadas durante la lectura, verificar hipótesis, consultar fuentes adicionales, 
ampliar el tema, escribir reportes entre otras.

Texto del estudiante
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•	 Guíe a los estudiantes hacia la autoevaluación. Observe los avances de los 
estudiantes y evalúe con ellos las preguntas de reflexión final.

Actividades para después del texto:

Al cierre del bloque es importante:
•	 Realizar actividades prácticas con las que los estudiantes usen de forma real 

los folletos estudiados.
•	 Realizar una exposición con carteles sobre los folletos.
•	 Organizar ejercicios orales en los que verifique el uso de la función apelativa 

de la lengua.
•	 Retomar los momentos de la lectura y de forma oral. Verificar la comprensión 

de las lecturas de los folletos propuestos en el libro del estudiante y el cua-
derno de trabajo.

•	 Averiguar junto a sus estudiantes postres confeccionados con café. Exponer 
las recetas. Preparar con ellos una de las recetas presentadas. 

•	 Ver un documental sobre la siembra del café en Ecuador.
•	 Relacionar la clase de Lengua con otras ciencias como las Ciencias Sociales y 

las Naturales para conocer una planta de café y la historia de las plantaciones 
del café en Ecuador.

Guía de respuestas:

•	 Página 22, actividad 7: respuestas a las preguntas:
•	 Sobre el origen del café.
•	 Tiene su origen del vocablo árabe kahwah.
•	 Se les atribuye a los monjes para ganar horas de trabajo.
•	 El café es originario de Etiopía.
•	 Se les atribuye a los musulmanes la difusión de su consumo.
•	 Las primeras plantaciones fueron en la región de Yemen.
•	 Llega a Europa en el siglo XVII.
•	 En 1690, surge el primer lugar para tomar café en Boston.
•	 Holanda controlaba la producción mundial en 1700.
•	 Se cultiva en Manabí, Loja, Sucumbíos y Orellana.
•	 En Ecuador se cultiva el café arábigo y robusta.
•	 Importamos café de Vietnam.

Texto del estudiante
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Observaciones
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Actividades antes del texto:

•	 Antes de trabajar con el texto se solicita al docente que seleccione varios tipos 
de folletos, los exponga en un lugar de la clase para que los estudiantes puedan 
manipularlos, observarlos, y en parejas escoger uno de ellos; preguntarles si 
conocían folletos, de qué tipos, para qué se usaban; entre otras  preguntas 
que los relacionen con sus saberes previos. 

•	 Las parejas deben observar el folleto escogido, conversar acerca de las 
preguntas: ¿cuál es el propósito de este folleto?, ¿a quién se dirige?, e idear 
una situación hipotética en la que necesiten realizar un folleto.

•	 El docente debe recoger las ideas de los estudiantes y escribirlas en un lugar 
visible de la clase para enfatizar el propósito y a quién se dirige un texto. Este 
proceso es importante para la construcción posterior del texto.

Para el docente: En este bloque debe desarrollar temas que apoyan la cons-
trucción de un folleto y aportan para que los estudiantes incorporen a sus co-
nocimientos aspectos formales de la lengua: folletos, construcción de párrafos,  
adjetivos connotativos y no connotativos,  modificadores del sujeto: la aposición 
y construcciones comparativa
1. Recuerde que desarrollar la escritura es un proceso que requiere de mucha 

práctica. El texto debe pasar por varios intentos (borradores) hasta que 
pueda ser comunicado a los demás. Por ello, es importante seguir un pro-
ceso disciplinado que tiene cuatro momentos: 

2. Antes de escribir y planificar el trabajo, prepárese. Este momento es muy 
importante porque debe tomar decisiones que le ayudarán a construir su 
texto con éxito: ¿Con qué propósito escribiré este texto? ¿A quién lo dirigi-
ré? (seleccionar el o los destinatarios); ¿Qué temas desarrollaré?, ¿Qué tipo 
de texto elegiré según el tema, la audiencia y el propósito? Estas decisiones 
son cruciales puesto que le ayudarán a  que el texto tenga buena calidad.

3. Escribir un primer borrador.
4. Revisar el borrador para mejorarlo en el contenido y en la forma. Resulta de 

gran provecho leerlo nuevamente y permitir que otra persona lo lea también, 
esto le ayudará a revisar errores de concepto y fallas en el uso de la lengua.

5. Publicar nuestro trabajo para que la audiencia a la que nos dirigimos lo 
pueda recibir, apreciar e incluso criticar. En esta fase es esencial elegir un 
buen soporte que facilite la comprensión y difusión del escrito.

Texto del estudiante
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Actividades con el texto: 

•	 Acudir a la página 24 del texto del estudiante. Observar junto a los estudian-
tes el gráfico que muestra la situación comunicativa. Guiar la discusión hacia 
la necesidad de usar la escritura para difundir una información escrita cuando 
se produce una necesidad comunicativa.

•	 Leer junto a los estudiantes las páginas 24 y 25. Enfatizar en la necesidad 
de planificar el texto con las preguntas de los recuadros: ¿Qué? ¿Para qué? 
¿Para quién?

•	 En la página 25, en la estructura del folleto, se sugiere trabajar en parejas  
para que comparen el folleto que escogieron con el modelo que tienen en el 
libro.

•	 En las páginas 26, 27, 28, 29 y 30 ,las actividades deben realizarse de ma-
nera práctica con el acompañamiento permanente del docente para introducir 
los contenidos gramaticales, los que en ningún caso deben ser repetidos de 
memoria, sino trabajados con abundantes ejercicios que se relacionen con el 
tipo de texto que construirán: los folletos.

•	 Se sugiere que los docentes realicen los ejercicios paso a paso, permitiendo 
que los estudiantes reflexionen acerca de los propósitos para construir una 
oración, hacer aposiciones o usar modificadores del sujeto, con relación a los 
textos que producen, es decir, deben ejercitarse escribiendo, volviendo a es-
cribir y realizando la revisión de sus escritos de forma individual y en parejas.

•	 El docente debe revisar los textos que los estudiantes construyen y guiar al 
estudiante en la reflexión y modificación de los mismos, cuando el sentido no 
se comunique con claridad, en función del propósito.

•	 Los ejercicios pueden realizarse con juegos como en la página 27 que guían 
en la comprensión de las construcciones comparativas.

•	 Los adjetivos se pueden trabajar presentando a los estudiantes una lista de 
sustantivos a los que se debe añadir un adjetivo determinativo y luego un 
calificativo. El docente debe guiar la actividad para que diferencien los tipos 
de adjetivos con el apoyo del texto en las páginas 28 y 29.

•	 Ampliar la información sobre el lenguaje que se debe utilizar en el folleto: 
oraciones cortas y precisas.

•	 Elaborar el primer borrador del folleto con el uso de aposiciones y modifica-
dores del sujeto: adjetivos.

 En las páginas subsiguientes, el docente encontrará la descripción de la acti-
vidad con mayor detalle.

Texto del estudiante
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Actividades antes del texto:

•	 Ir al texto en la página 25. Usar una hoja A4 de papel reciclado para enseñar 
a los estudiantes a doblar un díptico y un tríptico.

•	 Planificar con los estudiantes una lista de temas que pueden indagar para 
confeccionar su folleto. El tema propuesto en el libro también puede ser 
modelado.

Actividades con el texto: 

•	 La producción del folleto debe apoyarse en la construcción de párrafos, los 
estudiantes deben estructurarlos con el aporte del docente en el aula.

•	 Los conceptos repetidos memorísticamente corren el riesgo de olvidarse, en 
tanto que incorporados a la producción del texto, se anexan con facilidad al 

Para el docente: Antes de iniciar el trabajo de los contenidos gramaticales, el 
docente debe recordar algunos conceptos que son claves en la construcción del 
texto escrito: el párrafo, las oraciones principales y secundarias. Los tipos de pá-
rrafos y cómo deben usarse de acuerdo con las necesidades de la comunicación: 
el propósito y la audiencia que leerá el texto.
•	 Se sugiere que emplee ejercicios variados en clases como: a partir de re-

cortes de textos de periódicos o revistas delimitar las oraciones, en primer 
lugar los puntos aparte y los seguidos. Luego, verificar el uso de las comas 
o puntos y coma, señalar con marcadores de distinto color.

•	 El docente debe leer en voz alta algunos ejercicios modulando la voz a fin 
de que se comprendan las pausas. Los estudiantes en parejas deben reali-
zar el ejercicio de forma similar a fin de que puedan delimitar las oraciones 
con la ayuda de los signos de puntuación.

•	 El docente debe verificar que los estudiantes comprendan la estructura de 
las oraciones y los párrafos antes de estudiar el sujeto y el predicado y sus 
tipos. Para ello, puede entregar a los estudiantes ejercicios sin puntuación: 
puntos, comas y puntos y coma. A fin de que lean y encuentren las pausas. 
Orientarlos también en el uso de mayúsculas después de los puntos.

•	 Se solicita al docente que cree ejercicios en los que los estudiantes sola-
mente tengan el sujeto y deben complementar el predicado y viceversa. Re-
cordar y reafirmar junto a ellos estos conceptos puesto que son contenidos 
que se vieron en años anteriores.

aprendizaje; por tanto, se solicita al docente que la estructura de la oración 
sea: sujeto y predicado; y que para el estudio de los modificadores del sujeto 
se realice ejercicios varios.  

•	 Detenerse en la página 26 del texto del estudiante. Con la ayuda de los es-
tudiantes, leer los conceptos gramaticales. Hacer ejercicios orales y luego 
escritos. 

•	 Idear ejercicios escritos en los que los estudiantes usen los núcleos y los mo-
dificadores directos e indirectos.

•	 De manera individual, los estudiantes deben responder las preguntas del cua-
derno de trabajo en la página 19. 

•	 Apoyar a los estudiantes en las respuestas a las preguntas y en el momento 
de realizar un modelo de folleto que les brinda la estructura necesaria para 
cuando realice su folleto.

•	 La revisión fundamental debe ser  de la construcción de oraciones y frases 
que van en el folleto. Esta redacción es la que se debe monitorear con pacien-
cia hasta que los estudiantes pongan sus ideas sobre el papel.

Actividades para después del texto:

•	 Realizar una exposición informal de los borradores de los trípticos.
•	 Trabajar en parejas; mediante una rúbrica, verifique que el proceso de pla-

nificación del texto escrito se cumpla de la forma planteada en el libro del 
estudiante y en el cuaderno de trabajo.

Actividades complementarias

•	 Revisar con los estudiantes otras presentaciones acerca de cómo se puede 
construir un folleto.

•	 Verificar el uso de los párrafos y realice una clase sobre los párrafos explicati-
vos y descriptivos que se pueden usar en la construcción de folletos.

Observaciones
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Actividades antes del texto:

•	 Revise con los estudiantes los conocimientos previos sobre sujeto y predicado.
•	 Realice ejercicios sobre diversos tipos de oraciones. Enfatice en los distintos 

tipos de sujeto y sus modificadores directos.

Actividades con el texto: 

•	 En el texto del estudiante y en la guía tiene información complementaria para 

Para el docente: Se sugiere al docente que apoye los contenidos gramaticales 
con la producción de diversos ejercicios orales y escritos en clases.
El docente  debe emplear  oraciones simples y compuestas en los ejercicios que 
proponga a los estudiantes. Estos ejercicios deben contener el núcleo del sujeto 
y diversos tipos de modificadores directos e indirectos. En las páginas 27, 28 y 
29 del libro del estudiante se trata específicamente los modificadores directos 
y en particular, el adjetivo.
Prepare previamente el material que empleará en clases: carteles, copias de 
ejercicios que contengan modificadores directos e indirectos: adjetivos califica-
tivos, determinativos o posesivos.
Los ejercicios que construya o utilice de libros o recursos de internet deben per-
mitir que el estudiante reflexione sobre el uso de los modificadores en los textos 
y luego los use de manera significativa, en la construcción de los suyos.
Como apoyo para la construcción del folleto, el docente debe prever también la 
construcción de párrafos explicativos y descriptivos.
Se sugiere al docente que ejercite estos párrafos en la confección del borrador 
o borradores del folleto. 
Los estudiantes, mientras elaboran su trabajo, pueden acudir las veces que ne-
cesiten al concepto o modelo para que puedan elaborar el suyo.
La elaboración de párrafos reviste cierta dificultad para los estudiantes, sobre 
todo en la concordancia, por tanto, debe acompañar a los estudiantes en la 
construcción de párrafos.
Se solicita que los materiales que utilice en clases se realicen por medio de 
canales comunicativos orales, visuales y de forma práctica en la resolución, 
comparación, relleno, evaluación de los contenidos en la ejercitación y cons-
trucción de los textos.
La realización de los ejercicios de manera colaborativa ayuda a los estudiantes a 
reflexionar sobre el uso de la lengua. Trabaje en grupos: pares, tríadas.

Texto del estudiante
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la planificación de su clase. Los temas que se tratan en el bloque se relacio-
nan con las necesidades que pueden aparecer en la producción del folleto: 
párrafo, adjetivos connotativos y no connotativos, modificadores del sujeto: 
aposición y construcción comparativa. 

•	 Revisar con los estudiantes los conceptos: sujeto y predicado, modificadores 
del sujeto: artículos, adjetivos, nuevamente.

•	 Acudir a las páginas 28 y 29 del libro para afianzar el uso del adjetivo.
•	 En el cuaderno de  trabajo, apoyar en la construcción de párrafos explicativos 

y descriptivos en la página 20 y 21.
•	 Los diversos ejercicios del cuaderno de trabajo guardan relación con los temas 

propuestos en el texto del estudiante y la guía. Usar simultáneamente los 
textos con la finalidad de brindar sentido a los aprendizajes de la estructura 
sujeto, predicado, modificadores, construcción de párrafos.

•	 El docente debe vigilar y apoyar el proceso de producción del folleto. El pro-
ducto de este trabajo redundará en un buen texto informativo, descriptivo. Us-
ted debe guiar a los estudiantes dentro del proceso de planificación, revisión, 
edición y difusión del folleto.

•	 El proceso de producción del texto se detalla paso a paso en el cuaderno de 
trabajo y difiere un poco del libro del estudiante; la razón se debe a que los 
estudiantes deben poner en práctica los conocimientos adquiridos.

Actividades para después del texto:

•	 Escoger algunos folletos con los estudiantes.
•	 Revisar con ellos la construcción de las oraciones, los párrafos.
•	 Verificar si los textos escritos cumplen la función apelativa de la lengua y  

comunican con claridad el propósito.
•	 Elaborar un banco de imágenes y de gráficos que se pueden reproducir para 

la elaboración del folleto.
•	 Las imágenes y gráficos apoyan la producción del folleto.

Observaciones

Texto del estudiante
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Actividades antes del texto:

•	 A manera de juego, realizar con los estudiantes  la descripción oral de perso-
nas, objetos, paisajes, fotos recortes.

•	 La descripción puede realizarse entre compañeros, omitiendo el nombre, con 
el uso de cualidades que lo describan, mientras los demás adivinan de quién 
se trata.

•	 Los grados de significación de adjetivo permiten la realización de juegos. El 
docente puede brindar una lista con varios sustantivos con los que trabaje  los 
grados de significación  positivo, comparativo, superlativo.

Actividades con el texto: 

•	 Retomar con los estudiantes  los conceptos gramaticales de la página 26 del 
texto del estudiante: modificadores del sujeto. Repase el uso de los artículos 

Para el docente: El docente, en esta parte del desarrollo de la unidad debe dar 
el paso junto a sus estudiantes, a la construcción del borrador del folleto, la edi-
ción y publicación que presentará a sus compañeros y a la comunidad educativa.
Los estudiantes han realizado junto al docente, diversos ejercicios de conoci-
miento e incorporación de los contenidos gramaticales propuestos.
Se sugiere que este texto lo realicen en parejas para que la reflexión del uso del 
texto, en este primer momento pueda apoyarse colaborativamente.
El docente debe apoyarse en los conocimientos previos del estudiante, en el 
conocimiento y uso de la lengua de cada uno de los estudiantes. 
Acompañar el proceso de producción implica valorar cada etapa. Los errores 
permiten la reflexión, modificación y mejora de la calidad de la producción.
Es un ejercicio de paciencia en el que todos logran poner sus ideas en el papel 
y comunicarlas.
El proceso difiere en cada uno de los estudiantes, se debe al uso del habla, 
y a la influencia de su medio cultural; por ello, se pide al docente que apoye 
permanente a los estudiantes que son bilingües y que usan el castellano como 
segunda lengua.
Los conceptos que se exponen a continuación, complementan la información 
que puede encontrar en el texto del estudiante en las páginas 28, 29 y 30.

Texto del estudiante

Bl
oq

ue
: e

sc
ri

tu
ra



71

PR
IM

ER
A 

UN
ID

AD

TE
RC

ER
A 

UN
ID

AD
SE

G
UN

DA
 U

NI
DA

D
CU

AR
TA

 U
NI

DA
D

como modificadores del núcleo. Use varios ejercicios y deténgase en el núcleo 
del sujeto: sustantivo.

•	 Preparar un cuadro o presentación sobre los adjetivos calificativos y determi-
nativos. Junto a los estudiantes diferencie las funciones en la oración.

•	 Realizar muchos y variados ejercicios orales y escritos que permitan entender 
la función del adjetivo calificativo y los adjetivos determinativos  como modi-
ficadores del núcleo del sujeto: sustantivo. 

•	 En las páginas 28, 29 y 30 del texto del estudiante se encuentran los con-
ceptos sobre los adjetivos determinativos y su clasificación. Estas páginas 
apoyarán su trabajo en los dos anteriores.

•	 En el recuadro con las TIC se encuentra un link para trabajar los adjetivos 
con los estudiantes. Estos dos links complementan la información requerida:  
http://bit.ly/2lKhilh, http://bit.ly/2l0YAIT.

•	 Introducir el concepto aposición con la ayuda del libro en las páginas 26 y 
27. Usted debe ampliar la explicación y los ejercicios que apoyen a los estu-
diantes en estos conceptos.

•	 Apoyar a los estudiantes en la ejecución del ejercicio de la página 22 del 
cuaderno de trabajo.

•	 En la página 22 y 23 del cuaderno de trabajo se encuentran varios ejercicios 
para reforzar la comprensión de la construcción comparativa.

Actividades para después del texto:

•	 La edición del texto se puede realizar con el apoyo de otros maestros, como 
un proyecto de clase, como parte de un proyecto de centro. Los mecanismos 
son los del aprendizaje de la construcción de textos con una finalidad y un 
propósito comunicativo real.

•	 La edición del texto luego de la revisión y la buena práctica de realizar distin-
tos borradores permite que los estudiantes autoevalúen su aprendizaje. Den-
tro del proceso de producción del texto es necesario realizar la coevaluacion, 
autoevaluación y héteroevaluación. En Lengua, este proceso de evaluación 
resulta muy útil puesto que la producción del texto se realiza con la finalidad 
de comunicarlo.

Texto del estudiante
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Actividades antes del texto:

•	 Investigar en su casa y preguntar qué leyendas conocen. Escribir en el piza-
rrón varios títulos.

•	 Seleccionar un título  y entre todos pedir que narren la leyenda escogida.
•	 Invitar a un abuelo o abuela y pedirles que les narre una leyenda de la locali-

dad y comente cómo nacieron las leyendas.

Actividades con el texto: 

•	 Preguntar: ¿Qué es una leyenda? ¿Qué características creen que tienen las 
leyendas? ¿Cuál es su estructura? Escribir las respuestas en un papelote.

•	 Permitir que los estudiantes expresen sus conocimientos acerca de las leyen-
das del país.  

Para el docente: 
•	 Lo que se quiere lograr en el desarrollo de este bloque es un desafío que 

atraviesa de alguna manera todo el libro, es decir, hacer sentir el placer de 
leer y escribir de manera creativa y lúdica.

•	 La leyenda se considera un subgénero que forma parte del texto narrativo. 
Sus características pueden ser:
•	 Importantes para la historia de una comunidad pues brindan identidad       

y son parte de la imaginación de un pueblo.
•	 Narran hechos históricos atesorados por una comunidad, trascienden 

al paso del tiempo y son modificadas puesto que se relatan de boca en 
boca.

•	 El relato suele centrarse en personajes o hechos históricos que provienen 
de tradiciones orales. Se trasmiten de generación a generación, se 
modifican con el paso del tiempo.

•	 Parte de situaciones verídicas; sin embargo, en ella se mezclan sucesos 
ficticios.

•	 El relato incluye elementos mágicos o milagrosos.
•	 Suelen explicar también el origen de animales, plantas, fenómenos na-

turales o paranormales.
•	 Se pueden agrupar en históricas, religiosas, sobrenaturales, entre otras.

Texto del estudiante
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•	 Enfatizar los conocimientos previos en las leyendas tales como: La dama tapa-
da, El cura sin cabeza, Etsa,  El gallo de la catedral, La calavera del barrio de 
San Roque, que se trabajan más adelante, en el cuaderno de trabajo.

•	 De forma oral, con la ayuda de uno o varios estudiantes, leer la información 
acerca de la leyenda que tiene en el libro en la página 32. Guiar la lectura y 
explicar aspectos que no comprendan los estudiantes.

•	 Contrastar las preguntas iniciales con la lectura.
•	 Realizar el ejercicio 2: ¿Cómo nacieron las estrellas? Para ello revisar el video,  

compartir con la clase relacionándolo con las características de la leyenda.
(http://bit.ly/2lUZm9P) 

•	 De forma individual, realizar el ejercicio del cuaderno de trabajo de la página 26.

Actividades para después del texto:

•	 Retomar la información sobre las características de las leyendas y junto con 
los estudiantes realizar un cuadro que contenga información fundamental 
sobre este texto.

•	 Realizar una plenaria para comentar, compartir impresiones e información 
acerca del video sugerido.

•	 Identificar los hechos reales y la explicación de fenómenos que se usa en la 
leyenda.

•	 Motivar a los estudiantes a escribir sobre una de las leyendas que les han con-
tado. Para ello, use el cuaderno de trabajo en la página 27 los ejercicios 2 y 3.

Observaciones
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Actividades antes del texto:

•	 Motivar a los estudiantes para que comenten acerca del maíz: las formas, los 
colores, en qué provincias se siembra, las diferencias de la calidad del maíz.

•	 Compartir con los estudiantes este enlace  sobre la siembra del maíz en las 
culturas indígenas del país del Ministerio de  Patrimonio Cultural del Ecuador 
http://bit.ly/2le1rcQ.

•	 Relatar mitos de diferentes culturas de América del Sur y Centroamérica, 
sobre la importancia de esta planta en la alimentación, la tradición culinaria 
y las amenazas de que se pierda.

•	 Activar los conocimientos previos de los estudiantes acerca de leyendas, his-
torias o información acerca del maíz.

Actividades con el texto: 

•	 Leer con los estudiantes la leyenda “El maíz colorado”. 
•	 Realizar de forma individual una segunda lectura. 
•	 Junto a los estudiantes revisar las palabras que no se comprende tales como: 

Sucuxi.
•	 En el pizarrón o en un papelote destacar las características de la leyenda. 

Recurrir a las características que están en la sección para el docente.
•	 Los estudiantes deben leer la segunda leyenda “ El barco fantasma” de forma 

individual.
•	 De manera  oral, los estudiantes deben mencionar las palabras que no se 

comprenden tales como: bateles, bufeos, Ucayalí, Pucallpa, Shipibos, entre 
otras que pueden causar confusión. Anotar en el pizarrón y permitir que los 
estudiantes infieran su significado en el texto. Luego, aclarar el significado 
que debe consultar previamente.

•	 Acompañar a los estudiantes en los ejercicios del texto de la página 35 que 
corresponden a la poslectura.

Para el docente: 
•	 Explicar a sus estudiantes que la leyenda combina dos funciones:

- La función informativa narra hechos reales y suele ser un intento de ex-
plicación de los objetos o fenómenos.

- La función estética narra también hechos fantásticos y embellece o exa-
gera la realidad.

Texto del estudiante
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•	 Reconstruir la lectura con ellos, contestar las preguntas, aclarar el sentido, 
ampliar la información.

•	 La actividad más relevante es encontrar los hechos verosímiles o fantásticos 
que subyacen en el texto.

Actividades para después del texto:

•	 De manera individual, el estudiante debe realizar el ejercicio de la página 28 
del cuaderno de trabajo.

•	 Al término del ejercicio retomar la lectura, asegurar la comprensión y realizar 
una plenaria en la que los estudiantes comuniquen sus dificultades, impresio-
nes y respuestas a las preguntas del libro.

•	  Junto a los estudiantes, escoger un organizador gráfico: mapa conceptual, 
esquema o cuadro de doble entrada para realizar una comparación entre las 
leyendas trabajadas y destacar sus características similares y sus diferencias.

Observaciones

Texto del estudiante
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Actividades antes del texto:

•	 Seleccionar con antelación materiales sobre las nacionalidades shuar y tsá-
chila y las tradiciones orales y cultura de las nacionalidades.

•	 Formar grupos de estudiantes. 
•	 Los grupos deben indagar acerca de las culturas y sus manifestaciones orales 

y las tradiciones orales de las ciudades en cuanto a sus temas.
•	 Compartir la información en la clase.
•	 Verificar rasgos comunes entre las leyendas propias de las culturas y las le-

yendas de la localidad.

Actividades con el texto: 

•	 Leer con los estudiantes la leyenda La creación de la página 36 del texto. 
•	 Verificar con los estudiantes el tema, los personajes, el lugar y las conclusio-

nes de la leyenda.
•	 Recordar la estructura situación inicial, nudo y desenlace de la leyenda.
•	 Continuar el trabajo con la leyenda El origen del achiote en el cuaderno de 

trabajo. De manera individual los estudiantes deben responder las preguntas 
en la página 28.

•	 Con el aporte de varios estudiantes compartir las respuestas de las preguntas 
con toda la clase y verificar su comprensión.

Para el docente: Tanto el mito como la leyenda aparecen en las lecturas del texto 
del estudiante y el cuaderno de trabajo. Por ello, es importante distinguirlos.
El mito relata una relación más estrecha con aspectos religiosos, puede tener 
componentes que se refieren a una fuerza creadora o mágica que forma parte 
de una tradición oral. Por ejemplo, en las comunidades antiguas los mitos los 
personajes sobrenaturales y sus vidas eran considerados reales.
La leyenda, ya se ha mencionado, es una narración oral o escrita con mayor 
proporción de elementos imaginativos ligados a la realidad. (Equipo NAYA Dic-
cionario de Mitos y leyendas, 2015)
En las leyendas La creación, El regalo del fuego y El origen del achiote se tratan 
temas que explican el origen de las cosas; las otras dos leyendas: La dama tapa-
da y Cantuña narran temas sobrenaturales. 
Las diversas leyendas permiten disfrutar de la lectura y conocer el país por me-
dio de sus tradiciones orales. 

Texto del estudiante
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•	 Acudir a la página 27 del texto del estudiante, leer a los estudiantes la le-
yenda. 

•	 Realizar una segunda lectura con la participación de distintos estudiantes.
•	 Concluir con la respuesta oral a las preguntas. Enfatizar en la pregunta: 

¿Cómo llegó el fuego? 
•	 Introducir el concepto de la palabra mito y diferenciarlo de la leyenda. Esta-

blecer la relación entre mito y leyenda.
•	 Junto a los estudiantes, finalizar la actividad autoevaluativa del texto.
•	 Acompañar a los estudiantes en el trabajo individual de las páginas 30, 31, 

32 y 33 del cuaderno de trabajo.
•	 Permitir que los estudiantes revisen nuevamente la información, colaboren 

entre sí en las respuestas que deben dar. Esta actividad les proporcionará 
claridad para realizar la evaluación sumativa de la página 36.

Actividades para después del texto:

•	 Organizar una discusión sobre las diferencias entre mito y leyenda.
•	 Anotar las ideas claves acerca de los mitos y las leyendas.
•	 Verificar la información que brindan los estudiantes, si es necesario repita y 

aclare los dos conceptos.
•	 Efectuar la pregunta: ¿Por qué creen que existen los mitos? 
•	 Escuchar las ideas y hacer aclaraciones si es necesario.
•	 Entregar una copia con un mito que preparó, las características de la leyenda 

y de los mitos. Indicar a los estudiantes que guarden esta información en su 
cuaderno o en un portafolio de trabajo.

•	 Seguir el proceso de producción de un texto: planificación, revisión, edición.
•	 De manera individual, los estudiantes deben construir una leyenda, graficarla 

y publicarla para que los visiten estudiantes de grados inferiores.

Observaciones

Texto del estudiante

Bl
oq

ue
: l

ite
ra

tu
ra



78
PR

IM
ER

A 
UN

ID
AD

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
: l

ite
ra

tu
ra



79

PR
IM

ER
A 

UN
ID

AD

TE
RC

ER
A 

UN
ID

AD
SE

G
UN

DA
 U

NI
DA

D
CU

AR
TA

 U
NI

DA
D

Bl
oq

ue
: l

ite
ra

tu
ra

Cuaderno de trabajo



80
PR

IM
ER

A 
UN

ID
AD

TE
RC

ER
A 

UN
ID

AD
SE

G
UN

DA
 U

NI
DA

D
CU

AR
TA

 U
NI

DA
D

Cuaderno de trabajo

Bl
oq

ue
: l

ite
ra

tu
ra



81

PR
IM

ER
A 

UN
ID

AD

TE
RC

ER
A 

UN
ID

AD
SE

G
UN

DA
 U

NI
DA

D
CU

AR
TA

 U
NI

DA
D

Cuaderno de trabajo

Bl
oq

ue
: l

ite
ra

tu
ra



Pl
an

ifi
ca

ci
ón

Logo institucional: Nombre de la institución educativa: Año lectivo: 

PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR  /  UNIDAD DIDÁCTICA

1. Datos informativos:

Docente: Área: Lengua y literatura Asignatura: Lengua y literatura Grado: 7 EGB Paralelo:

No. de Unidad: 2 Título de la Unidad: 
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Criterios de evaluación
Destrezas con criterios de desempeño

(¿Qué van a aprender?)
Indicadores para la evaluación  

del criterio

LENGUA Y CULTURA •	 Indagar sobre las influencias lingüísticas y culturales que explican los dialectos 
del castellano en el Ecuador.

•	Valorar la diversidad cultural mediante el conocimiento de las lenguas origina-
rias, para fomentar la interculturalidad del país.

•	 Indagar sobre las características de los pueblos y nacionalidades del Ecuador 
que tienen otras lenguas.

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.LL.3.1.2. Indaga sobre las influencias lingüísticas y culturales que explican los 
diferentes dialectos del castellano, así como la presencia de varias nacionalida-
des y pueblos que hablan otras lenguas en el país

COMUNICACIÓN ORAL •	Escuchar discursos orales y formular juicios de valor con respecto a su conteni-
do y forma, y participar de manera respetuosa frente a las intervenciones de los 
demás.

•	Proponer intervenciones orales con una intención comunicativa, y organizar el 
discurso según las estructuras básicas de la lengua oral y con el vocabulario 
adecuado a diversas situaciones comunicativas.

I.LL.3.2.1. Escucha discursos orales (conversaciones, diálogos, narraciones, 
discusiones, entrevistas, exposiciones, presentaciones), parafrasea su conteni-
do y participa de manera respetuosa frente a las intervenciones de los demás, 
buscando acuerdos en el debate de temas conflictivos.
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 estereotipos y prejuicios, adapta el voca-
bulario, según las diversas situaciones comunicativas a las que se enfrente.

2. Planificación 

Objetivos  
del Subnivel

•	Valorar la diversidad cultural mediante el conocimiento de las lenguas originarias, para fomentar la interculturalidad del 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.
•	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.
•	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.
•	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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LECTURA •	Autorregular la comprensión de textos mediante el uso de estrategias cognitivas 
de comprensión: parafrasear, releer, formular preguntas, leer selectivamente, 
consultar fuentes adicionales.

•	Comprender los contenidos implícitos de un texto mediante la realización de 
inferencias fundamentales y proyectivo- valorativas a partir del contenido de un 
texto.

•	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 autorregular su comprensión mediante el uso de 
estrategias cognitivas.
I.LL.3.3.2. Realiza inferencias fundamentales y proyectivo-valorativas, valora los conteni-
dos 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.

ESCRITURA •	Autorregular la producción escrita mediante el uso habitual del procedimiento 
de planificación, redacción y revisión del texto.

•	Escribir descripciones organizadas en párrafos según esquemas de comparación, 
problema-solución y antecedente consecuente, en situaciones comunicativas 
que lo requieran.

•	Expresar sus ideas con precisión e integrar en las producciones escritas los 
diferentes tipos de sustantivo, pronombre, adjetivo, verbo, adverbio y sus modi-
ficadores.

•	Relatar textos con secuencia lógica, manejo de conectores y coherencia en el 
uso de la persona y tiempo verbal, e integrarlos en diversas situaciones comuni-
cativas.

•	Producir sus escritos acorde a la situación comunicativa con el empleo de diver-
sos formatos, recursos y materiales.

•	 Integrar relatos, descripciones, exposiciones e instrucciones en diferentes tipos 
de texto producidos con una intención comunicativa y en un contexto determi-
nado.

I.LL.3.6.1. Produce textos narrativos, descriptivos, expositivos e instructivos; autorregula 
la escritura mediante la aplicación del proceso de escritura y el uso de estrategias y pro-
cesos 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 diferentes formatos, recursos y 
materiales, incluidas las TIC, en las situaciones comunicativas que lo requieran.
I.LL.3.6.2. Escribe cartas, noticias, diario personal, entre otros textos narrativos, (orga-
nizando los hechos y acciones  con criterio de secuencia lógica y temporal, manejo de 
persona y tiempo verbal, conectores temporales y aditivos, proposiciones y conjunciones) 
y los integra en diversos tipos de textos producidos con una intención comunicativa y en 
un contexto determinado.
I.LL.3.6.3. Escribe textos descriptivos organizados, usando recursos estilísticos para 
la descripción de objetos, personas y lugares, estructuras descriptivas en diferentes 
tipos de texto (biografía o autobiografía), elementos gramaticales adecuados, atributos, 
adjetivos calificativos y posesivos, conectores de adición, de comparación de 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.

LITERATURA •	Reconocer en un texto literario los elementos característicos que le dan sentido.
•	Participar en discusiones sobre los textos literarios con el aporte de información, 

experiencias y opiniones desarrollando progresivamente la lectura crítica.
•	Elegir lecturas basándose en preferencias personales de autor, género o temas y 

el manejo de diversos soportes para formarse como lector autónomo.
•	 Incorporar los recursos del lenguaje figurado en sus ejercicios de creación 

literaria.

I.LL.3.7.1. Reconoce en textos de literatura oral (canciones, adivinanzas, trabalenguas, 
retahílas, nanas, rondas, arrullos, amorfinos, chigualos) o escrita (cuentos, poemas, mi-
tos, leyendas), los elementos característicos que les dan sentido; y participa en discusio-
nes sobre textos literarios en las que aporta información, experiencias y opiniones.
I.LL.3.7.2. Elige lecturas basándose en preferencias personales de autores, géneros o 
temas, maneja diversos soportes para formarse como lector autónomo y participa en 
discusiones literarias, desarrollando progresivamente la lectura crítica.
I.LL.3.7.1. Reconoce en textos de literatura oral (canciones, adivinanzas, trabalenguas, 
retahílas, nanas, rondas, arrullos, amorfinos, chigualos) o escrita (cuentos, poemas, mi-
tos, leyendas), los elementos característicos que les dan sentido; y participa en discusio-
nes sobre textos literarios en las que aporta información, experiencias y opiniones.

FASE DEL CICLO ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

LENGUA Y 
CULTURA
Experiencia

Reflexión

Plantear la siguiente pregunta a la clase ¿Hay diferencias en la manera de hablar el castellano de los habitantes de la costa, sierra y oriente de nuestro país?
Dividir la clase en tríadas. Deben contestar la pregunta, anotar las ideas de todos y exponerlas en una plenaria. El tiempo de trabajo es de diez minutos.
Escoger a uno de los grupos como apoyo para desarrollar la plenaria.
Permitir que indistintamente los estudiantes expongan sus ideas.
Las idas serán anotadas en la pizarra, papelote o papelógrafo.

Con el apoyo del texto del estudiante, escoger a varios estudiantes para leer la lectura de la página 41.
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LECTURA
Prelectura

Lectura

Poslectura

Usar fotografías grandes de personajes históricos de la comunidad, del país, extranjeros destacados, hombres y mujeres. 
Colgarlas en un lugar visible de clase, proyectarlas o presentar un video acerca de la vida de un personaje.
Permitir que los estudiantes comenten libremente sobre lo que conocen acerca de estos personajes. 
Plantear la pregunta: ¿Qué es una biografía? Escribir las ideas de los estudiantes en lugar visible de la clase.
Acudir al libro del estudiante en la página 42 y realizar los ejercicios junto a los estudiantes.
Destacar el objetivo de la lectura de una biografía.

Leerles a los estudiantes la lectura de la página 50 del libro.
Realizar una segunda lectura con distintos estudiantes destacando las oraciones que les parecieron más interesantes.
Preguntar a los estudiantes acerca de la lectura que se realiza en ese momento: dudas, vocabulario entre otros cuestionamientos que surjan.
Enfatizar el significado de las palabras del glosario de acuerdo al contexto.
Parafrasear el texto e inferir el significado de las palabras de acuerdo con las inquietudes de los estudiantes.
Regresar al texto, las veces que sea necesario, y aclarar la información.

Apoyar la lectura realizada con el libro del estudiante en las páginas 50. 51, 52 y 53.
Realizar la tarea que se propone en la página 53 en clase o en casa.

Conceptualización

Aplicación

Junto a los estudiantes, responder las preguntas que surgen de la lectura. Enlazar con los aprendizajes previos que se trabajaron en la experiencia.

Utilizar un texto complementario sobre las distintas formas de habla del castellano en el Ecuador. Usar los enlaces que se proponen en la guía de trabajo de Youtube.
 
Revisar el enlace sobre las variaciones lingüísticas que se propone en el libro del estudiante http://bit.ly/1S0K5uW que contiene información sobre las variedades 
lingüísticas.

Acudir al libro de trabajo del estudiante para realizar los ejercicios de la página 36 y 37.
Junto a los estudiantes llegar a conclusiones sobre la influencia de las lenguas nativas en el Ecuador su influencia y aporte en el castellano.
Acompañar a los estudiantes a desarrollar la autoevaluación del texto del estudiante en la página 43. Anotar en el cuaderno las conclusiones a las que arriben en conjunto.
Verificar la comprensión de los contenidos tratados.

COMUNICACIÓN 
ORAL

Experiencia

Reflexión

Conceptualización

Aplicación

Escoger diversas propagandas: recortes de revistas, periódicos u observar una propaganda en Youtube o la televisión dirigida a niños y niñas entre diez y doce años. En pa-
rejas, los estudiantes deben conversar sobre el producto que observan, anotar sus ideas a partir de las siguientes preguntas: ¿Cómo se presenta el producto? ¿Qué venden? 
¿A quiénes va dirigida la venta? ¿Qué dice la frase que acompaña el producto? ¿Cómo convence para que compremos?
En parejas, los estudiantes comentan sobre la propaganda. 
Reunir a los estudiantes en plenaria para discutir sobre las formas que usa la publicidad para convencer. Recoger las ideas de los estudiantes y anotarlas en un lugar 
visible de la clase.

Junto a los estudiantes, realizar los ejercicios de las páginas 44, 45 y 46 del texto del estudiante. 
Destacar las ideas más relevantes que mencionen los estudiantes y completar la información con la que se obtuvo en los aprendizajes previos.
Realizar varias preguntas a los estudiantes acerca de la forma en la que se puede convencer a los demás. Destacar la importancia del uso de la persuasión en las distintas 
actividades de la vida: familia, colegio, publicidad. 

Usar el enlace de youtube sugerido en la página 46 del libro del estudiante y las estrategias sugeridas en la guía del maestro para explicar a los estudiantes acerca de la 
persuasión y la importancia de comprender las motivaciones propias y ajenas para usar esta función del lenguaje.
Utilizar copias de un cuadro sobre las funciones del lenguaje o un cartel con las funciones del lenguaje, una presentación de PPT u otra ayuda para explicar las funciones 
del lenguaje: persuasiva, estética y referencial.

Reforzar los conocimientos acerca de las funciones del lenguaje con la ayuda del texto del estudiante en las páginas 46 y 47. 
Utilizar el libro de trabajo del estudiante y realizar junto a los alumnos los ejercicios de las páginas 38, 39, 40 y 41.
Finalizar el ejercicio con la autoevaluación del texto del estudiante en la página 47.
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Iniciar nuevamente el proceso de lectura, esta vez con la guía del maestro y el cuaderno de trabajo.
 Acompañar a los estudiantes dentro de las horas clases para realizar los ejercicios del libro de trabajo: 43, 44, 45, 46, 47, 48 y 49. 
Evaluar el desarrollo de las actividades dentro de la hora de clase enfatizar el propósito, el tipo de texto y las estrategias de la lectura.

ESCRITURA
Planificación

Redacción

Revisión

Publicación

Solicitar a los estudiantes que completen esta información:
Nací en…., los nombres que me dieron mis padres son, mi familia está compuesta por…, mi comida favorita es…., en los momentos libres me gusta…., la experiencia más 
feliz que he tenido es…
Indicar que en parejas compartan sus experiencias. 
Escoger algunas parejas que voluntariamente expongan de manera alternada los datos de su compañero o compañera.
Realizar la pregunta: ¿Qué es una autobiografía? Permitir que los estudiantes se expresen libremente. Anotar en un lugar visible de la clase los comentarios de los estudian-
tes.
Usar el libro del estudiante en la página 54. De forma individual, los estudiantes leen y planifican el texto que escribirán: una autobiografía.
En la página 55 del texto del estudiante, compartir con los estudiantes las respuestas a las preguntas que apoyan la planificación del texto.
Dividir a los estudiantes en grupos de cuatro estudiantes y por medio de la colaboración entre ellos, concluir la planificación del texto que escribirán. Relacionar con los 
aprendizajes previos.
En la página 56 del texto, relacionar las ideas, contestar las preguntas y complementar  la planificación.
Junto a los estudiantes, verificar las partes que tendrá el texto.
Introducir los contenidos gramaticales que se usarán para realizar el texto: modificadores del predicado.
Retomar los aprendizajes previos con respecto a sujeto y predicado en oraciones simples y compuestas. Revisar nuevamente los contenidos de la unidad 1.
Realizar un ejercicio adicional de lectura: en un texto informativo dado señalar los párrafos, las oraciones guiándose por medio del punto seguido o aparte. Identificar el suje-
to, el predicado  y los modificadores del sujeto.
Junto a los estudiantes, señalar el predicado de las oraciones, el núcleo del predicado: el verbo,  verificar que todos los estudiantes desarrollen el proceso. Usar colores o 
marcadores para realizarlo. Señalar los complementos del verbo en el predicado.
Permitir que los estudiantes realicen varias preguntas acerca del proceso, solventar dudas.
Usar, carteles, pizarrón, presentaciones, diversos y abundantes ejercicios para reconocer el verbo y sus modificadores.
Identificar los verbos transitivos y copulativos que se pueden encontrar en las oraciones.
Revisar los tipos de predicado que se pueden presentar en las oraciones.
Recurrir al libro en las páginas 58, 59, 60 y 61. Afirmar los conocimientos procesados en los puntos anteriores. Retomar nuevamente los conceptos gramaticales sobre el 
verbo y sus complementos. Realizar los ejercicios y verificar la comprensión de todos los estudiantes.
Acompañar a los estudiantes al realizar los ejercicios de las páginas 51, 52, 53, 54, y 55 del cuaderno de trabajo, solventar dudas, explicar nuevamente y concluir con los 
ejercicios propuestos.

Retomar la redacción de la autobiografía. Apoyar el trabajo en los ejercicios 54, 55 y 56 del libro de trabajo del estudiante.
 En primer lugar, la producción debe ser uno o varios borradores en los que se incorporan los conocimientos adquiridos para escribir.

Revisar los textos producidos por los estudiantes. Asignar una calificación para el proceso. Valorar los esfuerzos realizados.
Concluir la redacción de la autobiografía.
Acudir nuevamente al libro de trabajo del estudiante y apoyarlos en  el desarrollo de los ejercicios 58 y 59 para revisar y editar el texto.
La autobiografía puede contener fotografías, dibujos, incluso se puede hacer una presentación en PPT o youtube con la incorporación de textos escritos.

La autobiografía concluida debe publicarse y compartirse entre compañeros y con la comunidad educativa.
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Observaciones

LITERATURA

Prelectura

Lectura

Poslectura

Escoger revistas de cómics (historietas) pueden ser tomadas de las secciones de entretenimiento de los periódicos adecuados para la edad. Deben ser variadas: de suspenso, 
chistes, cuentos, entre otras que puedan compartir entre compañeros y fomentar la discusión.
Permitir que los estudiantes las lean, las comenten, las intercambien y luego compartan sus impresiones.
Preparar una presentación, cartel, o copias acerca de los primeros cómics que se realizaron en la humanidad. Usar los enlaces de la guía del maestro para revisar la informa-
ción y preparar el material.
Recordar la persuasión que se estudió en el bloque de Comunicación oral y buscar en las historietas, cómo el humor persuade. 
Junto a los estudiantes, deducir las partes que tiene un cómic: viñetas, globos. 
Enfatizar en la forma de narrar las historietas: oraciones cortas, uso de signos de puntuación: admiración, interrogación, puntos suspensivos, tipo de letra, uso de mayúsculas.
Verificar el apoyo de la imagen para narrar en la historieta: la exageración, los rasgos exagerados de las ilustraciones el uso de la persuasión por medio de la imagen.
Permitir que los estudiantes lean, analicen y comenten nuevamente sobre cómo se narra el mensaje y cómo se habla de la realidad de  forma cómica.
Preparar información acerca de los siguientes recursos: el humor, la onomatopeya, el sarcasmo, la exageración. El recurso del humor sirve para la reflexión. El humor es pro-
fundamente serio en las buenas historietas.

Acudir al libro en las páginas 62, 63 y 64; leer junto a los estudiantes las historietas que se proponen. Reflexionar sobre los mensajes de cada una.
Permitir que los estudiantes observen las ilustraciones y comenten acerca de los temas tratados. Motivar a que profundicen más en el humor de cada una de estas y encuen-
tren los diversos sentidos que se derivan de las historietas.
En la página 64 se encuentra la historieta acerca de Juan que visita a su abuela de la ciudad. Preguntar a los estudiantes sobre las ventajas y desventajas de vivir en la ciu-
dad y en el campo. Proponer que reflexionen sobre el tipo de alimentación del campo y de la ciudad. De los conocimientos de Juan acerca de los alimentos y de la abuela con 
rulos que no conoce a su nieto, de las ocho horas que le toma a Juan ir al campo en contraposición con el supermercado en el que los productos están preparados pero no se 
sabe de dónde ni cómo llegan ahí. El desconocimiento de Juan, joven del campo, y el desconocimiento de las personas de la ciudad acerca del campo.
Junto a los estudiantes contestar las preguntas de la página 65. 
En parejas, pedir que lean y comenten acerca de las historietas de las páginas 66 y 67, para ello deben elaborar un cuadro que contenga las características de la historieta: 
narración: explicación breve de la historia que se cuenta; uso de recursos como humor, onomatopeya, signos de puntuación, exageración; el mensaje de la historieta.
Junto a los estudiantes verificar la comprensión del proceso.

Retomar nuevamente el proceso de lectura. Apoyar a los estudiantes para realizar los ejercicios del cuaderno de trabajo en las páginas 60, 61, 62, 63, 64, 65 y 66. 
Los estudiantes deben trabajar en parejas o de manera individual. 
Los ejercicios deben trabajarse en clases con la finalidad de verificar la comprensión de la historieta, los recursos que emplea y su forma de organización.
Los estudiantes con todos los elementos estudiados harán su cómic usar los recursos aprendidos y presentarlos a sus compañeros y compañeras.
La elaboración de la historieta está sujeta a los pasos para construir un texto: planificación, revisión, edición y publicación. Sugerir el tema o discutir con los estudiantes, 
puede elaborarlo como un proyecto del bloque y el producto final será la presentación de la historieta. 
Estudiantes pueden ayudarse entre ellos en la ilustración y edición de sus cómics.
Apoyar en la ejecución del proceso verificando la calidad orográfica y la redacción de las oraciones utilizadas en la historieta.
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Actividades antes del texto:

•	 Preparar algunos ejemplos de frases y palabras en las que el castellano se 
enriquece con otros idiomas. Por ejemplo, el uso de las nuevas tecnologías ha 
incluido varios anglicismos en el castellano que pueden ser de utilidad para 
introducir el tema.

•	 Animar a los estudiantes para que recuerden algunas expresiones que ellos 
han escuchado y las comenten en clases.

•	 Reflexionar junto con los estudiantes sobre cómo el lenguaje cambia con el 
tiempo y con el uso que le damos. 

•	 Guiar la discusión con las siguientes preguntas: ¿Qué expresiones en otros 
idiomas se usan también en castellano? ¿Qué palabras se usan hoy en día 
que, en diversos momentos de la historia, no se usaban? ¿Qué lenguas nativas 
conocemos? ¿Qué expresiones cotidianas que usamos provienen de nuestras 
lenguas originarias? ¿Hablo yo o algún familiar lenguas nativas del territorio 
ecuatoriano?

Actividades con el texto: 

•	 Leer con los estudiantes la situación comunicativa en la página 40 del texto. 
Responder con el grupo las preguntas que el texto plantea.

•	 Solicitar a los estudiantes que reflexionen cómo estos ejemplos se parecen a 
los que se compartieron previamente.

•	 Animar a los estudiantes a compartir nuevos ejemplos de frases o palabras 
que provengan de lenguas nativas y de expresiones usadas en diferentes par-
tes del país.

Para el docente: Este bloque propone a los estudiantes la valoración de la diver-
sidad cultural del Ecuador a través de la interacción con diferentes expresiones 
lingüísticas que encontramos en el país. Los múltiples usos del castellano de-
muestran cómo el lenguaje es parte de nuestra cotidianidad y cómo el idioma se 
construye con el uso que le damos según un lugar, región o momento en el tiem-
po. En Ecuador, las lenguas originarias o nativas han construido un castellano 
particular que, a su vez, ha derivado en la formación de nuestra identidad como 
ecuatorianos. En esta primera parte del texto es importante que los estudiantes 
se familiaricen con ejemplos de lenguas originarias de nuestra región.

Texto del estudiante
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•	 Pedir a los estudiantes que se turnen para leer el texto de la página 41 del 
texto. 

•	 Discutir en conjunto: ¿Por qué el castellano no se considera una lengua nativa 
de nuestra región?

Actividades para después del texto:

•	 Revisar los nuevos conocimientos aprendidos: importancia del reconocimien-
to de las lenguas nativas en nuestra cultura y en la utilización del castellano.

•	 Remarcar la naturaleza cambiante y diversa del lenguaje.  Reflexionar sobre 
cómo el lenguaje cambia con el tiempo o el espacio donde se utiliza.

•	 Enfatizar las razones de por qué el castellano no se considera una lengua 
nativa.

•	 Construir en grupo los conceptos de identidad y lingüística. 
•	 Leer de manera independiente el documento Crónicas de mi andar a pata por 

Kito: http://kitoapata.blogspot.com/ y dramatizar situaciones, utilizando algu-
nas expresiones que se encuentran explicadas en dicha página web.

•	 Relacionar con el texto de la página 41 y extraer conclusiones importantes.

Texto del estudiante
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Actividades antes del texto:

•	 Solicitar a los estudiantes que investiguen algunas palabras y expresiones 
kichwas que se usa en la cotidianidad.

•	 Observar algunos videos de parodias de los típicos usos del lenguaje en las 
diferentes regiones ecuatorianos y de canciones que usan ecuatorianismos.

 Ejemplos: Zuquillo 1: http://bit.ly/2lomF8U.
 El acento guayaquileño: http://bit.ly/2mkvtR9. Puede buscar otros.
•	 Pedir que realicen imitaciones de personajes de la cultura popular ecuatoria-

na que provengan de las diferentes regiones del país.
•	 Compartir en conjunto anécdotas sobre viajes de los estudiantes dentro del 

país y sus experiencias.

Actividades con el texto: 

•	 Guiar la actividad 4, literal a, de la página 42. Compartir las respuestas y 
contrastar con la lectura de la página 41.

•	 Observar las páginas 38 y 39 y conversar sobre la diversidad lingüística del 
Ecuador. 

•	 Investigar lenguas amerindias, traer recortes, materiales diversos para elabo-
rar un collage por grupos y reflexionar sobre la riqueza cultural y poblacional 
que tiene el país.

•	 Realizar la tarea propuesta en la página 42.
•	 Compartir en conjunto algunos ejemplos de las actividades realizadas con la 

página 42 del libro. 

Actividades para después del texto:

•	 Reflexionar sobre lo que se ha compartido referente a la diversidad de la uti-
lización de la lengua en Ecuador.

•	 Remarcar la importancia de conocer, participar, respetar y valorar varias for-

Para el docente: La interacción con expresiones y palabras en la cotidianidad lo-
grará que los estudiantes comprueben el valor de la multiculturalidad del Ecua-
dor. El uso de varios ejemplos de palabras y frases  de la diversidad en la lengua 
castellana  son útiles para acercar a los estudiantes a un entendimiento integral 
del lenguaje desde la evocación de su experiencia con el mismo.

Texto del estudiante
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mas de la lengua y del castellano utilizado en Ecuador.
•	 Reflexionar: ¿Qué palabras en lenguas nativas encontramos con más frecuen-

cia en la publicidad, televisión o medios masivos? 
•	 Solicitar que resuelvan en parejas los ejercicios de la página 36 del cuaderno 

de trabajo. 
•	 Entrar a la siguiente página: http://bit.ly/2kzFg1M.
•	  Leer y establecer semejanzas con la lectura de la página 41. Extraer ideas 

claves y compartir a toda la clase. 
•	 Dividir a los estudiantes en grupos y pedirles que recuerden o investiguen 

cómo se llaman algunos alimentos en las diferentes partes del Ecuador. Por 
ejemplo, humita en Quito, choclotanda en Cuenca. 

•	 Preparar con los estudiantes un plato a la manera de la Sierra y el mismo plato 
a la manera de la Costa.

Observaciones

Texto del estudiante
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Actividades antes del texto:

•	 Solicitar a los estudiantes que revisen una vez más el texto de la página 41 y 
recuerden el concepto de variaciones lingüísticas a partir del mismo.

•	 Discutir en grupo qué significa variación lingüística y cómo se conecta con lo 
que se ha aprendido sobre las lenguas originarias y su presencia en el caste-
llano.

•	 Compartir ejemplos de variaciones lingüísticas en Ecuador. Recordar a los 
estudiantes el ejemplo de palabras y expresiones antes discutidas. 

Actividades con el texto: 

•	 Solicitar a los estudiantes que realicen la actividad del literal 7 de la página 
43 del libro de texto. 

•	 Comentar con los estudiantes el uso de la expresión “no sea malito” y compa-
rarla con su sentido literal. Guiar la discusión con preguntas: ¿Por qué creen 
que usamos esta expresión? ¿Esta expresión se usa en todo el Ecuador? ¿Cuál 
es el objetivo de usar esta expresión?

•	 Pedir a los estudiantes que en grupos o parejas realicen las actividades de los 
numerales 8, 9 y 10 de la página 43 del libro de texto.

•	 Discutir las opiniones que tenemos de lo que se ha comentado y trabajado en 
las exposiciones.

•	 Observar el video sobre Los castellanos del Perú 1: http://bit.ly/2mAgnDf  que 
sugiere el libro de texto en la página 43. 

•	 De manera individual, buscar las similitudes con la forma de hablar en Ecua-
dor y sacar conclusiones para socializar a toda la clase.

•	 Pedir a los estudiantes que conformen grupos o parejas y formulen 5 pregun-
tas que se puedan responder durante la clase.

•	 Solicitar a los estudiantes que individualmente respondan a las preguntas de 
evaluación que plantea el libro de texto.

Para el docente: El castellano es una lengua que se ha enriquecido de muchas 
otras lenguas, antes y después de la llegada de España al continente americano. 
Es importante que los  estudiantes tengan en cuenta que las formas de hablar 
y expresiones provenientes de lenguas nativas, en lugar de ser incorrectas, enri-
quecen el castellano. En el texto el concepto de Variaciones Lingüísticas se uti-
liza para explicar por qué no existe una manera correcta de hablar el castellano. 

Texto del estudiante
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Cuaderno de trabajo
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Actividades para después del texto:

•	 Construir con los estudiantes un concepto de variación lingüística. Leerlo y 
compartirlo a toda la clase.

•	 Reflexionar sobre cómo el lenguaje puede ser utilizado de diferentes maneras 
para poder expresar ideas o sensaciones diferentes dependiendo del contexto.

•	 Comentar sobre situaciones en que hayamos escuchado discriminaciones por 
el uso de la lengua y reforzar la idea de que no hay una manera correcta de 
hablar el castellano.

•	 Remarcar la importancia del kichwa en la utilización del castellano.
•	 Recordar otras lenguas nativas del territorio ecuatoriano.
•	 Solicitar a los estudiantes que resuelvan el ejercicio número 5 de la página 

37 del cuaderno de trabajo.
•	 Investigar palabras de la lengua shuar y su significado. 
•	 Celebrar la diversidad cultural del Ecuador. Pedirles a los estudiantes que 

busquen la vestimenta tradicional de varias culturas nativas del Ecuador y la 
dibujen en papel para recortarla y construir figuras de papel para vestirlas.

•	 Pedirles a los estudiantes que se disfracen con las vestimentas tradicionales 
de las diversas culturas nativas del Ecuador y que creen diálogos de situa-
ciones cotidianas, por ejemplo: en el mercado, en el bus, conversaciones con 
vecinas, entre otras y usar palabras y expresiones estudiadas en el transcurso 
del bloque.

•	 Investigar y escoger en conjunto con los estudiantes cuentos o leyendas de la 
cultura shuar para enfatizar en la importancia de las diversas lenguas ecua-
torianas.  

•	 Poner un mapa del Ecuador y solicitar que ubiquen algunas nacionalidades 
indígenas y recuerden qué idiomas hablan.

 Ejemplo: http://bit.ly/2k4osA8.

Observaciones
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Actividades antes del texto:

•	 Inventar una dinámica en la que los estudiantes tengan que sugerir, conven-
cer o persuadir.  Realizar un juego de roles con algunos estudiantes o pedirles 
que compartan anécdotas en las que hayan tenido que ser persuasivos, o que 
otras personas que conozcan lo sean.  Ejemplos: Vender algo, regatear en el 
mercado, convencer a un compañero de que le preste el cuaderno.

•	 Discutir en conjunto sobre cómo en este ejemplo se utilizó el lenguaje para 
mostrar los distintos puntos de vista en la situación y los resultados que se 
obtuvieron a los que se llegaron. 

•	 Guiar la discusión con preguntas: ¿A qué quería llegar el vendedor? ¿Qué hizo 
para que el comprador esté de acuerdo con él? ¿Hemos estado en situaciones 
similares alguna vez? ¿Qué personas conocemos que son buenas para persua-
dir, vender, regatear? ¿Cómo nos ayuda el lenguaje a persuadir?

Actividades con el texto: 

•	 Leer la situación comunicativa, pedir a dos estudiantes que actúen cada uno 
un rol.

•	 Contestar las preguntas de la página 44 sobre la situación comunicativa. 
•	 Analizar y comparar la dinámica realizada previamente. ¿Qué encontramos de 

similar en las dos situaciones? ¿Qué encontramos diferente en cada situación? 
¿Qué frases o maneras de expresarse fueron comunes en ambas situaciones?

Para el docente: Este bloque busca que los estudiantes logren expresarse usando 
estructuras básicas de la lengua para satisfacer necesidades de comunicación 
específicas.  Es importante que se relacionen con situaciones sociales comunes 
y observen cómo las convenciones de la lengua los ayudan a cumplir sus objeti-
vos. El texto propone ejemplos de situaciones en los que nos encontramos en el 
día a día y muestra cómo el lenguaje es una herramienta para expresar nuestras 
ideas, percepciones y deseos de manera respetuosa a los demás. En esta prime-
ra sección buscamos que los  estudiantes recuerden experiencias en las que es 
necesario persuadir a otras personas para que se familiaricen con momentos en 
los que requieren exponer sus puntos de vista a través del uso del idioma.

Texto del estudiante
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Actividades para después del texto:

•	 Construir la definición de persuadir, convencer, sugerir. Solicitar a los estu-
diantes que busquen definiciones en el diccionario. Comentar sobre las defi-
niciones y comparar sobre cómo explican las situaciones antes representadas.

•	 Reflexionar sobre las actitudes que adoptamos cuando queremos persuadir a 
alguien de hacer algo por nosotros.

•	 Reflexionar sobre qué rol juega la empatía para convencer o persuadir. Buscar 
la definición de empatía y discutir por qué ayuda ser empático para persuadir, 
sugerir o convencer.

•	 Solicitar a los estudiantes que en parejas realicen la página 38 del cuaderno 
de trabajo.

•	 Socializar las respuestas a toda la clase.
•	 Pedir a los estudiantes que contesten en grupos pequeños o parejas ¿En qué 

otras situaciones necesitamos persuadir a las personas? 
•	 Revisar este video fragmento de la película La vida es Bella de Roberto Benig-

ni sobre cómo persuadir http://bit.ly/1tQYwtN y discutirlo en clase.

Cuaderno de trabajo
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Actividades antes del texto:

•	 Iniciar una dinámica con la situación hipotética: ¿Qué pasaría si las personas 
que se intenta persuadir no se entendieran porque hablan idiomas distintos o 
porque no se escuchan bien? ¿Sería más complicado convencerlas? 

•	 Discutir en clase qué pasa si la persona a quien intentamos persuadir no nos 
entiende. Guiar la discusión con preguntas: ¿Qué tipo de frases utilizamos 
para persuadir? ¿Qué pasaría si somos groseros con las personas a quien in-
tentamos persuadir?.

Actividades con el texto: 

•	 Solicitar a los estudiantes que en grupos o parejas resuelvan los ejercicios de 
la página 45 del libro de texto.

•	 Discutir en grupo las respuestas y situaciones aprendidas durante el trabajo 
en grupos o parejas.

•	 Elegir en grupo una frase de entre las que propone el texto aquella que consi-
deramos más útil para persuadir y pegarla en una parte del aula.

Actividades para después del texto:

•	 Reflexionar sobre por qué estas frases son útiles para persuadir o convencer.
•	 Remarcar la importancia del lenguaje para la persuasión.
•	 Ampliar la información sobre el uso del lenguaje en la persuasión. ¿Qué frases 

y expresiones se usan típicamente para persuadir en Ecuador? Recuérdeles la 
expresión: “no sea malito”

•	 Realizar, de manera individual, la página 40 del cuaderno de trabajo.

Para el docente: Cuando se propicia un diálogo entre los estudiantes a propósito 
de qué deberían hacer; por ejemplo, para conocer sobre una temática se propo-
ne a los estudiantes que extraigan la idea principal de documentos, artículos, 
noticias, etc. En esta sección es importante que los estudiantes entiendan y se 
den cuenta de por qué el uso de las convenciones del lenguaje es importante 
para sugerir o persuadir a otras personas. Anímelos a ser conscientes de las 
palabras que usan en las diversas situaciones para persuadir.  Recordemos qué 
palabras y expresiones se usan en Ecuador para persuadir.

Texto del estudiante
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•	 Indagar con los estudiantes sobre frases o discursos utilizados para persuadir.
•	 Buscar citas famosas de la cultura popular que fueron utilizadas para persua-

dir y exponerlas a los estudiantes. Pedirles que escojan sus favoritas.
•	 Pedirles a los estudiantes que piensen en profesiones en las que típicamente 

sea necesario persuadir y que las representen en clase. 

Observaciones

Cuaderno de trabajo
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Actividades antes del texto: 

•	 Pedir que traigan revistas viejas a clase. 
•	 Seleccionar carteles publicitarios, buscar y recortar mensajes cuya función 

sea apelativa. 
•	 Observar la publicidad que oferta la televisión o de vallas que hayan visto y 

que contengan frases persuasivas. 
•	 Escribir esas frases en cartulinas de colores y compararlas con aquellas recor-

tadas de revistas.
•	 Comentar y discutir en clases sobre las frases utilizadas en la publicidad para 

persuadir.
•	 Discutir si la publicidad logra persuadir. Guiar la discusión con preguntas 

como: ¿Qué tipo de productos hemos encontrado que intenta vender la 
publicidad? ¿Qué palabras hemos encontrado que la publicidad usa para 
persuadir?

Actividades con el texto: 

•	 Leer las actividades del numeral 7 de la página 46 y contestar las preguntas 
con todo el grupo.

•	 Discutir: ¿En qué se parece este anuncio a los que vimos previamente? ¿En 
qué se diferencia?

 

Para el docente: Sugerir, convencer o persuadir están conectadas con la fun-
ción apelativa o persuasiva del lenguaje. En esta sección es importante que los 
estudiantes hagan consciencia que la persuasión forma parte de las funciones 
del lenguaje. Recuerde que existen otras funciones del lenguaje, como son: refe-
rencial o informativa, expresiva o emotiva, estética o poética, entre otras.   Para 
profundizar sobre la función apelativa- persuasiva, es necesario hacer énfasis en 
los usos que tiene en la vida diaria y así logren reconocer formas específicas de 
la estructura del lenguaje en elementos que forman parte de su realidad, y de 
esta manera asocien los conceptos con vivencias específicas que los permitan 
desarrollar su aprendizaje. 
En este enlace podemos encontrar mayor información sobre desarrollo de lenguaje 
oral http://bit.ly/2mAjCKT.
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•	 Elegir un anuncio publicitario o frase de los que previamente observaron y 
repetir las preguntas del literal a) para el mismo.  

•	 Realizar en grupos las actividades del numeral 8 de la página 46.
•	 Realizar un análisis similar de un anuncio de TV que sea común para los 

estudiantes.
•	 Seleccionar uno de los carteles de la página 41 del cuaderno de trabajo y 

realizar la consigna descrita.
•	 Presentar a toda la clase el trabajo realizado.

Actividades para después del texto:

•	 Reflexionar sobre las exposiciones de nuestros compañeros.
•	 Comentar sobre el discurso que se utilizó y la forma en que los compañeros 

expusieron.
•	 Ahondar en las formas de persuadir que usa la publicidad, los tipos de publi-

cidad que existen a los que estamos expuestos.
•	 Comentar sobre las diversas herramientas del lenguaje para exponer nuestras 

ideas. Exponiendo también estamos siendo persuasivos.
•	 Pedirles a los estudiantes que inventen productos que no existen y luego ela-

boren afiches con textos y anuncios publicitarios persuasivos.
•	 Organizar una salida por el barrio y pedirles a los estudiantes que copien en 

sus cuadernos los grafitis y publicidad de vallas o letreros que consideren 
persuasivos.

•	 Organizar una representación de una campaña electoral. Escoger a dos alum-
nos que representen a candidatos y equipos que los ayuden a convencer al 
resto de la clase de elegirlos. Planificar y preparar argumentos.

Observaciones

Cuaderno de trabajo
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Actividades antes del texto:

•	 Escuchar discursos de políticos o personajes famosos por ser persuasivos 
como Yo tengo un Sueño de Martin Luther King: 
https://www.youtube.com/watch?v=df7VCH9srLUo
O los discursos de posicionamiento de Velasco Ibarra:
https://www.youtube.com/watch?v=OkFS0SVcSvY
https://www.youtube.com/watch?v=avkswC8BPtc
O el último discurso de Jaime Roldós.
https://www.youtube.com/watch?v=brYNdYdM-Sg

•	 Mientras escuchan pedir que anoten las ideas que se les ocurran sobre la pre-
sentación, el uso del lenguaje, la modulación de la voz y otras características 
del discurso.

•	 Pedirles que estén atentos a palabras y expresiones que no entendieron.
•	 Compartir las dudas e ideas sobre los discursos y responderlas. Guiar con 

preguntas: ¿Qué expresiones llaman la atención en el discurso? ¿Qué ideas 
proponía el personaje en el discurso? ¿Qué frases consideramos persuasivas y 
convincentes? ¿Qué podemos decir sobre la voz y la actitud de los personajes 
durante el discurso?

Actividades con el texto: 

•	 Separar a los estudiantes en grupos. Una parte de la clase realizará la activi-
dad del numeral 11 de la página 46 y el resto la actividad 12. 

Para el docente: La función apelativa-persuasiva en la comunicación oral puede 
ser útil en diversos momentos. Al entenderla y ponerla en práctica, los estu-
diantes desarrollarán una destreza que los ayude a desarrollar su habilidad oral 
y su confianza individual. Para que los estudiantes desarrollen su habilidad de 
persuasión y argumentación oral una manera es necesario que la ejerciten. En 
esta sección, el texto buscará que los estudiantes resuman ideas y las expongan 
de la manera más clara posible, utilizando expresiones adecuadas de la lengua 
dentro de la función apelativa. Presentarles formas de expresión oral puede ser 
una estrategia ventajosa para animarlos a exponer sus ideas. Probablemente uno 
de los ejemplos más claros de la persuasión en la sociedad está en la habilidad 
de los personajes históricos, líderes quienes persuaden a las masas. 

Texto del estudiante
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•	 El primer grupo de estudiantes expondrá las ideas sobre el texto leído, como 
sugiere el libro. Durante las exposiciones pedir al resto de la clase que anoten 
ideas sobre las maneras de exponer de sus compañeros: ¿Qué es lo que más 
les gusto de la manera de exponer de sus compañeros?

•	 El segundo grupo expondrá esquemas que representen el texto leído y los 
expondrán. 

•	 Durante las exposiciones el resto del grupo anotará ideas sobre la exposición 
y la manera de exponer de sus compañeros.

•	 Pedirles a los estudiantes que realicen la actividad sugerida en la viñeta de 
uso de TIC de la página 46 del libro, en los que se encuentran consejos para 
ser más persuasivo.

Actividades para después del texto:

•	 Reflexionar con los estudiantes sobre las maneras de exponer de los compa-
ñeros y sus habilidades.

•	 Comentar sobre las habilidades persuasivas de los personajes de quienes es-
cucharon sus discursos.

•	 Encontrar similitudes y diferencias en el uso del lenguaje de tanto los perso-
najes como su propia experiencia dentro del aula.

•	 Remarcar y ahondar en la explicación de cómo el lenguaje es útil para la 
persuasión, independientemente de la edad o el momento en que nos encon-
tremos.

•	 Profundizar en la explicación sobre las funciones del lenguaje que presenta 
el texto de la página 46.

•	 Presentar a los estudiantes opciones de personajes famosos que hayan dado 
discursos interpelantes y en conjunto extraer citas que sean motivadoras para 
los estudiantes.

•	 Solicitar a los estudiantes que revisen el siguiente material gráfico para en-
tender algunas funciones del lenguaje. Material gráfico para funciones del 
lenguaje: http://bit.ly/2kG7PJM, http://bit.ly/2kzEcuC.

Observaciones

Cuaderno de trabajo
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Actividades antes del texto:

•	 Buscar textos biográficos y leerlos de manera independiente.
•	 Buscar y mirar en el internet programas biográficos de personajes famosos.
•	 Comentar con los estudiantes si han escuchado hablar de biografías. 
•	 Preguntar qué entiende por biografía, qué información creen que una biogra-

fía puede ofrecer, cuál es la condición para escribir la biografía de alguien, 
etc.

Actividades con el texto: 

•	 Observar la situación comunicativa que plantea el libro en la página 48.
•	 Comentar la situación mediante las siguientes preguntas: ¿Saben estos niños 

lo que es una biografía? ¿Con cuál de estos niños me identifico? ¿Creo que 
será divertido leer una biografía? ¿Qué cosas puedo aprender?

•	 Pedirles que piensen en personajes aleatoriamente de quiénes algún momen-
to quisieran leer una biografía. 

•	 Escoger a un compañero y comentar: ¿Quisieras que en algún momento es-
criban tu biografía? ¿Por qué? ¿Qué partes de tu vida quisieras que estén 
presentes?

Actividades para después del texto:

•	 Realizar las actividades propuestas en la página 42, numeral 1, del cuaderno 
de trabajo.

•	 Socializar las respuestas a toda la clase.

Para el docente: En este bloque se busca que los estudiantes lean de manera 
autónoma textos no literarios  para informarse, aprender nuevos conocimientos 
o únicamente para divertirse. Los estudiantes conocen que los datos e informa-
ciones paratextuales sirven al lector para conocer sobre el texto, antes de leerlo. 
Esta información otorga una información general del texto, lo que hace más fácil 
su comprensión. Por lo tanto, en este bloque se pretende que los estudiantes 
desarrollen la destreza de deducción.

Texto del estudiante
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•	 Construir en conjunto un concepto sobre biografía.
•	 Profundizar en el concepto de biografía, remarcando las características de 

este tipo de texto conectándolas con las ideas que surgieron en la clase.
•	 Remarcar qué es una biografía por medio de la definición etimológica de la 

palabra.
•	 Leer voluntariamente algunos textos biográficos que les ha llamado la atención.

Observaciones

Texto del estudiante
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Actividades antes del texto:

•	 Proponer preguntas a los estudiantes para que las contesten en parejas y lue-
go compartan las respuestas a toda la clase: ¿Por qué nos interesa leer sobre 
la vida de personas? ¿Cómo una biografía se puede relacionar con la historia 
de un pueblo? ¿Qué partes de la vida del personaje es posible que nos interese 
como lectores?

•	 Comentar las respuestas a toda la clase.
•	 Investigar, recopilar y traer diferentes textos que hayan sido escritos sobre la 

vida de personajes.

Actividades con el texto: 

•	 Extraer información de los textos recopilados en un organizador gráfico.

•	 Separar a los estudiantes en grupos o parejas y pedirles que realicen las ac-
tividades página 49.

•	 Comentar: ¿Cómo se comparan las respuestas que hemos encontrado en el 
libro con aquellas que hemos encontrado en la discusión previa? ¿Cómo los tí-
tulos nos han dado pistas sobre la biografía? ¿Qué otras pistas encuentro para 
descubrir un texto biográfico? ¿Qué tipo de lenguaje creo que tendrá un texto 
biográfico? ¿En qué orden podrían estar los sucesos dentro de una biografía?

•	 Solicitar que los estudiantes en parejas inventen un título divertido para la 
biografía de su compañero y luego dibujen la portada.

•	 Comparar la definición que propone el libro de texto con aquella que constru-
yeron en clase.

Para el docente: Este bloque busca que los estudiantes estén expuestos a textos 
no literarios, se acerquen a los mismos y desarrollen la habilidad de compren-
sión de lectura de los mismos. En las actividades previas a la lectura de una bio-
grafía se busca que infieran qué tipo de lectura será, qué tipo de conocimientos 
van a adquirir al leer este tipo de textos, el uso del lenguaje dentro de un texto 
biográfico.

Texto del estudiante
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Actividades para después del texto:

•	 Reforzar el concepto de biografía a partir del que propone el texto: ¿Qué son los 
relatos en tercera persona? ¿Qué otros puntos de vista narrativos recordamos?

•	 Reflexionar sobre lo que significa realizar una investigación seria y documen-
tada para una biografía.

•	 Investigar: ¿Cómo el género biográfico se ha difundido en el cine y la televi-
sión? ¿Hemos visto alguna película biográfica?

Texto del estudiante
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Actividades antes del texto: 

•	 Imprimir fotografías de José Mejía Lequerica, de su monumento en Cádiz, 
de la ciudad de Cádiz, de la ciudad de Quito antiguo, una foto de Manuela 
Espejo, de Eugenio Espejo y exhibirlas en la clase para los estudiantes, y de 
otros personajes y lugares mencionados en la biografía propuesta en el texto.

•	 Pedir que observen las fotografías y comenten entre todos reconocen a estos 
personajes y lugares.

•	 Comentar que están a punto de leer una biografía que encadena a estas foto-
grafías y leer el título en voz alta.

•	 Proponer a los estudiantes que predigan historias sobre cómo creen que será 
esta biografía a partir de las fotografías expuestas.

•	 Activar sus conocimientos previos sobre la ciudad de Quito antiguo, sobre 
Eugenio Espejo.

•	 Registrar las predicciones y conocimientos previos en un papelote.

Actividades con el texto: 

•	 Solicitar que lean la biografía, como sugiere la actividad 5 de la página 50 y 
51 del libro de texto.

•	 Formular preguntas de predicción del contenido en partes claves del texto.
•	 Pedir que investiguen las palabras y referencias nuevas para ellos de la 

biografía.
•	 Proponer que expresen qué parte del texto les pareció más interesante.

Para el docente: Al momento de iniciar la lectura propuesta por el libro es im-
portante que los  estudiantes ya conozcan qué tipo de texto van a leer y pueden 
inferir el tipo de información al que estarán expuestos. Para la lectura, el ob-
jetivo es que se acerquen a un personaje ecuatoriano desconocido para ellos y 
descubran conocimientos frescos sobre su historia y cultura. En estas páginas 
se expone la biografía titulada José María Lequerica: una vida breve. Después 
de la primera lectura, invíteles a comparar la estructura de la biografía con otros 
tipos de texto en las que se narran las aventuras de un personaje, por ejemplo, 
el relato histórico, la novela o una nota de prensa. Guíe a que los estudiantes 
reconozcan datos como: fechas, nombres de personas y de lugares son recurren-
tes en el texto biográfico.

Texto del estudiante
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•	 Solicitar que lean nuevamente por párrafos y de manera silenciosa la lectura 
y que vayan subrayando lo que consideran importante.

•	 Deducir las palabras nuevas, aplicando las estrategias de comprensión de pa-
labras por contexto, familia de palabras, sinónimos o antónimos. Por ejemplo: 
ilustre (por sinónimo); exonerar (por familia de palabras); confirieron, restitui-
do (por contexto); entre otras.

•	 Formular preguntas relacionado el contenido de la biografía con experiencias 
de vida o de situaciones parecidas.

Actividades para después del texto:

•	 Proponer a los estudiantes que, sin ver, dibujen la escena que más los haya 
impactado de la biografía de José Mejía Lequerica.

•	 Contrastar la diferencia entre la biografía que leyeron y las predicciones que 
hicieron previamente.

•	 Organizar la información más relevante en un organizador gráfico y presentar 
a toda la clase.

•	 Solicitar que investiguen y verifiquen algunos datos de la biografía.
•	 Pedir que, divididos en grupos, investiguen e informen a sus compañeros 

sobre la ciudad de Cádiz, la ciudad de Sevilla, la ciudad de Quito antes de la 
independencia.

•	 Estimular para que visiten la página recomendada en la viñeta de Tic y pue-
dan investigar y comentar algunas biografías.

Observaciones

Texto del estudiante
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Actividades antes del texto:

•	 Pedir que, en grupos, unos dibujen y otros representen  en mímica un resu-
men de la biografía de José Mejía Lequerica.

•	 Comentar sobre el orden cronológico, cuáles eran las escenas que más im-
pactaron a todos.

Actividades con el texto: 

•	 Leer nuevamente la biografía de José María Lequerica.
•	 Solicitar que los estudiantes se separen en parejas y lean extrayendo las ideas 

principales del texto en orden cronológico para elaborar un resumen más 
completo.

•	 Comentar sobre las ideas que extrajeron de la biografía.
•	 Discutir sobre la estructura general de la biografía, ahora ya más ordenada, 

comparándola con las escenas que previamente representaron.
•	 Realizar con los estudiantes un mapa mental sobre la estructura de una bio-

grafía.

Actividades para después del texto:

•	 Reflexionar con los estudiantes sobre el orden de una biografía y sobre las 
escenas que recordamos.

•	 Reforzar la importancia de los personajes históricos que encontramos en esta 
biografía. ¿Por qué es interesante leer sobre sus vidas? ¿Qué rol jugaron en la 
historia del Ecuador?

•	 Pedir que, a partir de las ideas que ordenaron, realicen un reporte más com-
pleto y creativo utilizando colores, cartulinas, fotografías.

Para el docente: En la parte posterior a la primera lectura, los estudiantes se-
rán capaces de retener parte de la información que han recibido del texto. Es 
necesario desarrollar con ellos destrezas que los ayuden a leer de tal manera 
que logren ordenar la información y así puedan resumir lo aprendido de forma 
completa y organizada. Para ello, es importante que relean el texto con la guía 
del docente y que se acerquen a la información por medio de su propia experi-
mentación, así podrán recordar el texto por medio de sus vivencias.

Texto del estudiante
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•	 Solicitar a los estudiantes que comenten la biografía de José María Lequerica 
a partir de la elaboración de un cubo de comprensión lectora como el siguien-
te: http://bit.ly/2jqQcwJ.

•	 Escoger un video de Dibujo mi vida de YouTube y exponerlo a los estudiantes. 
http://bit.ly/2lV7Z4c.

•	 Comentar qué elementos de una biografía tiene este video.
•	 Investigue junto con los estudiantes sobre biografías famosas.

Texto del estudiante
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Actividades antes del texto:

•	 Preparar un fragmento de una biografía corta y leerlo con los estudiantes. Se 
pueden usar las biografías que propone el cuaderno de trabajo en la sección 
de lectura.

•	 Solicitar que un estudiante lea la biografía cambiando el punto de vista, como 
si no se trata de tal personaje sino de sí mismo. Ejemplo: Mahatma Gandhi 

 Mi verdadero nombre fue Mohandas Karamchand Gandhi. Todos mis compa-
triotas me llamaban así porque era una buena persona…

•	 Comentar en conjunto: ¿Qué cambió en el lenguaje mientras leía esta biogra-
fía como si fuera mi propia vida? Si una biografía es un texto sobre la vida de 
una persona ¿qué podemos inferir que es una autobiografía? 

•	 Investigar qué significa el prefijo auto, qué origen tiene y cuándo se adhiere 
a una palabra.

Para el docente: En este bloque el docente deberá trabajar para que  los y las 
estudiantes logren escribir textos descriptivos adecuados a una situación comu-
nicativa que involucra la vida personal del estudiante. Conviene que el docente 
busque varias biografías de personajes que escribieron su autobiografía y que se 
prepare para realizar algunas sesiones en las que lea a los estudiantes.
Es importante que el docente tome en cuenta que algunos estudiantes no ha-
blarán con facilidad de su vida. Deberá animarlos por medio del trabajo entre 
pares, en grupos de amigos en los que se sientan más cómodos de compartir 
sus experiencias. En cuanto al tipo de texto,  al finalizar el bloque, cada uno de 
ellos escribirá su autobiografía. En la sección de lectura ya se ha expuesto una 
noción de lo que es una biografía que los ayudará a relacionar el significado de 
autobiografía con su experiencia previa.  
Además, esta sección, les aportará conocimientos semánticos y gramaticales 
específicos para que los apliquen en la escritura de su autobiografía. El docente 
debe  guiarlos y profundizar en los conocimientos al respecto de reglas grama-
ticales o conceptos léxicos nuevos para ellos. Sin embargo, el enfoque comuni-
cativo parte de la experiencia del individuo; por tanto, anime a los estudiantes a 
conversar de sí mismo y a que escriban y expresen sus ideas de la manera más 
clara que posible.

Texto del estudiante
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•	 Investigar diferentes tipos de biografías: http://bit.ly/2kf0HYc.
•	 Ficha de investigación de biografía en inglés: http://bit.ly/2jJ6lic.

Actividades con el texto: 

•	 Leer en conjunto el extracto del texto autobiográfico de Roal Dahl que propone 
el libro de texto en la página 54.

•	 Comentar y discutir con los estudiantes: ¿Cuándo se han sentido nostálgicos? 
¿De qué otras maneras se identifican con el texto? ¿Conocen lo que es un 
internado? ¿Han sufrido o conocen a alguien que haya tenido apendicitis? 
¿Habían escuchado alguna vez la palabra morriña?

•	 Investigar la definición de la palabra morriña y comentarla.
•	 Escribir un momento de su vida en el que hayan sentido nostalgia.
•	 Pedirles a los estudiantes que en parejas lean la siguiente parte del texto au-

tobiográfico de Roal Dahl de la página 50 del cuaderno de trabajo. 
•	 Compartir las sensaciones que tuvieron al completar la lectura. 

Actividades después del texto: 

•	 Reflexionar: ¿Qué podemos observar en un texto autobiográfico que no en-
contramos en un texto biográfico? ¿Qué diferencia se puede observar en el 
lenguaje? ¿Qué diferencia en los hechos relatados entre ambos textos?

•	 Profundizar sobre las diferencias que se encuentra en un texto autobiográfico 
y biográfico: la temática, el punto de vista narrativo, la estructura general.

Texto del estudiante
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Actividades antes del texto:

•	 En grupos pequeños, solicitar a los estudiantes que investiguen la definición 
de autobiografía en diccionarios o pregunten a otros docentes en sus clases.

•	 Pedirles que expongan sus hallazgos y un voluntario resuma las característi-
cas comunes que encontraron en sus investigaciones.

Actividades con el texto: 

•	 Leer sobre el proceso de planificación de la escritura que se ha planteado en 
la actividad número 2 de la página 55.

•	 Animar a los estudiantes a comentar sobre sus sensaciones sobre el objetivo 
de escribir una autobiografía durante el bloque.

Para el docente: El docente debe revisar el tipo de texto (que es una autobio-
grafía), puesto que el proyecto final de esta unidad es la redacción de la misma.  
Se sugiere que antes de planificar la escritura,  experimente lo que es y cómo se 
produce una autobiografía. Se ha rememorado y comparado la autobiografía con 
la biografía usando elementos aprendidos en la sección de lectura, lo cual sienta 
las bases para que los y las estudiantes aprovechen sus conocimientos previos. 
Se recomienda que el docente esboce su autobiografía y que la comparta con 
los estudiantes.

El siguiente paso debe ser la lectura de la definición de autobiografía y compro-
bar su comprensión mediante la formulación de preguntas.  

Una sesión de preguntas tales como: ¿para qué se escribe una autobiografía? 
¿Cómo se presentan los hechos en una autobiografía? Son preguntas que el do-
cente debe tener en cuenta para exponer las características del texto. Comente 
con los niños los aspectos que podría  contener su autobiografía: experiencias 
personales, anécdotas familiares significativas que se mantienen en el recuerdo 
por una razón personal.

La definición de autobiografía será fácil de asimilar para los estudiantes ahora 
que ya conocen lo que es una biografía. Exponga las características de la misma 
y guíe las actividades que propone el libro de texto para que comprendan inte-
gralmente el concepto de autobiografía. 
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•	 Pedir a los estudiantes que contesten las preguntas de la actividad 2 en pare-
jas y luego las comenten en clase. 

•	 Leer por turnos la definición de autobiografía que plantea el libro de texto.
•	 En parejas, realizar las actividades de los numerales 2 y 3 de la página 51 del 

cuaderno de trabajo.
•	 Estimular a los estudiantes para realizar la planificación del proyecto de auto-

biografía; comentar que muchos autores de autobiografía escriben para dejar 
una huella, para analizar sus vidas o para conocerse mejor. 

•	 Incentivar para que los estudiantes escriban sus autobiografías para dejar 
testimonio de sus experiencias como estudiantes del 7mo año y lo que ha 
significado para sus vidas.

•	 Recordar anécdotas, actividades significativas para la autobiografía, lo im-
portante es cómo deben recordar los hechos, más que cómo sucedieron. Este 
texto debe alternar la narración (el pasado) con el análisis (el presente).

Actividades para después del texto:

•	 Solicitar a los estudiantes que parafraseen y expliquen a sus compañeros la 
definición de biografía en sus propias palabras.

•	 Construir una definición de autobiografía propia y exponerla en un lugar del 
aula.

•	 Reflexionar y profundizar en las características de autobiografía.
•	 Solicitar que elijan una lectura de esta página: http://bit.ly/2kfsNTr y preparen 

en clase una exposición como si fueran el personaje elegido. 
•	 Sacar una lluvia de ideas sobre elementos comunes que usan en la lectura de 

autobiografías.

Observaciones
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Actividades antes del texto:

•	 Pedir a los y las estudiantes que se separen en grupos pequeños y elijan per-
sonas de la escuela a quienes entrevisten sobre una anécdota o historia sobre 
sus vidas. Una persona del grupo anotará ideas principales sobre las historias 
que les cuenten.

•	 Pedirles que preparen preguntas para esta persona. ¿Qué deberían preguntar 
para obtener información precisa? 

•	 Comentar en conjunto la manera en que las personas rememoraron sus anéc-
dotas y hechos importantes. ¿Por qué creen que recordaron ese momento 
específico?

Actividades con el texto: 

•	 Leer con los estudiantes las actividades de la página 56 del libro de texto.
•	 Pedir a los estudiantes que desarrollen en grupos la actividad 4 de la página 

56 del libro de texto. Anímelos a escribir en sus cuadernos las respuestas a 

Para el docente: En esta sección, el docente debe acompañar a  que los es-
tudiantes elijan el pasaje de su vida que quisieran narrar. La escritura de una 
autobiografía ubicará a los estudiantes directamente en su propio punto de vista, 
lo cual enriquece el aprendizaje por medio de la rememoración de sus vivencias. 
En esta sección, es importante partir de la pregunta de arranque: ¿De qué va 
a tratar mi autobiografía? Esta interrogante les permitirá a los estudiantes pen-
sar en los sucesos de sus vidas. Las afirmaciones y declaraciones sobre sus 
recuerdos pueden ayudar a que los estudiantes se concentren en sí mismos y 
consideren cuáles eventos y por qué son importantes para ellos.  Para ello, la 
experiencia de cómo otras personas narran los momentos de sus vidas puede ser 
de gran utilidad, así ellos se animarán a recordar sus propias experiencias y a 
descubrir el gusto por narrarlas.
Organice en la clase un esquema en el que estén estos elementos que pueden 
aportar a desarrollar las ideas: mis raíces (en dónde nací, quién es mi familia, 
con quién vivo), sucesos o anécdotas ordenados cronológicamente, cualidades, 
talentos y virtudes, sentimientos y emociones que acompañaron a los momentos 
vividos. Estas preguntas facilitarán el trabajo de los estudiantes para escribir su 
autobiografía.
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las preguntas y luego el pasaje de sus vidas que elijan escribir en una frase 
enunciadora.

•	 Comentar las respuestas y compararlas con las anécdotas de las personas 
entrevistadas previamente.

•	 Utilizar la estrategia de lluvia de ideas. Buscar la información que precise 
mejor los recuerdos de los estudiantes. 

•	 Solicitar que recopilen fotos, documentos, cartas u objetos que les ayuden a 
recordar las circunstancias, el ambiente, las personas que rodeaban los acon-
tecimientos que van a narrar. 

•	 Pedir que realicen en parejas la actividad que propone el numeral 4 de la 
página 51 del cuaderno de trabajo

Actividades para después del texto:

•	 Asegúrese de que todos los estudiantes hayan elegido un pasaje o momento 
de sus vidas que vayan a narrar. Este es el propósito de su escritura y es muy 
importante que sea claro para ellos.

•	 Remarque la relevancia de escribir en esta sección y pida que los y las estu-
diantes intercambien sus escritos y revisen la ortografía de los mismos.

•	 Profundizar la importancia de la planificación de su texto autobiográfico. 
Guiarlos para que la planificación tome una dirección que facilite la escritura 
de su texto.

•	 Invitar a leer  la autobiografía de Ana Frank, durante el tiempo que vayan a 
escribir su propia autobiografía.  http://bit.ly/1CX60cH

•	 Los diarios íntimos son cartas escritas día a día, la mayor parte de las veces, 
sin proyecto de publicación. El destinatario es la misma persona que escribe 
y es también su personaje principal. En un diario, los hechos cotidianos son 
analizados casi en el momento en que ocurren. El diario íntimo permite des-
ahogarse, ser sincero y conocerse más.

Observaciones
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Actividades antes del texto:

•	 Solicitar a los estudiantes que lean el avance de su autobiografía, pero cam-
biando el narrador como si fuera en tercera persona.

•	 Pida que comenten por qué el narrador en primera persona es una caracterís-
tica de una autobiografía.

•	 Solicitar a los estudiantes que expongan su autobiografía con una presenta-
ción Power Point que acompañe su lectura.

•	 Pedir al resto de estudiantes que apunten frases que les parecieron interesan-
tes de las presentaciones de sus compañeros.

•	 Comentar, en grupos, si todavía creen que pueden mejorar su trabajo escrito: 
¿Qué cambiarían? ¿Qué otras frases añadirían?

•	 Solicite que tomen en cuenta los conectores temporales y causales en sus 
lecturas.

 

Para el docente: Esta sección del texto tiene como propósito que los estudiantes 
utilicen de manera adecuada las convenciones del lenguaje dentro de sus pro-
pias creaciones y valoren la importancia de las mismas para la comunicación de 
sus ideas a través de textos escritos. Para ello, es indispensable que conozcan 
algunas reglas gramaticales y se apropien de ellas, lo cual será un aporte impor-
tante para el desarrollo de sus habilidades en la escritura.
Es muy importante que los estudiantes comprendan que el propósito de esta 
actividad no es solo aprender a expresarse oralmente y contar su historia, sino 
valorar el contexto social, familiar y cultural en el que viven. Pueden apoyarse en 
un guión escrito, pero este solo es un punteo de las ideas importantes ordena-
das. Debe orientarlos para prestar atención a la planificación del discurso (que 
requiere la investigación y la realización del guión), la producción del discurso 
(que requiere de claridad en la pronunciación y en la formulación de frases 
cortas) y los aspectos no verbales (gestos, vestimenta, organización del espacio).
En estas páginas, se propone una revisión gramatical del verbo y sus comple-
mentos. Las actividades e información del libro de texto y el cuaderno de tra-
bajo plantean ejercicios para poner en práctica los aprendizajes de las reglas 
gramaticales. Como docente, debe guiar este proceso y alentar a los estudiantes 
a entender y valorar este aprendizaje. Anímelos a escribir y explorar las normas 
gramaticales dentro de su propio trabajo.
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Actividades con el texto: 

•	 Pedir que, en parejas, realicen las actividades que plantea el numeral 14 de 
la página 61 del texto.

•	 Leer las actividades planteadas en los numerales 15 al 17 en la página 61 
del libro de texto. 

•	 Una vez más revisar, los avances de su autobiografía. En parejas, corregir los 
avances de sus textos. Si no han avanzado, pedirles que redacten y finalicen 
su texto tomando en cuenta los tips que plantea el libro.

•	 Pedir que realicen en parejas la actividad de la página 56 del cuaderno de 
trabajo.

•	 Proponer que trabajen en grupos pequeños y realicen una última revisión de 
sus textos. Utilizar como guía los consejos para redacción que plantea la pá-
gina 61 del libro de texto.   

•	 Plantear a los estudiantes que para la última revisión y cotejo de sus textos 
realicen en parejas la actividad de la página 58 del cuaderno de trabajo.

•	 Comentar en conjunto sobre la revisión final de sus textos.

Actividades para después del texto:

•	 Revisar y corregir la escritura de los ejercicios del cuaderno de trabajo.
•	 Revisar el avance del trabajo en su texto autobiográfico. 
•	 Dependiendo del avance, solicitar que se apoyen entre sí para finalizar su 

texto autobiográfico.
•	 Realizar una revisión final de los textos autobiográficos de los estudiantes.
•	 Corregir una vez más la redacción y animarlos a plantear nuevas formas de 

redactar sus ideas.
•	 Profundizar sobre lo que han aprendido durante el bloque.

Observaciones
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Actividades antes del texto:

•	 Recopilar algunas historietas, tiras cómicas del periódico o revistas, o afiches 
de películas de superhéroes.

•	 Pedir que elijan uno en particular y den las razones de sus gustos.
•	 Discutir en el aula sobre el cómic, la historieta y la tira cómica. Guiar con pre-

guntas como: ¿Qué historietas han leído? ¿Cuál ha sido su historieta favorita?  
¿Qué características hacen de la historieta un género literario?

•	 Solicitar a los estudiantes que investiguen qué hace de una historieta un 
género literario y que expongan estas características a todos sus compañeros.

Actividades con el texto: 

•	 Leer la página 62 del libro de texto. Hacer énfasis en la definición de histo-
rieta.

•	 Solicitar a los estudiantes que se separen en tres grupos. El primer grupo 
investigará la definición de lenguaje icónico; el segundo, la definición de len-
guaje verbal; y el tercero, la definición de historieta.

•	 Los tres grupos expondrán por turnos sus hallazgos.
•	 Construir en conjunto un concepto de historieta a partir de los hallazgos 

encontrados.
•	 Leer la tira cómica presentada en la página 63. Comentar en conjunto: ¿En 

qué se diferencia la historieta del libro de texto con las que vimos previamen-
te? ¿De qué trata esta tira cómica? ¿Qué características tiene la historia?

•	 Realizar en parejas las actividades de la página 60 del cuaderno de trabajo.
 

Para el docente: El objetivo de este bloque será que los estudiantes se acer-
quen a la historieta o cómic, conozcan sus elementos básicos y estructura 
general. La historieta es un género literario que puede resultar atractivo para el 
lector debido a la narrativa visual y entretenida que propone y por ello muchas 
veces se usa para ayudar a despertar la afición a la lectura desde temprana 
edad. La meta será que, a partir del cómic o historieta, los estudiantes logren 
descubrir y disfrutar textos de literatura escrita, desarrollen su habilidad de 
reinventar textos literarios y relacionarlos con su entorno cultural.
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Actividades para después del texto:

•	 Comentar sobre las actividades realizadas. 
•	 Reforzar el concepto de historieta, de lenguaje icónico y de lenguaje verbal y 

por qué son complementarios en una historieta.
•	 Profundizar en las características que hacen del cómic un género literario y la 

importancia de desarrollo del gusto por la literatura.
•	 Elaborar la portada de una historieta sobre ellos mismos o su mascota o una 

persona que conozcan y quieran mucho.
•	 Presentarles varios títulos sugerentes de películas o libros que no conozcan 

de que trata y pedirles que elaboren un cómic, solo a partir del título. Por 
ejemplo: El puente de los espías, Todo sobre mi madre, De la tierra a la luna.

Observaciones
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Actividades antes del texto:

•	 Preparar una historia sencilla, anécdota divertida o un chiste para la clase y 
exponerlo a los estudiantes.

•	 Animarlos a que ellos cuenten una historia, anécdota o chiste.
•	 Solicitar que los estudiantes dibujen a manera de historieta o tira cómica las 

anécdotas que expusieron en clase.
•	 Escoger algunos de las historietas realizadas, exponerlas y comentarlas en 

clase.

Actividades con el texto: 

•	 Leer las historietas de las páginas 63 y 64 del libro de texto.
•	 Comentar: ¿Qué realidad muestran cana una de estas historietas? ¿A qué 

problema se enfrentan cada personaje de las historietas? ¿Qué diferencias 
encuentran entre sus vidas con uno de los personajes? 

•	 Solicitar a los estudiantes que en parejas contesten las preguntas del numeral 
5 de la página 65 del libro de texto.  

•	 Comentar las respuestas.
•	 Pedir a los estudiantes que dibujen a manera de cómic algo que hagan todos 

los días y luego lo expongan frente a sus compañeros.
 

Para el docente: La historieta o cómic puede funcionar como una herramienta 
útil, dinámica y divertida para trabajar en el aula. Familiarizar a los estudian-
tes con este género y expresar que es funcional para trabajar todo tipo de te-
máticas. Uno de los objetivos de este bloque es que los estudiantes relacionen 
textos literarios con su entorno y logren compararlos con textos distintos. La 
historieta puede ayudarlos a manifestar y representar su visión de la realidad, 
así como convertirse en un aporte para asimilar de manera sencilla algunos de 
los conceptos que forman parte de su proceso cognitivo.
En estos enlaces encontrará textos informativos sobre el cómic o historieta 
como estrategia didáctica: http://bit.ly/2kG0nCx, http://bit.ly/1Bms4xT.
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Actividades para después del texto:

•	 Discutir en grupo: ¿Qué otras situaciones podemos representar en una his-
torieta o tira cómica? ¿Qué historia me gustaría contar a través de una tira 
cómica? ¿Prefiero que sea una historia de ficción o algo que sucede en la vida 
real? ¿Qué parecidos y diferencias encuentro de este tipo de historietas con 
las historietas de superhéroes?

•	 Pedirles a los estudiantes que se dibujen a sí mismos como un superhéroe. 
¿Qué poderes tendrían, qué vestimenta usarían?

•	 Exponer a los estudiantes algunas canciones escritas en formas de diálogo o 
que cuenten una historia y pedirles que dibujen un cómic.

Observaciones
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Actividades antes del texto:

•	 Exponer a los estudiantes una película o extracto de una película de animé. 
Ejemplos: El viaje de Chihiro, La princesa Mononoke o shows de tv en animé 
(Pokemon, Ranma ½ o Caballeros del Zodiaco fueron expuestos en la TV 
ecuatoriana).

•	 Pedirles que reconozcan el tipo de ilustración y algunos elementos de ese tipo 
de caricaturas.

•	 Discutir en clase: ¿Conocen este tipo de ilustración? ¿Qué película, show de 
TV o caricatura conocen que tenga este tipo de arte gráfico? ¿Conocen su 
nombre?

•	 Explicar a los estudiantes que este tipo de ilustración proviene del Manga que 
es una historieta típica de la cultura popular del Japón.

•	 Investigar junto con los estudiantes otros datos curiosos sobre el Manga y el 
Animé.

Actividades con el texto: 

•	 Leer la página 66 del libro de texto y comparar el arte de esta historieta con 
las ilustraciones del manga y el animé.

•	 Comentar las diferencias que encontramos en el diseño gráfico de las diversas 
historietas que hemos observado hasta ahora.

•	 Realizar en parejas las actividades de la página 62 del cuaderno de trabajo. 
•	 Comentar: ¿La Caperucita Roja es un cuento popular? ¿Cómo se compara este 

Para el docente: Hoy en día, el cómic es una de las expresiones artísticas más 
difundidas en el mundo. Existe una gran diversidad en los modos de desarrollar 
este género. Dependiendo de la temática, del diseño gráfico, del artista, o inclu-
sive del lugar en el mundo, existen historietas para todo tipo de públicos. Por 
supuesto, una de las temáticas más difundidas en el cómic es la del superhéroe, 
que ha sido tan expuesta por la industria cinematográfica estadounidense. Sin 
embargo, existen historietas y cómic con temáticas muy diversas e ilustraciones 
muy especiales. El Manga japonés es una historieta realizada con un estilo muy 
particular y único y puede ser un ejemplo para exponer a los estudiantes a otro 
tipo de historieta.  Es importante que los estudiantes estén expuestos a varios 
subgéneros literarios a través del cómic y que desarrollen sus sentidos e imagi-
nación por medio de los mismos, lo cual incentivará el disfrute de la literatura. 
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cuento con las historias en las caricaturas o historietas de  animé y manga? 
¿Son estas historias familiares para nosotros? ¿Qué otros cuentos conocemos 
todos en la clase? ¿Podríamos hacer un cómic de otro cuento popular?

Actividades para después del texto:

•	 Reflexionar con los estudiantes: ¿Son todas las historietas similares? ¿Pode-
mos diferenciar tipos de historietas? ¿Considero que las historietas son entre-
tenidas? ¿Qué historias puedo narrar a través de una historieta?

•	 Pedir que trabajen en una lluvia de ideas sobre un personaje para elaborar su 
historieta.

•	 Compartir con el grupo el tema sobre el que desarrollará su historieta.
•	 Comparar historietas. Exponerles o pedirles que investiguen sobre historietas 

o tiras cómicas antiguas: Condorito, La pequeña Lulú, Mafalda y que los com-
paren con historietas nuevas. 

•	 Investigar sobre un autor famoso de cómics como Quino.

Observaciones
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PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR  /  UNIDAD DIDÁCTICA

1. Datos informativos:
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Criterios de evaluación Destrezas con criterios de desempeño
Indicadores para la evaluación  

del criterio

LENGUA Y CULTURA •	Participar en contextos y situaciones que evidencien la funcionalidad de la 
lengua escrita como herramienta cultural.

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.

COMUNICACIÓN ORAL •	Escuchar discursos orales y formular juicios de valor con respecto a su conteni-
do y forma, y participar de manera respetuosa frente a las intervenciones de los 
demás.

•	Proponer intervenciones orales con una intención comunicativa, y organizar el 
discurso según las estructuras básicas de la lengua oral y con el vocabulario 
adecuado a diversas situaciones comunicativas.

•	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 conteni-
do y participa de manera respetuosa frente a las intervenciones de los demás, 
buscando acuerdos en el debate de temas conflictivos.
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 estereotipos y prejuicios, adapta el voca-
bulario, según las diversas situaciones comunicativas a las que se enfrente.

2. Planificación 

Objetivos  
del Subnivel

•	 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.
•	Comprender discursos orales en diversos contextos de la actividad social y cultural y analizarlos con sentido crítico.
•	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.
•	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.
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LECTURA •	Establecer relaciones explícitas entre los contenidos de dos o más textos, comparar y contras-
tar fuentes.

•	Comprender los contenidos implícitos de un texto mediante la realización de inferencias fun-
damentales y proyectivo- valorativas a partir del contenido de un texto.

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

•	Autorregular la comprensión de textos mediante el uso de estrategias cognitivas de compren-
sión: parafrasear, releer, formular preguntas, leer selectivamente, consultar fuentes adiciona-
les.

•	 Inferir y sintetizar el contenido esencial de un texto al diferenciar el tema de las ideas princi-
pales.

•	Registrar la información consultada con el uso de esquemas de diverso tipo.

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 autorregular su 
comprensión mediante el uso de estrategias cognitivas.
I.LL.3.3.2. Realiza inferencias fundamentales y proyectivo-valorativas, valora 
los contenidos y aspectos de forma a partir de criterios preestablecidos, reco-
noce 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.LL.3.4.1. Aplica sus conocimientos lingüísticos (léxicos, semánticos, sintác-
ticos 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.).
I.LL.3.4.1. Identifica, compara y contrasta fuentes consultadas en bibliotecas 
y en la web, registra la información consultada en esquemas de diverso tipo y 
genera criterios para el análisis de su confiabilidad.

ESCRITURA •	Autorregular la producción escrita mediante el uso habitual del procedimiento de planifica-
ción, redacción y revisión del texto.

•	Usar estrategias y procesos de pensamiento que apoyen la escritura.
•	Escribir descripciones organizadas y con vocabulario específico relativo al ser, objeto, lugar o 

hecho que se describe e integrarlas en producciones escritas.
•	 Integrar relatos, descripciones, exposiciones e instrucciones en diferentes tipos de texto pro-

ducidos con una intención comunicativa y en un contexto determinado.
•	Organizar las ideas con unidad de sentido a partir de la construcción de párrafos.
•	Mejorar la cohesión interna de un párrafo y la organización del texto mediante el uso de 

conectores lógicos.
•	Lograr precisión y claridad en sus producciones escritas, mediante el uso de vocabulario 

según un determinado campo semántico.
•	  Expresar sus ideas con precisión e integrar en las producciones escritas los diferentes tipos 

de sustantivo, pronombre, adjetivo, verbo, adverbio y sus modificadores.
•	Relatar textos con secuencia lógica, manejo de conectores y coherencia en el uso de la perso-

na y tiempo verbal, e integrarlos en diversas situaciones comunicativas.
•	Producir sus escritos de acuerdo con la situación comunicativa con el empleo de diversos 

formatos, recursos y materiales.

I.LL.3.6.1. Produce textos narrativos, descriptivos, expositivos e instructivos; 
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 diferentes formatos, recursos y materiales, incluidas 
las TIC, en las situaciones comunicativas que lo requieran.
I.LL.3.6.2. Escribe cartas, noticias, diario personal, entre otros textos narra-
tivos, (organizando los hechos y acciones  con criterio de secuencia lógica y 
temporal, manejo de persona y tiempo verbal, conectores temporales y adi-
tivos, proposiciones y conjunciones) y los integra en diversos tipos de textos 
producidos con una intención comunicativa y en un contexto determinado.
I.LL.3.6.3. Escribe textos descriptivos organizados, usando recursos estilísti-
cos para la descripción de objetos, personas y lugares, estructuras descripti-
vas en diferentes tipos de texto (biografía o autobiografía), elementos grama-
ticales adecuados, atributos, adjetivos calificativos y posesivos, conectores de 
adición, de comparación de 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.

LITERATURA •	Reconocer en un texto literario los elementos característicos que le dan sentido.
•	Elegir lecturas basándose en preferencias personales de autor, género o temas y el manejo de 

diversos soportes para formarse como lector autónomo.
•	Reinventar los textos literarios con el contexto cultural propio y de otros entornos.
•	 Incorporar los recursos del lenguaje figurado en sus ejercicios de creación literaria.
•	Participar en discusiones sobre los textos literarios con el aporte de información, experiencias 

y opiniones desarrollando progresivamente la lectura crítica.
•	Recrear textos literarios leídos o escuchados mediante el uso de diversos medios y recursos 

(incluidas las TIC).

I.LL.3.7.1. Reconoce en textos de literatura oral (canciones, adivinanzas, tra-
balenguas, retahílas, nanas, rondas, arrullos, amorfinos, chigualos) o escrita 
(cuentos, poemas, mitos, leyendas), los elementos característicos que les dan 
sentido; y participa en discusiones sobre textos literarios en las que aporta 
información, experiencias y opiniones.
I.LL.3.7.2. Elige lecturas basándose en preferencias personales de autores, 
géneros o temas, maneja diversos soportes para formarse como lector autó-
nomo y participa en discusiones literarias, desarrollando progresivamente la 
lectura crítica.
I.LL.3.8.1. Reinventa textos literarios, reconociendo 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.
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FASE DEL CICLO ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

LENGUA Y 
CULTURA
Experiencia

Reflexión

(Conceptualiza-
ción)

(Aplicación)

•	Participar en contextos y situaciones que evidencien el uso de la  de la lengua escrita como herramienta de comunicación en la escuela y la comunidad.
•	Activar los conocimientos previos: introducir el tema central del bloque “La escritura en el tiempo”, pedir a los estudiantes ideas acerca de lo que conocen del tema, 

anotarlas en el pizarrón. 
•	Recopilar diversos tipos de textos libros, revistas, fotos de revistas con muestras de la escritura antigua de los incas, mayas, Mesopotamia,  imprenta y computadora, 

entre otras.
•	Dividir al grupo en grupos de tres y pedir que observen los distintos soportes, anotar las ideas de los estudiantes en la pizarra y organizar una discusión acerca de la 

evolución de la escritura.
•	Apoyar el desarrollo de la clase con el libro de texto: página 70. Usar el recurso de uso de TIC.
•	Anotar en la pizarra preguntas acerca de la evolución de la escritura y discutir con los estudiantes.
•	Solicitar a los estudiantes que escriban, de manera individual, los aspectos que les llama la atención.
•	Pedir a los estudiantes que compartan  las respuestas en parejas.
•	Socializar la actividad con toda la clase.
•	Conversar a partir de las preguntas: ¿Cómo evolucionó la escritura a través del tiempo? ¿Por qué se produjo esta evolución?
•	¿Por qué la escritura fue y es importante? ¿Creen que evolucionará más aún? ¿De qué manera?
•	Solicitar a los estudiantes que resuelvan en parejas las actividades de la página 68 del cuaderno de trabajo.
•	 Introducir los conocimientos nuevos por medio de las lecturas del libro del estudiante y el cuaderno del estudiante. Revisar las actividades propuestas y efectuar ade-

cuaciones para las características de la clase.
•	Usar como apoyo el libro en las páginas 71, 72, 73, leer en conjunto con los estudiantes y apoyar la realización de los ejercicios.
•	Ampliar el tema por medio del uso de otros recursos que aportan en la conceptualización:
•	Ver una documental sobre los jeroglíficos, la escritura de los pueblos indoamericanos, la historia de la imprenta, la historia de la computadora, entre otros.
•	Usar la metodología de proyectos para trabajar el tema y relacionarlo con Ciencias Sociales. El producto del trabajo puede ser una demostración de los estudiantes 

sobre los conocimientos adquiridos por medio de la confección de escritura en arcilla, nudos, imitación de jeroglíficos, entre otros.
•	Dividir a los estudiantes en grupos y pedirles que organicen una exposición con recursos acerca de la escritura en el tiempo.
•	 Invitar a los estudiantes a exponer el producto de su trabajo a compañeros de otras clases.
•	Solicitar a los estudiantes que resuelvan en parejas las actividades de la página 68 del cuaderno de trabajo. 
•	Concluir la actividad con la evaluación del libro u otra más amplia, que permita verificar de forma autónoma los conocimientos aprendidos.
•	Socializar el trabajo en la clase.

COMUNICACIÓN 
ORAL

Experiencia

Reflexión

Seleccionar y preparar los recursos sobre uno de estos temas:
Solicitar a los estudiantes que en clases observen un debate  actual de candidatos a la presidencia;  o  escoger  temas  relacionados con el cambio climático, redes socia-
les, trabajo infantil, protección mascotas, entre otros. 
Conversar y emitir opiniones sobre lo observado.
Escoger junto a los estudiantes temas que resultan polémicos en el país y el mundo. Preguntar qué temas les inquieta, les preocupa, les gusta, les disgusta o desean 
saber
Formar parejas para seleccionar un tema y emitir sus opiniones; conversar sobre las ventajas y desventajas que puede tener. 
Socializar algunas conversaciones de parejas.
Guiar el tema hacia la protección de mascotas y animales silvestres.

Realizar preguntas para conocer qué saben los estudiantes sobre un coloquio: ¿Qué se imaginan que es un coloquio? ¿Qué pueden inferir de las imágenes de la página 74 
del texto del estudiante sobre lo que es un coloquio?
Retomar con  los estudiantes los  apuntes seleccionados de las opiniones acerca que expresaron sobre la protección de mascotas y animales silvestres.
Afianzar la importancia de expresar sus opiniones de manera ordenada y respetuosa que plantea un coloquio. Guiar con preguntas como: ¿Quién participa en un coloquio? 
¿Por qué es importante un moderador? ¿Qué son las opiniones y cómo es mejor expresarlas?
Realizar la lectura de página 74 del libro de texto. Guiar la discusión hacia la reflexión de:
Los comentarios sobre la pregunta: ¿Qué opinan sobre tener un animal silvestre como mascota? 
Conversar si alguien ha tenido una experiencia similar.
En parejas, solicitar que realicen las actividades de la página 70 del cuaderno de trabajo. 
Exponer las respuestas a sus compañeros.
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Conceptualización

Aplicación

Introducir el contenido de la características de un coloquio:
Observar el video sobre Qué es un debate Primaria https://www.youtube.com/watch?v=UA0tlFUYcuo y reflexionar sobre la importancia de defender opiniones, puntos de 
vista sobre temas diversos. 
Guiar las actividades que propone el texto e invitar a que se den cuenta la manera en que usan la lengua y sus expresiones.
Leer por párrafos la definición de coloquio que plantea la página 75 del libro de texto. 
En grupos, solicitar a los estudiantes que averigüen de varias fuentes (diccionarios, preguntas a un adulto, investigar en páginas web) la definición de coloquio.
Asegurar que esté claro lo que es un coloquio, las características el tipo de texto.
Efectuar junto a los estudiantes el ejercicio de  la página 71 del cuaderno de trabajo y compartir a toda la clase.
Leer con los estudiantes, por turnos, las actividades que plantean los numerales 3 y 4 de la página 75 del libro de texto.
Comprobar la comprensión del tema a través de preguntas que deben resolverlas. 
Acompañar la lectura de los textos de la página 76 del libro de texto para apoyar la organización del trabajo con el uso de TIC.
Usar las estrategias sugeridas en el texto para realizar el coloquio.
 
Junto a los estudiantes, construir una definición de coloquio a partir de las reflexiones realizadas.
Organizar la clase en grupos de cuatro o cinco estudiantes, encomendar una actividad puntual a cada estudiante. Indagar en la biblioteca, sala de computación, infocen-
tro, información sobre las mascotas, los animales silvestres, la comercialización y venta ilegal entre otros temas. 
Solicitar a los estudiantes que obtengan la información de páginas como universidades, ministerios o expertos. La información indagada debe contar con la fuente y no 
debe exceder el número de tres. 
Revisar la indagación, solicitar aclaración y pedir a los estudiantes que con sus indagaciones se preparen para la discusión que se hará  en el coloquio entre compañeros.
Preparar a los estudiantes sobre los argumentos que usarán en el coloquio para exponer sus ideas.
Escoger los moderadores y expositores y efectuar el coloquio. 
Elaborar una ficha de expresión oral y previamente advertir al grupo que el ejercicio contará con una evaluación grupal e individual sobre la forma en la que se llevó a cabo 
el coloquio

LECTURA
Prelectura

Seleccionar una carta adecuada para los estudiantes que les emocione e interese, acerca de un tema que haya sido relevante para ellos durante el año.
Organizar  a los estudiantes para realizar  esta experiencia pedir que cierren los ojos e imaginen que están en un barco que se dirige a una expedición científica en 1850. 
Ellos son parte de la tripulación y quieren contarle a un ser querido cómo ha sido su aventura. Acompañar la experiencia con sonidos de mar, de tormenta, de barcos que 
navegan, de gaviotas, etc. Solicitar que escriban una carta corta contándole a un ser querido (imaginario o real) cómo ha sido la expedición. ¿De qué trata su expedición? 
¿Qué papel juegan en esta expedición? ¿Cómo es el barco? ¿Cómo es la parte del océano en dónde están? ¿Quién va con ellos?
De forma voluntaria uno de los estudiantes debe leer su carta.
A partir de esta experiencia, activar los conocimientos previos: comentar lo que escucharon, preguntar sobre qué conocen de las cartas: ¿Han escrito cartas a alguien? 
¿Cartas secretas? ¿A quién le escribirían una carta? ¿con qué intención se escriben cartas? 
Leer un correo electrónico formal que se envíe para los padres o para los profesores. Preferiblemente si es algo que atañe a los estudiantes de 7mo año de una forma 
positiva.
Exponer el formato del correo electrónico para que los estudiantes lo vean.
Preguntar qué diferencias hay entre este texto con la carta que leyeron previamente y qué diferencias encuentran entre una carta y un correo electrónico.
Preparar copias de dos tipos diferentes de cartas: personales, comerciales, solicitudes.
Pedir a los y las estudiantes que traigan una carta que les gustaría compartir: de un familiar, amigo o que encontraron en Internet.
Compartir cartas a toda la clase.
Conversar sobre los propósitos que tiene cada carta.
Recordar la estructura de la carta.
Acudir al libro para leer las actividades que propone el texto en la página 79. Verificar y asegurarse que entendieron las instrucciones y animarlos a hacer preguntas.
Agrupar a los estudiantes en parejas y solicitar que lean y realicen las actividades que propone el libro de texto en la página 79.
Guiar y apoyar las actividades por medio de preguntas que afiancen la comprensión de la lectura durante el texto.
Invitar a los estudiantes a compartir sus respuestas en parejas con todos sus compañeros
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Lectura

Poslectura

Guiar la lectura que propone el libro de texto en la página 80.
Acompañar a los estudiantes en la realización individual del ordenador gráfico sobre la carta.
Organizar una sesión de preguntas para orientar la discusión hacia el uso del internet para escribir correos: ¿Cómo sería la comunicación con nuestros amigos si no hubiera 
internet? ¿Cómo sería el mundo si aún tuviésemos que esperar meses para enterarnos sobre la vida de alguien? 
Concluir la actividad con la elaboración de un correo electrónico real, un correo personal.
Leer la carta que propone el texto en la página 81. Identificar de qué tipo de carta se trata.
Comentar el propósito de la carta y compararlo con el propósito de las cartas que han leído previamente.
En parejas, apoyar en la realización de las actividades de las páginas 82 y 83 del texto del estudiante. 
Solicitar a los estudiantes que de forma individual realicen  la lectura de las cartas que propone el cuaderno de trabajo en la página 72. Y  luego formar parejas para reali-
zar las distintas las actividades del cuaderno de trabajo en la página 73.
Invitar a algunos estudiantes a compartir las respuestas u organizar la exposición de los trabajos y evaluarlos en pareja.
 
Acompañar a los estudiantes paso a paso en la realización de los ejercicios de la página 82 y 83 del texto del estudiante.
Asegurar, con su acompañamiento individualizado, que los estudiantes comprendan la estructura del párrafo, las ideas principales y secundarias.
Organizar una o dos sesiones de trabajo con el cuaderno del estudiante, de forma individual, los estudiantes deben realizar la lectura y las actividades de las páginas 75, 
76, 77, 78 y 79. Acompañar el proceso paso a paso.
Evaluar  con los estudiantes cómo se llevó a cabo el proceso de trabajo, por medio de las actividades de evaluación del texto del estudiante en la página 83. 

ESCRITURA
Planificación

Redacción

Activar los conocimientos previos de los estudiantes por medio de las siguientes actividades: recordar y comentar las lecturas de cartas comerciales y personales, formales e 
informales.
 Guiar para hacer énfasis en los diversos motivos de los tipos de cartas.
Acompañar la actividad de clase con el libro del estudiante en las páginas 84, 85, 86.
Reflexionar con los estudiantes la posibilidad de hacer una carta y enviarla a un destinatario real. Proponer a los estudiantes que formen tríadas. Los estudiantes deben 
conversar acerca de una situación que observan en su comunidad, pueblo, barrio, ciudad y quisieran transformarla con la ayuda de una autoridad, para ello enviarán una 
carta.
Escoger las ideas más viables, exponer los motivos y discutirlos en una plenaria. Escoger una o dos cartas para redactarlas y enviarlas al final del proceso.
Diferenciar los tipos de cartas formales e informales con el uso de los recursos tecnológicos.
Analizar los contrastes entre los correos formales y los de uso informal. 
Afianzar el uso de la norma escrita recordando que el texto informal no invalida el empleo de las reglas mínimas de  la lengua. 
Seleccionar  varios ejemplos de cartas que emplean la normas de redacción y ortográficas y permitir que los estudiantes evalúen los textos.
Introducir el uso de los argumentos para convencer en una carta.
Realizar varios ejercicios a manera de juego que permitan al estudiante comprender el uso  de los argumentos válidos para convencer.
Apoyar el trabajo con los ejercicios en el cuaderno del estudiante en las páginas 80, 81.
Preparar muchos  ejercicios sobre los modos del verbo: indicativo, subjuntivo e imperativo.
Escribir oraciones en la pizarra con ejemplos del uso de los modos. En este ejercicio puede redactar las oraciones con el uso ecuatoriano de los modos. Por ejemplo: dame 
trayendo, dame pasando que se usa en lugar del modo imperativo.
Realizar varios ejercicios de comparación del uso de los modos y tiempos del verbo en Ecuador, con el uso de ejemplos del habla cotidiana.
Usar el modo indicativo, imperativo y subjuntivo de acuerdo con la situación comunicativa en ejercicios variados sobre la conjugación de estos modos en los tiempos sim-
ples y compuestos. Enfatizar en el uso de los tiempos verbales relacionados con la intención comunicativa.
Retomar el uso de las formas impersonales del verbo y recordar nuevamente el uso del gerundio con relación al verbo y evitar el uso indiscriminado en la redacción de 
textos.
Acudir al libro para emplear el eficaz recurso que le sugiere el libro del estudiante en la página 90. Esto le permitirá idear ejercicios variados para los estudiantes.
Organizar las sesiones de trabajo para realizar los ejercicios de las páginas 83, 84, 85, 86 del cuaderno del estudiante.

Agrupar a los estudiantes en parejas para que escojan un tema para escribir su carta. 
Recordar los pasos para la redacción de la carta, revisar nuevamente si es necesario, los conocimientos adquiridos.
Elaborar un primer borrador.
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Revisión

Publicación

 Asignar a los estudiantes una rúbrica sobre todos los aspectos que debe tener la carta. Con la guía podrán construirla con facilidad.
Remarcar que el propósito de la carta fortalece la construcción coherente y concisa del texto.
Revisar junto a cada pareja la rúbrica y enfatizar positivamente los logros alcanzados hasta ese momento; permitir por medio de preguntas que los estudiantes lleguen a sus 
propias conclusiones sobre los aspectos en los que mejorarán sus textos.
Pasar a la revisión final y la publicación cuando los textos estén listos.
 
Revisar direcciones exactas, correos para enviar la carta de modo real.
Esperar la respuesta, la que deberá ser leída frente a los estudiantes.
Asegurarse de que la carta llegue a las manos de la persona a la que va dirigida. 
Concluir la actividad recordando lo aprendido con la evaluación propuesta en el texto del estudiante en la página 97.

LITERATURA

Prelectura

Lectura

Poslectura

Buscar fotografías de paisajes, personas en el mundo, lugares, ciudades. Pegarlos en diferentes lugares en la clase.
Organizar materiales para distribuirlos entre los estudiantes.
Dividir a los estudiantes en grupos de tres.
Organizar material para cada grupo: hojas de papel reciclado, marcadores, colores, lápices, borradores.
Solicitar a los estudiantes que realicen silencio hasta escuchar una canción.
Hacer preguntas a los estudiantes: ¿Qué frases les parecieron más bonitas de las que escribieron los compañeros? ¿Cómo se expresan los sentimientos en la música? ¿Cómo 
se muestran las emociones cuando se ven las fotografías? ¿Cómo se expresan las emociones con palabras?
Pedir a los estudiantes que escriban en las hojas palabras que expresen sentimientos: amor, dolor, calma, aburrimiento, felicidad, entre otras.
Relacionar este ejercicio con los de  las páginas 92 y 93 del texto del estudiante.

Leer en voz alta las ideas acerca de la poesía.
Hacer un cuadro comparativo sobre las funciones del lenguaje y resaltar la función poética.
Usar la página 93 del libro para afianzar el contenido de función poética.
Solicitar a los estudiantes que lean los versos de las poesías propuestas indistintamente con diferentes voces. Página 95 del texto del estudiante.
Dividir a los estudiantes en grupos de cuatro. Solicitarles que recuerden las formas de expresión que usamos en estas situaciones: no tenemos plata, estamos cansados, etc.
Preparar muchos ejemplos del uso de la metáfora en la poesía. 
Usar letras de canciones populares de la actualidad para analizar las metáforas que usan.
Comparar con poemas de escritores reconocidos o con músicos reconocidos para evidenciar el uso de la metáfora.
Solicitar a los estudiantes que de forma individual encuentren metáforas en las letras de las canciones propuestas.
Usar los ejemplos de metáfora en la página 94 del libro. Relacionar el ejercicio anterior con el uso de la metáfora como recurso del lenguaje poético.
Retomar nuevamente la lectura de los poemas de la página 95. Esta vez deben indagar en el poema las metáforas que usa el autor.
Acompañar a los estudiantes a realizar los ejercicios de lectura poética en el cuaderno de trabajo. Páginas 90 hasta la 98.
Introducir a los estudiantes en los contenidos de otros recursos poéticos en la página 92 del cuaderno de trabajo.
Preparar diversos ejercicios que ayuden a los estudiantes a comprender cada uno de estos recursos:
Sinestesia: usar colores, sabores que los estudiantes puedan describir/ Anáfora: usar sonidos/Paradoja: ideas irreconciliables/ Antítesis: ideas contrarias/ Exageración: ideas 
que enfatizan la realidad de modo tremendo.
Realizar con los estudiantes un cuadro comparativo  y los ejercicios de la página 93 y 94 del cuaderno de trabajo.
Acompañar a los estudiantes a realizar el ejercicio individual del cuaderno de trabajo sobre el poema “El Alma en los labios” de Medardo Ángel Silva. Páginas 98 y 99.

Realice un taller de construcción de poesía. Los estudiantes deben escribir poemas en función del trabajo realizado.
Enfatizar en el uso de los recursos literarios usados: metáfora, anáfora, antítesis etc.
Realizar muchos borradores para que puedan crear poemas en la clase.
Revisar los textos de los estudiantes. 
Permitir que escojan sus creaciones y las acompañen de música, fotografía, gráficos, la reciten entre otras expresiones que permitan que los estudiantes expresen sus sen-
timientos por medio del lenguaje poético.
Organizar con los estudiantes una exposición poética para otro paralelo.
Organizar un café, refresco, té, literario en el que voluntariamente los estudiantes lean sus creaciones poéticas.
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Actividades antes del texto:

•	 Observar a las personas de la comunidad y enlistar la manera en que se co-
munican por escrito.

•	 Recopilar  diferentes soportes en donde encuentran escritos.
•	 Conversar sobre lo que observaron y lo que recopilaron.
•	 Preguntar: ¿Cómo nació la escritura?  ¿De qué manera se escribía antes y 

cómo se escribe ahora?
•	 Escribir las respuestas en un papelote y socializarlas.

Actividades con el texto: 

•	 Observar las páginas 68, 69 y 70 del libro de texto y comentar sobre los dife-
rentes soportes y textos que podemos encontrar.

•	 Observar el video que sugiere la página 70 del libro de texto.
•	 Escribir, de manera individual, los aspectos que les llama la atención.

Para el docente: El objetivo de este bloque es interactuar con diversas expresio-
nes culturales para apropiarse de la cultura escrita.  El texto propone abordar 
el tema usando la historia de la escritura como conector. Los docentes podrán 
combinar los conocimientos sobre historia y relacionarlos con la importancia de 
la escritura para la humanidad, exponer a los estudiantes a diversas expresiones 
culturales para que sean testigos y partícipes de la evolución de la escritura, aso-
ciar los momentos importantes de la escritura en la humanidad con experiencias 
previas de los estudiantes. Es necesario tomar en cuenta la realidad multicultu-
ral del Ecuador y aprovechar nuestras propias y diversas expresiones culturales 
y tenerlas en cuenta a la hora de la enseñanza en el aula.
Enseñar las prácticas de la cultura escrita a lo largo de la historia y en la actua-
lidad aportará con el progreso de las habilidades de lectura y escritura de los 
estudiantes. Además, apoyará en el desarrollo de una actitud proactiva para el 
aprendizaje de la lengua y el disfrute del mismo.
En este bloque se pretende que los estudiantes rememoren sus propias vivencias 
con expresiones de la cultura escrita y la comparen con la cultura oral para que 
asocien sus conocimientos sobre nuestra cultura con los nuevos aprendizajes 
que se desarrollarán.

Texto del estudiante
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•	 Compartir las respuestas en parejas; completar sus apuntes.
•	 Socializar a toda la clase.
•	 Conversar con base en estas preguntas: ¿Qué les llama la atención sobre el 

video? ¿Qué similitudes encuentran entre el video y las imágenes de las pá-
ginas 68, 69 y 70? 

•	 Solicitar a los estudiantes que resuelvan en parejas las actividades de la pá-
gina 68 del cuaderno de trabajo.

•	 Exponer sus respuestas a toda la clase

Actividades para después del texto:

•	 En grupos de tres estudiantes, seleccionar un soporte, de acuerdo a la historia 
de la escritura, investigar y profundizar sobre cada una, elaborar el soporte y 
explicar a sus compañeros los diferentes propósitos, soporte y medios que tie-
nen los textos. Para ello, invitar a ver estos dos videos: Historia de la escritura 
y de sus soportes http://bit.ly/2l0Zzsv.

•	 ¿Cómo hacer papel reciclado?  http://bit.ly/1KlfxhQ
•	 Reflexionar: ¿Por qué la escritura es importante para la cultura? ¿Sabemos 

que la escritura fue importante en el pasado, qué podemos decir de la impor-
tancia de la escritura en nuestros días?

Texto del estudiante
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Actividades antes del texto:

•	 Exponer a los estudiantes un mapa de la antigua Mesopotamia o ubicarla en 
un mapa actual.

•	 Animar a que expongan sus inquietudes: ¿Qué conocen de Mesopotamia? 
¿Qué pueden inferir sobre Mesopotamia y cómo se imaginan que haya sido? 

•	 Apoyar la explicación con el siguiente video: Grandes Civilizaciones: Mesopo-
tamia http://bit.ly/2lZQNuP.

•	 Realizar un dibujo de Mesopotamia en la antigüedad.

Actividades con el texto: 

•	  Pedir que lean por turnos el texto de la página 71 del libro. 
•	  En parejas, leer en silencio y formular preguntas.
•	 Contestar las preguntas en clase, si es necesario, explicar y utilizar material 

para profundizar el tema.
•	 Solicitar que realicen en parejas las actividades que sugiere la página 72 del 

texto del estudiante.
•	 Compartir las respuestas a la clase.

Actividades para después del texto:

•	 Escoger partes del texto que considere las más importantes y reléalas para 
los estudiantes.

•	 Formular preguntas a los estudiantes para captar las ideas que les llamaron 
la atención.

•	 Solicitar que, en grupos pequeños, escriban preguntas sobre el texto en las 
que les interesaría ahondar en el aula.

 

Para el docente: Los conocimientos sobre la cultura escrita están conectados 
con los conocimientos sobre historia universal. Las expresiones culturales con 
las que interactuarán los estudiantes forman parte de la secuencia de hechos 
que constituyeron las civilizaciones que conocemos. En esta sección, el texto 
propone la revisión de una parte de la historia de la escritura que los aportará 
a relacionarse con expresiones de la cultura, además que servirá de apoyo para 
establecer un contexto para los nuevos conocimientos que adquieran.

Texto del estudiante
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•	 Profundizar sobre la fabricación de papiros o sobre la agricultura en Mesopo-
tamia, utilizar lo planteado en la página 72.

Observaciones

Texto del estudiante
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Actividades antes del texto:

•	 Preparar material gráfico de palabras y frases escritas de alfabetos en chino, 
japonés, hebreo, ruso, persa y exponer a los estudiantes.

•	 Solicitar a los estudiantes que adivinen o comenten qué idiomas son los que 
están observando.

•	 Comentar: ¿Qué conocen sobre estos idiomas?¿Qué saben sobre estos 
alfabetos?

•	 Animar a los estudiantes a escoger un carácter que les llaman la atención y 
dibujarlo en su cuaderno o en una hoja de papel.

Actividades con el texto: 

•	 Solicitar que relean en parejas el texto sobre jeroglíficos del numeral 4 de la 
página 72 del libro de texto.

•	 De manera individual, parafrasear el texto y compartir a toda la clase
•	 Resolver las actividades que propone la página 73 del libro con respecto a los 

jeroglíficos egipcios.
•	 Después de investigar cómo se escribe su nombre en jeroglíficos, como sugie-

re la viñeta de uso de TIC de la página 73, solicitar que dibujen su nombre y 
lo expongan en el aula.

 
 
 

Para el docente: El texto propone la interacción con las formas de escritura an-
tigua para exponer a los estudiantes a expresiones de cultura escrita. Otra forma 
de interacción con la cultura escrita es a través de los idiomas y alfabetos más 
comunes. La utilización de forma gráfica de los alfabetos de idiomas asiáticos 
que utilizan formas de escritura distintos al alfabeto occidental puede ser muy 
útil para que los estudiantes se relacionen con la cultura escrita. 
El texto, será un apoyo para desarrollar actividades que asocien estos conoci-
mientos. Exponga a los estudiantes a expresiones escritas en otras lenguas, guíe 
las actividades con el texto en relación a los jeroglíficos y genere actividades 
de comparación entre los distintos idiomas expuestos. Recuerde introducir los 
idiomas de nuestras culturas nativas para enriquecer las discusiones.

Texto del estudiante

Bl
oq

ue
: l

en
gu

a 
y 

cu
ltu

ra
TE

RC
ER

A 
UN

ID
AD



143

PR
IM

ER
A 

UN
ID

AD
TE

RC
ER

A 
UN

ID
AD

SE
G

UN
DA

 U
NI

DA
D

CU
AR

TA
 U

NI
DA

D

Actividades para después del texto:

•	 Solicitar que en grupos investiguen más sobre uno de los alfabetos que obser-
varon y expongan sus conocimientos a la clase.

•	 Invitar a los estudiantes a reflexionar: ¿En qué se parecen los símbolos y en 
qué se diferencian los ideogramas y caracteres de los alfabetos que observa-
ron con los jeroglíficos? ¿Qué diferencias generales encuentran entre estos 
idiomas y los idiomas nativos del Ecuador?

•	 Exponga la relación entre esta escritura y la escritura de la antigüedad y la 
diferencia con el alfabeto occidental.

•	 Exponga diferencias generales de los idiomas de tradición oral y escrita. Los 
Quipus pueden ser una forma de registro relacionada. Información sobre Qui-
pus: http://bit.ly/2mkyEZ9.

Observaciones

Texto del estudiante
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Actividades antes del texto:

•	 Pedir que, en parejas, inventen jeroglíficos que representen varias palabras. 
Como lo hace el libro de texto en la página 73. Suplanten sonidos, palabras o 
frases con dibujos. Mientras más jeroglíficos inventen será más enriquecedora 
la actividad.

•	 Invitar a elaborar una historia corta utilizando sus jeroglíficos inventados.
•	 Rememorar sobre los aprendizajes del bloque hasta el momento.
•	 Guiar la discusión con preguntas: ¿Qué expresiones de la cultura escrita he-

mos visto hasta ahora? ¿Dónde nació la escritura? ¿Qué sabemos sobre Meso-
potamia? ¿Qué elementos de la cultura escrita y oral conocemos? ¿Qué alfa-
betos conocemos en otros idiomas? ¿Qué caracteres nos llamaron la atención? 
¿En qué se parecen a los jeroglíficos?

Actividades con el texto: 

•	 Solicitar que, en grupos, realicen las actividades 1 a la 3 del cuaderno de 
trabajo, página 68.

•	 Exponer las respuestas y escribirlas en el pizarrón o en un papelote.
•	 Sacar las ideas más relevantes de cada actividad y copiar, de manera indivi-

dual, en el cuaderno de trabajo.
•	 Guíar la actividad 4 de la página 69 del cuaderno de trabajo.
•	 Socializar las respuestas a toda la clase.
•	 Investigar los diferentes códigos que conocen y usan en las redes sociales.
•	 Realizar un collage en tríos y compartir a la clase.

Para el docente: Después de presentar a los estudiantes varios tipos de escritura 
y alfabetos hasta el momento desconocidos para ellos, es natural que surjan 
varias inquietudes sobre las maneras de escribir y la cultura escrita en general. 
Resolver estas inquietudes los ayudará a generar mayor conocimiento y expe-
riencia sobre la cultura escrita y así apropiarse de ella.
Guíe actividades en que investiguen e indaguen a partir de este tema. Invítelos 
a plantear más dudas y preguntas sobres estos temas y a resolverlas por sí solos 
usando libros, consultas en la web o preguntas a otros adultos. 
Use el evento de finalización del bloque como un pretexto para remarcar los 
aprendizajes obtenidos durante el mismo y para estimular el disfrute del apren-
dizaje de la lengua por medio de una experiencia lúdica.

Cuaderno de trabajo
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Actividades para después del texto:

•	 Enfatizar en las explicaciones de conocimientos que surgieron en el aula 
como mayores inquietudes.

•	 Remarcar la importancia de conocer la historia de la escritura.
•	 Reflexionar: ¿Qué conocimientos nuevos han sido útiles? 
•	 Investigar en diccionarios shuar y kichwa sobre algunas palabras y compartir 

a la clase en un cartel explicativo. 
•	 Buscar palabras en http://bit.ly/2loMYeQ o http://bit.ly/2mkzWmT.

Observaciones

Cuaderno de trabajo
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Actividades antes del texto:

•	 Observar debates actuales de candidatos a presidentes o sobre temas relacio-
nados con el cambio climático, redes sociales, trabajo infantil, entre otros.  

•	 Conversar y emitir opiniones sobre lo observado.

Actividades con el texto: 

•	 Observar y leer la situación comunicativa de la página 74 del libro de texto.
•	 Comentar aquello que les llama la atención: ¿Qué opinan sobre tener un ani-

mal silvestre como mascota? 
•	 Conversar si alguien ha tenido una experiencia similar.
•	 En parejas, solicitar que realicen las actividades de la página 70 del cuaderno 

de trabajo. 
•	 Exponer sus respuestas a sus compañeros.
 

Para el docente: En este bloque, los objetivos principales son que los estudian-
tes participen en diversos contextos sociales y culturales, que utilicen de manera 
adecuada las convenciones de la lengua oral para satisfacer sus necesidades 
comunicativas. Además, es necesario que entiendan discursos orales en diver-
sos contextos de la actividad social y analicen con sentido crítico éste tipo de 
discursos. 
Los estudiantes deben conocer que se va a trabajar el coloquio, una manera 
organizada de discusión formal, que se caracteriza por enfrentar dos posiciones 
opuestas sobre un tema determinado. Los estudiantes realizarán un intercambio 
de opiniones críticas frente a un público y con la dirección de un moderador 
para mantener el respeto y la objetividad entre ambas posturas. Cada postura 
debe exponer sus ideas y sustentarlas por medio de argumentos y contraargu-
mentos sólidos y claros. 
El texto plantea algunas actividades que aportarán en el proceso de desarrollo 
de las destrezas de expresión oral, así como la capacidad de escucha y concen-
tración en las opiniones de otros. 

Texto del estudiante
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Actividades para después del texto:

•	 Observar el video sobre Qué es un debate http://bit.ly/2cRYTzU y reflexionar 
sobre la importancia de defender opiniones, puntos de vista sobre temas di-
versos. 

•	 Invitar a organizar un coloquio sobre el tema que propone el texto del 
estudiante.

Observaciones

Cuaderno de trabajo
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Actividades antes del texto:

•	 Escribir en el pizarrón temas que son polémicos en país y el mundo, y pre-
guntar qué temas les inquieta, les preocupa, les gusta, les disgusta o desean 
saber.

•	 En parejas, seleccionar un tema y emitir sus opiniones; conversar sobre las 
ventajas y desventajas que puede tener. 

•	 Socializar algunas conversaciones de parejas.
•	 Formular preguntas para conocer qué saben los estudiantes sobre un colo-

quio. ¿Qué se imaginan que es un coloquio? ¿Qué pueden inferir de las imá-
genes de la página 74 sobre lo que es un coloquio?

Actividades con el texto: 

•	 Leer por párrafos la definición de coloquio que plantea la página 75 del libro 
de texto. 

•	 En grupos, solicitar a los estudiantes que averigüen de varias fuentes (dic-
cionarios, preguntas a un adulto, investigar en páginas web) la definición de 
coloquio. 

•	 Construir una definición de coloquio invitando a los estudiantes a proponer 
ideas para la misma a partir de lo que han encontrado en sus investigaciones 
y a la definición que propone el texto.

•	 Realizar la página 71 del cuaderno de trabajo y compartir a toda la clase.
•	 Solicitar que lean, por turnos, las actividades que plantean los numerales 3 y 

4 de la página 75 del libro de texto.
•	 Animar a que realicen preguntas sobre la actividad y responderlas en conjunto.
•	 Guiar los grupos para que realicen las actividades 3 y 4 de la página 75. Apo-

yar y generar un ambiente relajado para el coloquio.

Para el docente: Para incentivar la expresión de opiniones contrapuestas de ma-
nera respetuosa, el texto propone que los estudiantes participen en un coloquio. 
La estructura de un coloquio aportará al desarrollo de las habilidades de expre-
sión y escucha de los estudiantes y será un espacio que facilite la discusión.
Proponga actividades en las que comenten sus ideas sobre lo que es un coloquio 
y se generen interrogantes sobre el mismo a la vez que tomen consciencia de sus 
necesidades de expresión y las de los demás.

Texto del estudiante

TE
RC

ER
A 

UN
ID

AD



149

Bl
oq

ue
: c

om
un

ic
ac

ió
n 

or
al

•	 Preparar material que pueda ser útil para los estudiantes y el coloquio: Tarje-
tas para escribir ideas, textos sobre animales silvestres, material gráfico sobre 
animales silvestres, marcadores, lápices de colores...

•	 Guiar las discusiones de los grupos que se hayan formado y tenga en cuenta 
las maneras de expresión que usan los y las estudiantes.

Actividades para después del texto:

•	 Formular preguntas sobre las personas que participan de un coloquio relacio-
nando con las conversaciones sobre temas controversiales que plantearon los 
estudiantes.

•	 Remarcar la definición de coloquio a fin de que esté clara para los estudiantes.
•	 Reflexionar sobre la utilidad de un coloquio y la manera ordenada de expresar 

opiniones que este presenta.

Observaciones

Cuaderno de trabajo
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Actividades antes del texto: 

•	 Recordar a los estudiantes los datos que conversaron y las opiniones que 
expresaron sobre la tenencia de animales silvestres.

•	 Comentar la importancia de expresar sus opiniones de manera ordenada 
y respetuosa que plantea un coloquio. Guiar con preguntas como: ¿Quién 
participa en un coloquio? ¿Por qué es importante un moderador? ¿Qué son las 
opiniones y cómo es mejor expresarlas?

•	 Animarlos a compartir los contenidos que más les llamaron la atención sobre 
la información obtenida sobre animales silvestres, tanto del libro como de sus 
propias investigaciones.

Para el docente: Al momento de realizar el coloquio es importante que el do-
cente esté atento de los procesos individuales de cada estudiante. El desarrollo 
de la expresión oral son demostraciones relevantes de sus procesos cognitivos e 
inclusive de los rasgos de sus personalidades. Además, durante las conversacio-
nes estructuradas como esta, se pondrán en evidencia las maneras de expresión 
y usos de la lengua de los estudiantes. Es necesario que los docentes sean muy 
observadores y respetuosos durante este proceso.
Esta actividad puede ser muy divertida para algunos estudiantes y puede resul-
tar estresante para aquellos que no pueden expresar sus opiniones tan fácilmen-
te.  Observe qué estudiantes necesitan apoyo y aporte con tips y materiales que 
puedan ser útiles.  Tome en cuenta el uso de las convenciones de la lengua entre 
los y haga notar su uso coloquial y el uso dentro de un contexto formal. 
Recuerde que esta actividad se trata de defender una posición desde un punto 
de vista específico y la manera en cómo logran hacerlo.
Para poder llegar a tener una opinión formada y expresar ideas u opiniones sobre 
un tema determinado, es necesario estar informados al respecto. En estas pági-
nas, el libro expone tres textos cortos e informativos sobre los animales silvestres 
y las mascotas a fin de que los estudiantes construyan una opinión formada 
sobre estas situaciones. Además, el libro sugiere dos videos con información 
relevante sobre el tema en Ecuador. 
Como docente, busque relacionar la información con experiencias previas y con 
los conocimientos ya adquiridos. Acompañe la lectura de los textos y profundice 
en los contenidos nuevos. Asegúrese de la compresión de los y las estudiantes 
sobre el texto y el interés de cada uno. Incentive su curiosidad por partes espe-
cíficas de los textos y anímelos a investigar más sobre estos subtemas. De esta 
manera se enriquecerán sus expresiones y conversaciones.

Texto del estudiante

TE
RC

ER
A 

UN
ID

AD



151

Bl
oq

ue
: c

om
un

ic
ac

ió
n 

or
al

•	 Solicitar que resuman sus conocimientos sobre animales silvestres anotando 
ideas principales en tarjetas, una por cada idea.

•	 Proponer que ordenen las tarjetas y visualicen cómo expresarán su opinión.

Actividades con el texto: 

•	 Acompañar la lectura de los textos de la página 76 del libro de texto.
•	 Solicitar que lean por turnos y formular preguntas a medida que avanza la 

lectura.
•	 Observar los videos que plantean las viñetas de uso de TIC de la página 76 y 

pedir que anoten las ideas más importantes en tarjetas.
•	 Solicitar que escojan un tema que les haya llamado la atención de los textos 

leídos e investiguen y profundicen sobre el mismo utilizando otras páginas 
web, libros o preguntas a otras personas.

•	 Leer las actividades que plantea la página 77 del libro de texto y puntualizar 
la importancia de la actividad. Ahora están listos para expresar sus propias 
opiniones frente a la tenencia de animales silvestres, de manera ordenada.

•	 Guiar las actividades que propone el texto e invitar a que se den cuenta la 
manera en que usan la lengua y sus expresiones.

•	 Después de realizar las actividades, solicitar que, en parejas y de forma oral, 
realicen la autoevaluación que propone el texto.

•	 Proponer que algunos comenten su propia autoevaluación.

Actividades para después del texto:

•	 Solicitar a los estudiantes que expresen su opinión sobre esta actividad.
•	 Comentar qué lograron aprender de su participación en un coloquio.
•	 Recordar a los estudiantes la importancia de usar las convenciones de la len-

gua oral para expresar sus opiniones de manera más clara.
•	 Remarcar la importancia de estar informados para opinar sobre un tema.
•	 Formular preguntas sobre la importancia de un coloquio. ¿Qué notaron de sus 

propias maneras de expresarse? ¿Qué observaron de sus compañeros al escu-
charles ordenadamente? ¿Qué emociones surgieron al expresar sus propias 
emociones? ¿Qué aprendieron de las opiniones de los demás?
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Actividades antes del texto:

•	 Escribir una carta motivadora a sus estudiantes y leerles en voz alta o escoger 
una carta de un personaje famoso y leer para sus estudiantes. Buscar una 
carta que los emocione e interese, de un tema que haya sido relevante para 
ellos durante el año.

•	 Comentar lo que escucharon leyeron y reflexionar sobre qué conocen de las 
cartas: ¿Han escrito cartas a alguien? ¿Cartas secretas? ¿A quién le escribirían 
una carta? ¿con qué intención se escriben cartas? 

•	 Leer un correo electrónico formal, que se envíe para los padres o para los 
profesores. Preferiblemente si es algo que atañe a los estudiantes de 7mo año 
de una forma positiva. Exponer el formato del correo electrónico para que los 
estudiantes lo vean.

•	  Preguntar qué diferencias hay entre este texto con la carta que leyeron previa-
mente y qué diferencias encuentran entre una carta y un correo electrónico.

Actividades con el texto: 

•	 Observar las imágenes de la página 78 del libro de texto.
•	 Guiar una discusión: ¿Qué tipo de cartas se encuentran en estas imágenes? 

¿Qué tipo de cartas conocen? ¿Qué tienen en común los textos en una carta? 

Para el docente: Durante este bloque, el objetivo será que los estudiantes lean 
de manera autónoma textos no literarios, con fines de recreación e información, 
además de utilizar estrategias cognitivas de comprensión de acuerdo al texto. 
Para ello, el texto plantea varios ejercicios que ponen en práctica la lectura de 
textos no literarios, como una carta personal y comercial, utilizando estrategias 
de comprensión de lectura.  
Es importante que el docente reflexione con sus estudiantes sobre la lectura, 
aquella que va más allá de un proceso de decodificación; es un proceso 
interactivo donde se pretende que el estudiante active sus conocimientos 
previos e integre a la nueva información , interactúe con el texto y construya 
permanentes significados. En definitiva, la lectura es un camino indispensable 
para el aprendizaje.
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¿En qué se parecen las cartas que presenta el texto con las que leyeron pre-
viamente? 

•	 Realizar las actividades 1 y 2 de la página 78 del libro del estudiante.
•	 Solicitar que dos estudiantes lean por turnos las cartas que propone el cua-

derno de trabajo en la página 72.
•	 Reflexionar a partir de estas preguntas: ¿Cómo se diferencian estas cartas? 

¿Qué tipo de lenguaje presenta la carta que escribe Manu a Juana? ¿Qué tipo 
de lenguaje tiene la carta enviada a Josefina Herrera?

•	 Animar a completar la historia: ¿Qué creen que sucedió entre la una carta y la 
otra? ¿Qué mensaje fue enviado? ¿Qué se logró a partir de la primera carta y 
posteriormente con la segunda carta? ¿Qué utilidad tuvo la carta en sí?

Actividades para después del texto:

•	 Reflexionar sobre las diferencias y semejanzas de las cartas de la página 72 
cuaderno de trabajo.

Observaciones

Cuaderno de trabajo
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Actividades antes del texto:

•	 Solicitar que comenten lo que conocen sobre las cartas hasta el momento.
•	 Responder estas preguntas: ¿Qué pistas encontraron para reconocer diferen-

tes tipos de cartas? ¿Qué estructura tiene una carta? 
•	 Preparar copias de dos tipos diferentes de cartas.
•	 Proponer que pinten de diferentes colores las partes de la estructura de la 

carta.
•	 Compartir y socializar a toda la clase.

Actividades con el texto: 

•	 Leer las actividades que propone el texto en la página 79. Asegurarse que 
entendieron las instrucciones y animarlos a hacer preguntas.

•	 Solicitar que, en parejas, lean y realicen las actividades que propone el libro 
de texto en la página 79.

•	 Guiar y apoyar las actividades por medio de preguntas y direcciones que ma-
nifiesten que usted está presente y pendiente.

•	 Invitar a los estudiantes a compartir sus respuestas en parejas con todos sus 
compañeros. 

•	 Leer nuevamente las cartas que propone el cuaderno de trabajo en la página 72.
•	 Solicitar que realicen en parejas las actividades del cuaderno de trabajo en 

la página 73.

Para el docente: Antes de leer un texto, es importante que el estudiante entien-
da que la lectura parte siempre de una necesidad, un interés, un para qué vamos 
a leer, de ahí nace el determinar los objetivos de lectura. Se lee para aprender, 
para informarse, por placer, para satisfacer una necesidad, para expresar un 
sentimiento, entre otros.
Es importante desarrollar actividades encaminadas a analizar paratextos, es de-
cir, observar todos aquellos elementos que acompañan a un texto: la diagra-
mación, los gráficos, etc, pues estos permitirán reconocer el tipo de texto, las 
características y estructura del mismo, formular predicciones, hipótesis, buscar 
pistas para anclar sus respuestas, activar sus saberes previos, realizar conexio-
nes entre dos tipos de textos y que generen consciencia del lenguaje usado en 
cada uno y de la intención comunicativa del autor del texto. Eso ayudará a una 
comprensión global del texto.  
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•	 Exponer su trabajo y comentarlo.

Actividades para después del texto:

•	 Profundizar en la diferencia de escritura de las dos cartas.
•	 Animar a realizar nuevas preguntas sobre las formas de escribir y la forma en 

que están escritas las cartas. Contestar estas preguntas.
•	 Reflexionar sobre esta pregunta: ¿En qué situación práctica de su estableci-

miento educativo, de su barrio o de su comunidad sería práctico escribir una 
carta formal?

•	 Recopilar diferentes cartas escritas a mano y otras escritas por correo 
electrónico.

•	 Escribir las características de cada tipo de carta, de acuerdo al soporte que 
tienen.

Cuaderno de trabajo
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Actividades antes del texto: 

•	 Pedir a los estudiantes que cierren los ojos e imaginen que están en un barco 
que se dirige a una expedición científica en el año 1850. Ellos son parte de la 
tripulación y quieren contarle a un ser querido cómo ha sido su aventura. Pre-
parar sonidos de mar, de tormenta, de barcos que navegan, de gaviotas, etc.

•	 Solicitar que escriban una carta corta contándole a un ser querido (imaginario 
o real) cómo ha sido la expedición. ¿De qué trata su expedición? ¿Qué papel 
juegan en esta expedición? ¿Cómo es el barco? ¿Cómo es la parte del océano 
en dónde están? ¿Quién va con ellos?

•	 Al finalizar, invitar a que algunos voluntarios lean sus cartas, presentar a 
quién se dirigen y qué mensaje querían escribir.

Actividades con el texto: 

•	 Guiar la lectura que propone el libro de texto en la página 80.
•	 Procurar que se concentren haciendo preguntas y solicitando que enfaticen 

en los puntos que considere pertinentes.
•	 Realizar, de manera colectiva, el organizador gráfico sobre la carta.

Para el docente: La comprensión de un texto se facilita cuando entendemos el 
concepto, las características y estructura de ese tipo textual. En este apartado, 
el libro presenta información sobre las cartas, aportará para que los estudiantes 
asimilen las cartas leídas desde un punto de vista más amplio.
A partir del texto de la página 80 existen varios temas que pueden aportar para 
la mejor comprensión de las cartas. El texto proporciona algunas características 
importantes sobre las cartas que es importante para los estudiantes distinguir: 
es un mensaje eminentemente personal, es un diálogo diferido en el tiempo y 
espacio y una respuesta concreta a una situación. Posteriormente, divide a la 
correspondencia en dos géneros: el comercial y el personal, que los estudiantes 
ya han tenido la oportunidad de conocer.
Desarrolle actividades que aporten a los estudiantes para poner en evidencia 
estas características, que les permitan interactuar con las mismas y que profun-
dicen en estas definiciones utilizando investigaciones de contenidos relevantes 
dentro de la misma rama.

Texto del estudiante

Bl
oq

ue
: l

ec
tu

ra
TE

RC
ER

A 
UN

ID
AD



157

PR
IM

ER
A 

UN
ID

AD
TE

RC
ER

A 
UN

ID
AD

SE
G

UN
DA

 U
NI

DA
D

CU
AR

TA
 U

NI
DA

D

•	 Reflexionar a partir de estas preguntas: ¿Cómo sería la comunicación 
con nuestros amigos si no hubiera internet? ¿Cómo sería el mundo si aún 
tuviésemos que esperar meses para enterarnos sobre la vida de alguien? 

•	 Pedir a los estudiantes que se dividan en dos grupos e investiguen para pro-
fundizar estos temas: El género epistolar y ¿Cómo ha cambiado la comunica-
ción desde la aparición del internet?

•	 Organizar exposiciones sobre los dos temas.
•	 Realizar las actividades propuestas de la página 74 del cuaderno de trabajo.
•	 Compartir las respuestas a toda la clase.

Actividades para después del texto:

•	  Reflexionar sobre las exposiciones de los estudiantes.
•	 Profundizar en los temas de la exposición y aclare las dudas de sus estudiantes.
•	 Verificar los conocimientos que han adquirido hasta el momento realizando 

preguntas relevantes.
•	 Exponer y comentar con sus estudiantes sobre el uso del narrador en segunda 

persona en una carta. ¿Es esta una característica común en las cartas?

Observaciones
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Actividades antes del texto:

•	 Pedir a los estudiantes que traigan una carta que les gustaría compartir: de 
un familiar, amigo o que encontraron en internet.

•	 Compartir cartas a toda la clase.
•	 Conversar sobre los propósitos que tiene cada carta.
•	 Recordar la estructura de la carta.

Para el docente: Es fundamental que los estudiantes comprendan que leer re-
quiere de un proceso. El segundo momento en el proceso de lectura se da du-
rante la lectura misma. Una vez inmerso en el tema se pueden formular nuevas 
hipótesis y predicciones sobre el contenido del texto, preguntar sobre lo leído, 
relacionar el contenido con su propia experiencia de vida, aclarar dudas sobre 
el texto, resumirlo, releer partes confusas, usar estrategias de comprensión de 
palabras y de oraciones, consultar el diccionario, pensar y esquematizar la com-
prensión, entre otras.
El tercer momento, la poslectura, es cuando se puede hacer resúmenes para 
organizar la información, formular y responder preguntas que tengan que ver con 
lo literal o explícito, lo inferencial o implícito y lo crítico - valorativo, recontar y 
parafrasear, utilizar organizadores gráficos.
También, es necesario que los estudiantes logren sintetizar el contenido esencial 
de un texto al diferenciar el tema de las ideas principales. Para ello, el libro 
de texto plantea la interacción con diversas cartas y el análisis de las mismas 
por medio de actividades estructuradas que faciliten la comprensión de lectura 
de los textos expuestos. Comparar varias cartas y analizarlas apoyará para la 
comprensión e interacción con varios tipos de textos y facilitará la comprensión 
de lectura.
Propicie la reflexión, análisis, ejercitación e interiorización sobre las ideas 
principales y secundarias.  
Las ideas principales son ideas que expresan una información básica para 
el desarrollo del tema que se trata; es el tema más importante que se quiere 
comunicar. 
Las ideas secundarias expresan detalles del tema principal. A menudo, estas 
ideas sirven para ampliar, demostrar o ejemplificar una idea principal. Podrían 
ser suprimidas sin que por ello se modifique el sentido de lo expresado.
Amplíe su información en esta fuente: http://quesignificado.com/idea-principal/ 
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Actividades con el texto: 

•	 Leer la carta que propone el texto en la página 81.
•	 Comentar el propósito de la carta y compararlo con el propósito de las cartas 

que han leído previamente.
•	 En parejas, apoyar en la realización de las actividades de las páginas 82 y 83 

del texto del estudiante.
•	 Invitar a algunos estudiantes a compartir las respuestas.

Actividades para después del texto:

•	 Solicitar que los estudiantes trabajen en parejas. Escoger una carta de las que 
expusieron previamente (aquella que sea más larga o esté escrita de manera 
más consistente) y realizar un análisis similar. 

•	  Guiar el análisis de la carta: ¿Ubicar al receptor y a quién envía el mensaje? 
¿Qué párrafos son introductorios? ¿Cuáles son las ideas principales? ¿Cuáles 
son las ideas secundarias? ¿En qué párrafos se despide? ¿Qué frases utiliza 
para saludar? ¿De qué se trata la carta?

Texto del estudiante
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Actividades antes del texto:

•	 Solicitar a los estudiantes que recuerden y comenten sus lecturas de cartas 
comerciales y personales, formales e informales. Pedir que digan las carac-
terísticas de una carta comercial. Guiar para hacer énfasis en los diversos 
motivos de ambos tipos de cartas.

•	 Proponer a los estudiantes que formen tríadas. Los estudiantes deben conver-
sar acerca de una situación que observan en su comunidad, pueblo, barrio, 
ciudad y quisieran transformarla con la ayuda de una autoridad del país, del 
pueblo, del barrio o de la ciudad.

•	 Exponer los motivos y discutirlos en una plenaria en la que, con la ayuda del 
docente, escojan una o dos cartas para redactarlas y enviarlas al final del 
proceso.

Actividades con el texto: 

•	 Observar y leer la situación comunicativa que presenta la página 84 del libro 
del estudiante.

Para el docente: El objetivo de este bloque es lograr que los estudiantes escriban 
cartas adecuadas a una situación comunicativa determinada para convencer al 
receptor con argumentos válidos.
Se sugiere que el docente prepare mini-lecciones con abundantes ejemplos del 
uso de la argumentación promoviendo varios ejercicios en clase.
La redacción de un escrito supone un ejercicio complejo, por tanto, se plantea 
la escritura de la carta sin dejar de lado la planificación: ¿Para qué? ¿Por qué? 
¿Qué tipo de texto? ¿A quién se dirige?
Se va a explicar en estas páginas la función y estructura de la carta. Empiece 
por hacerles leer el  recordatorio de las partes de la carta en la página  85 .Una 
vez que recuerden varias formas en las que se puede utilizar una carta, pídales 
trabajar en parejas para obtener ideas e iniciar el proceso de construcción.
Adicionalmente, proponga actividades para relacionar la utilidad de las cartas en 
situaciones reales. Utilice y relacione los aprendizajes del bloque de lectura para 
que logren comprender e inferir las actividades posteriores.
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•	 Guiar una discusión sobre la idea de escribir una carta para proteger el árbol. 
Reflexionar con las siguientes preguntas: ¿Por qué es importante conservar el 
árbol? ¿Están de acuerdo con esta acción? ¿Qué otras alternativas, fuera de 
escribir una carta podrían aportar a la conservación del árbol? ¿Por qué una 
carta puede ser efectiva?

•	 En parejas, realizar la actividad 1 de la página 80 del cuaderno de trabajo.
•	 Socializar las respuestas a toda la clase.

Actividades después del texto: 

•	 Reflexionar acerca de la utilidad de una carta comercial o formal para soli-
citar, reclamar, explicar ideas e influir positivamente en las resoluciones que 
afectan a una comunidad.

•	 Pedir a los estudiantes que escriban las razones por las que una carta puede 
ser útil.

•	 Intercambiar su trabajo con otro compañero para realizar la corrección y 
revisión ortográfica y gramatical.

Cuaderno de trabajo
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Actividades antes del texto:

•	 Usar los recursos tecnológicos que tiene a mano para realizar una actividad 
experiencial con los estudiantes. Revisar el uso del mail y las formas en las 
que se envía un texto formal e informal. Preparar previamente los ejemplos 
que puede proyectar para toda la clase, obtener copias o simplemente contar 
con los recursos que le permita realizar esta diferenciación.

•	 Analizar los contrastes entre los correos formales y los de uso informal. Re-
cordar que el texto informal no invalida el empleo de las reglas mínimas 
de  la lengua. Enfatizar con varios ejemplos, la necesidad del uso la norma, 
como parte de la comunicación. La conversación abierta acerca del uso de la 
lengua en diferentes situaciones comunicativas  permitirá a los estudiantes, 
comprender la adecuación del texto a la comunicación.

•	 La experiencia proporcionará varios textos cuyos argumentos deben ser anali-
zados con los estudiantes en función del propósito. Con la guía del docente se 
puede leer y arribar a conclusiones acerca de los argumentos que se emplean. 
Es importante verificar con ellos la validez de los mismos, en función de la 
situación comunicativa.

Para el docente: En esta sección, el texto busca que los estudiantes utilicen el 
proceso para escribir una carta. El objetivo fundamental es que puedan autorre-
gular la producción escrita mediante el uso habitual de cada etapa: planifica-
ción, redacción y revisión del texto.
Las actividades guía deben acercar a los estudiantes al uso de argumentos váli-
dos para convencer y cumplir con el propósito para redactar la carta. 
La escritura está relacionada con la lectura. Retome partes del bloque de lectura 
para afirmar los tipos de carta, la estructura y los propósitos comunicativos de 
este tipo de texto.
Introduzca el uso de la tecnología. Comente con los estudiantes cómo el uso del 
Internet ha modificado la redacción y el uso de las cartas. 
Pida a los estudiantes que expongan los nuevos lenguajes y códigos que utili-
zan en estos sistemas y lo que significan. Es importante que, a partir de esta 
información que dan los estudiantes, los invite a reflexionar cómo evoluciona el 
sistema de códigos que se utilizan en estos contextos y que no invalida el apren-
dizaje del código tradicional de la lengua española.
 Por ejemplo, para escribir una carta al señor alcalde de la ciudad, no son perti-
nentes los códigos que se utilizan en los celulares o del chat.
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Actividades con el texto: 

•	 Reflexionar sobre la importancia de seguir el proceso de producción de un 
texto, apoyarse en la lectura de la página 85 del texto del estudiante.

•	 Guiar, de manera paulatina, las actividades 2, 3 y 4 que propone el cuaderno 
de trabajo en la página 81.

•	 Socializar su trabajo a la clase.
•	 Leer la página 86 del libro de texto. Animarlos a hacer preguntas sobre las 

actividades. Los estudiantes mostrarán niveles diferentes de uso de la lengua 
en esta actividad. Guiar la construcción de los párrafos hacia la redacción 
precisa de los argumentos.

•	 Pedir que, en parejas realicen, las actividades de la página 86 y 87 del libro 
del estudiante. Reflexionar a partir de estas preguntas: ¿qué semejanzas y 
diferencias encuentran  entre una carta formal e informal? ¿cuáles son los 
argumentos que se emplea para convencer?

•	 Animar a que hallen otros argumentos válidos para defender a un árbol.
•	 Una vez que se han realizado los ejercicios propuestos, preparar lecciones 

para las sesiones de clases que le permitan trabajar sobre los argumentos y 
sus tipos. Este trabajo es importante porque son los fundamentos para realizar 
un ensayo. El estudio y análisis de los tipos de argumentos ayudan mucho en 
la redacción y los fines de la carta así como en la construcción del tipo de 
párrafo. Se sugiere al maestro que indague más acerca de este tema para que 
escoja qué tipo de argumento se usará para la construcción de la carta. Esta 
página le puede servir de utilidad en el proceso: http://bit.ly/2jCYghb.

Actividades para después del texto:

•	 Profundizar la explicación de la estructura de una carta formal o comercial, 
de solicitud, de reclamo y otros motivos con el apoyo del cuaderno de trabajo 
del estudiante en la página con el recuadro de la página 81.

•	 Reflexionar sobre la importancia de la escritura de la carta como respuesta a 
una situación cotidiana y ayudar a los estudiantes a realizar el ejercicio de la 
página 82, del cuaderno de trabajo, de forma individual.

Observaciones
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Actividades antes del texto:

•	 Realizar varios ejercicios a manera de juego que permitan al estudiante com-
prender el uso del verbo en la redacción del texto.  Los ejercicios deben ser 
para identificar, comparar, completar, rellenar, encontrar el error, clasificar, 
encontrar la respuesta correcta entre otros, acerca de los accidentes del verbo.

•	 Con la guía del maestro durante las horas de clase y el material que proponga 
a los estudiantes en este capítulo, será de gran aporte para la redacción de 
las cartas, objetivo del bloque.

Actividades con el texto: 

•	 Leer las actividades de las páginas 88 del libro de texto. 
•	 De manera individual, realizar un organizador gráfico. Acompañar a los es-

tudiantes con la selección de los contenidos más importantes y permitir que 
organicen la información. 

Para el docente: 
•	 En	la	medida	en	que	se	va	desarrollando	el	proceso	de	producción	de	una	

carta, aprovechar para trabajar los contenidos gramaticales en esta unidad; 
se tratan tres puntos gramaticales. El primero son los accidentes del verbo: 
tiempo, modo y voz. 

•	 Antes	de	empezar	el	estudio	de	estos	accidentes,	interrogar	sobre	lo	que	
son los accidentes gramaticales. 

•	 Permitir	que	propongan	varias	respuestas	y	verificar	quién	dio	la	respuesta	
correcta, leyendo el recuadro recordatorio de la página 88 del texto del 
estudiante. Luego, lea con sus estudiantes las explicaciones sobre los tiem-
pos simples (presente, pasado y futuro).

•	 Recordarles	que	los	verbos	se	conjugan	también	según	la	persona	grama-
tical. Puede escribir algunos verbos conjugados en la pizarra y pedirles 
que le digan en qué tiempo y en qué persona están conjugados. Aproveche 
igualmente para hacerles notar que los verbos en el pasado y en el futuro 
se tildan.

•	 Pedir	que	realicen	los	ejercicios	para	completar	en	parejas,	y	corregir	con	
toda la clase. Los ejercicios del cuaderno deben efectuarse de forma indi-
vidual en las páginas 83 y 84, para que los estudiantes sistematicen los 
conceptos. 

Texto del estudiante

Bl
oq

ue
: e

sc
ri

tu
ra

TE
RC

ER
A 

UN
ID

AD



167

PR
IM

ER
A 

UN
ID

AD
TE

RC
ER

A 
UN

ID
AD

SE
G

UN
DA

 U
NI

DA
D

CU
AR

TA
 U

NI
DA

D

•	 Verificar que los estudiantes hayan comprendido bien los conceptos de acci-
dentes verbales: tiempo, modo y voz.

•	 Hacer preguntas para entender de forma completa lo que van a hacer.
•	 Guiar con explicaciones, las que sean necesarias, mientras realizan en parejas 

las actividades propuestas en la página 89.
•	 Compartir su trabajo finalizado o el avance al que hayan llegado.

Actividades para después del texto:

•	 Trabajar, con las parejas de estudiantes, revisando sus textos, corrigiendo 
frases y proponiendo otros ejercicios sobre los accidentes del verbo.

•	 Reflexionar sobre la importancia del uso de la tilde en los verbos que están 
en pasado.

•	 Permitir que compartan los textos y realizar una evaluación entre pares y de 
forma individual de los ejercicios realizados.

Observaciones

Texto del estudiante
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Actividades antes del texto:

•	 Leer la producción de las cartas e incentivar a mejorar sus textos a partir del 
análisis de los elementos de la lengua.

•	 Preparar ejercicios sobre los modos del verbo: indicativo, subjuntivo e 
imperativo.

•	 Escribir oraciones en la pizarra con ejemplos del uso de los modos. En este 
ejercicio puede redactar las oraciones con el uso ecuatoriano de los modos. 
Por ejemplo: dame trayendo, dame pasando que se usa en lugar del modo 
imperativo.

Para el docente: 
•	 Al	igual	que	el	punto	gramatical	anterior,	se	puede	hacer	la	lectura	de	las	

páginas  89 y 90 en grupo en primer lugar y, luego, de manera individual.
•		 Para	comprobar	el	nivel	de	comprensión,	copie	las	oraciones	del	ejercicio		en	

el pizarrón, escriba oraciones en distintos modos y pida a la clase que haga 
el análisis de dónde está el sujeto, el predicado, el tiempo y modo que se usó 
en cada oración junto con usted. Las dos otras actividades pueden realizase 
en pareja o individualmente

•		 En	cuanto	a	las	actividades	del	cuaderno	sobre	este	punto,	lo	mejor	es	que	se	
efectúen individualmente. Se trata de actividades de puesta en práctica de 
los conceptos y de reconocimiento. Esta última puede igualmente realizarse 
en la pizarra para socializarla.

•	 El	modo	verbal	es	explicado	como	el	indicador	de	la	actitud	del	hablante.	
Es importante que el docente subraye esta definición, pues, en lo posterior, 
conocer el modo les ayudará a sacar mayor provecho de sus lecturas. Los 
modos que se estudian en esta unidad son el indicativo y el imperativo; dos 
modos vinculados con acciones reales. 

•	 La	incorporación	y	uso	de	los	recursos	de	la	lengua	en	la	redacción	del	texto	
implica la guía pormenorizada, paciente y meticulosa de docente para traba-
jar los contenidos gramaticales. La mejora en la redacción y autoevaluación 
de los estudiantes de sus propios textos es inmediata.

•	 La	producción	del	texto	se	realiza	en	esta	parte	de	la	unidad,	es	la	oportuni-
dad para verificar los aprendizajes realizados por los estudiantes. Siga el pro-
ceso para la redacción del texto escrito y anime a los estudiantes a realizar 
el ejercicio las veces que se requiera para que mejore la calidad del texto.
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•	 Realizar varios ejercicios de comparación del uso de los modos y tiempos del 
verbo en Ecuador. Esta comparación es de gran utilidad puesto que apoyará a 
los estudiantes en la mejora de la redacción formal. 

•	 Los ejemplos pueden tomarse del habla cotidiana a fin de comparar la es-
tructura escrita y el habla para que los estudiantes comprendan cómo deben 
redactar el texto.

•	 Precisar el uso del modo indicativo, imperativo y subjuntivo de acuerdo con 
la situación comunicativa.

•	 Enfatizar en el uso de los tiempos verbales relacionados con la intención 
comunicativa.

•	 Retomar el uso de las formas impersonales del verbo y recordar nuevamente 
el uso del gerundio con relación al verbo.

•	 Emplear el eficaz recurso que le sugiere el libro del estudiante en la página 
90. Esto le permitirá idear ejercicios variados para los estudiantes.

Actividades con el texto: 

•	 Acompañar la ejecución de los ejercicios del cuaderno del estudiante en las 
páginas 83, 84, 85 y 86. Actividades que deben realizarse individualmente 
pero con la ayuda del docente. Comprobar en clases, la comprensión del uso 
del verbo.

•	 Realizar paulatinamente los ejercicios propuestas en las páginas 86 y 87. 
Planificar las lecciones que vayan de la teoría a la práctica y viceversa.

•	  La redacción de la carta que se pide realizar de forma individual en la página 
91 debe convertirse en la culminación del proceso: planificación, revisión, 
publicación.

•	 La carta debe recoger en la práctica, la incorporación del uso de los acciden-
tes del verbo; los argumentos relacionados con el propósito y adecuados a la 
situación comunicativa.

•	 Finalmente, la autoevaluación se debe efectuar con la finalidad de reafirmar 
los conocimientos más importantes y recabar dudas por parte del docente si 
las hubiera.

Actividades para después del texto:

•	 Leer y corregir los ejercicios realizados junto a los estudiantes  en la clase.
•	 Propiciar la autoevaluación y modificar con un modelo la redacción de sus 

textos.

Texto del estudiante
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Actividades antes del texto:

•	 Escoger algunos poemas conocidos.
•	  Exponer en el aula, leerlos y pedir que algunos voluntarios los lean.
•	 Comentar: ¿Qué poema les gustó más? ¿Les gusta la poesía? ¿Qué otros poe-

mas han escuchado? ¿Han escrito alguna vez un poema? ¿Alguien de su fa-
milia es aficionado de la poesía? ¿Qué opinan de las rimas presentes en la 
poesía?

Actividades con el texto: 

•	 Pedir que lean y observen la situación de la página 92 del texto. 
•	 Animar a algunos voluntarios a leer el poema hablado por los niños.  
•	 Posterior a la lectura, presentar la canción popular de este poema. Visite esta 

página: https://www.youtube.com/watch?v=KlMQZsifcio
•	 Solicitar que dibujen una imagen que les haya llamado la atención del poema 

de María Elena Walsh. Comentar los dibujos que eligieron y por qué.
•	 Pedir que realicen en parejas las actividades del cuaderno de trabajo en la 

página 90.
•	 Discutir y comentar con base en estas preguntas: ¿Qué tan difícil fue apren-

derse un poema? ¿Qué les pareció recitarlo en frente del resto de la clase? 
¿Qué sintieron cuando leyeron el poema y cuando lo expusieron?

Para el docente: En este bloque, los objetivos principales son que los estudiantes 
interactúen con diversos poemas para seleccionar y disfrutar de textos literarios, 
interpretarlos, compartirlos y aplicar los recursos lingüísticos que encuentren en 
la poesía para fortalecer su proceso de escritura creativa.
El texto plantea actividades que permitirán interactuar con varios tipos de poe-
sía y pretenden generar vínculos entre los lectores mediante la participación de 
expresiones culturales que les resulten cercanas.
Para iniciar, proponga actividades sencillas en las que los estudiantes se expre-
sen sobre la poesía. Indague sobre qué conocen de poesía y qué opinión general 
tienen sobre el tema. Presente varios poemas en clase para que los estudiantes 
muestren sus primeras impresiones. Utilice las imágenes y musicalidad de los 
poemas para generar vínculos y relaciones.
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Actividades para después del texto:

•	 Reflexionar sobre la poesía. ¿Qué les gustó y qué no? ¿Por qué? 
•	 Invitar a escuchar la poesía: Me gritaron negra, de Victoria Santa Cruz http://

bit.ly/1pu7gDa
•	 Conversar sobre el contenido de la poesía, la forma de recitarla.
•	 Profundizar sobre la poesía como expresión artística y sobre cómo en la poesía 

las palabras buscan un sentido estético, armónico y emotivo.

Material de lectura:

•	 http://bit.ly/2k4OsuX
•	 http://bit.ly/2kfoOq0

Observaciones
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Actividades antes del texto:

•	 Escuchar con sus estudiantes canciones, si es posible vean los videos que 
tienen las letras. Escoja canciones que tengan muchas imágenes visuales.

•	 Ejemplos:  
https://www.youtube.com/watch?v=sIqEknHZKkA 
https://www.youtube.com/watch?v=f9OT9hKp83I
https://www.youtube.com/watch?v=-ePXBCmz9oI
https://www.youtube.com/watch?v=Pjv19I7xbSg
https://www.youtube.com/watch?v=vhipjc2sGP8
https://www.youtube.com/watch?v=lq_i4Ik1z1w

•	 Solicitar que escuchen con atención la letra y copien partes que les llamen 
la atención. 

•	 Comentar las letras de las canciones y cómo está la poesía dentro de ellas.

Actividades con el texto: 

•	 Pedir a los estudiantes que lean por turnos partes del texto de la página 93 
del libro del estudiante.

•	 Animar a realizar preguntas sobre el texto.
•	 Organizar a los estudiantes para realizar la actividad que propone el texto del 

estudiante en la viñeta En equipo de la página 93. Proponer que hagan la 
misma actividad con una de las canciones que han escuchado.

•	 Solicitar que, en parejas, realicen las actividades que sugiere el cuaderno de 
trabajo en la página 91.

•	 Compartir el trabajo de parejas, en grupos de 4 y enriquezcan sus respuestas.

Para el docente: Para continuar con la apreciación e interacción con textos poé-
ticos, será de utilidad que los estudiantes conozcan lo que es la poesía. Esta 
noción aportará para el entendimiento de los contextos de los que nacen los 
textos literarios. 
El libro del estudiante presenta una definición amplia de lo que es la poesía. 
Busque que los estudiantes comprendan este texto de manera completa, aní-
melos a investigar más sobre las palabras que no comprendan y sobre la poesía 
en general. Adicionalmente, proponga actividades en que participen con textos 
poéticos y que escojan qué tipo de poesía es agradable para ellos.
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Actividades para después del texto:

•	 Profundizar sobre lo que es la poesía. Realizar explicaciones que considere 
pertinentes de acuerdo a cómo se han desarrollado las actividades.

•	  Reflexionar con las siguientes preguntas: ¿Qué les ha gustado de las poesías 
y canciones que han leído? ¿Qué opinan sobre recitar poemas? ¿Qué sienten 
al realizar estas actividades? ¿Creen que la poesía genera sensaciones?

Observaciones
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Actividades antes del texto:

•	 Exponer carteles con varios ejemplos de figuras literarias.
•	 Pedir que las lean y analicen.
•	  Solicitar que investiguen en grupos de 4 qué son las figuras literarias y anoten 

las ideas principales.

Actividades con el texto: 

•	 Leer en los textos que propone el libro del estudiante en la página 94.
•	 Realizar las actividades que propone el texto. 
•	 Contestar preguntas y animarlos a resolver sus dudas mediante investigacio-

nes en diccionarios, libros, búsquedas web o preguntas a otros adultos.
•	 Inventar la mayor cantidad de ejemplos de nuevas metáforas y compartir a 

toda loa clase.
•	 Solicitar que un voluntario lea un texto sobre una de las figuras literarias que 

aparecen en la página 92 del cuaderno de trabajo. 
•	 Inventar nuevos ejemplos de cada una de las figuras literarias.

Actividades para después del texto:

•	 Realizar un cuadro comparativo de las figuras literarias junto con los 
estudiantes.

•	 Leer varias poesías, buscar figuras literarias y analizarlas con todos los estudiantes.

Para el docente: Para enriquecer el aprendizaje e interacción con la poesía, el 
texto plantea la introducción a figuras literarias que los estudiantes encontrarán 
en los poemas que están leyendo. Ubicar las figuras literarias aportará para la 
apreciación de un poema y el entendimiento de que dentro de ellos existen 
características comunes y reglas claras. A través de sus conocimientos sobre 
figuras literarias serán conscientes de las diversas maneras de usar el lenguaje 
en textos literarios.
Desarrolle las actividades que propone el texto guiando y realizando preguntas 
para lograr concentración y dividiéndolas en etapas diferentes, relacionando los 
nuevos aprendizajes con los textos poéticos. Este proceso facilitará la integra-
ción de los nuevos conocimientos sobre figuras literarias con la apreciación de 
la estética de un poema.
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Logo institucional: Nombre de la institución educativa: Año lectivo: 

PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR  /  UNIDAD DIDÁCTICA

1. Datos informativos:

Docente: Área: Lengua y literatura Asignatura: Lengua y literatura Grado: 7 EGB Paralelo:

No. de Unidad: 4 Título de la Unidad: 

Periodos: Semana de inicio: 
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Criterios de evaluación Destrezas con criterios de desempeño
Indicadores para la evaluación  

del criterio

LENGUA Y CULTURA •	Participar en contextos y situaciones que evidencien la funcionalidad 
de la lengua escrita como herramienta cultural.

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.

COMUNICACIÓN ORAL •	Proponer diálogos con una intención comunicativa, y organizar el dis-
curso según las estructuras básicas de la lengua oral y con el vocabula-
rio adecuado a diversas situaciones comunicativas.

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 estereotipos y prejuicios, adapta el vocabulario, según las diversas 
situaciones comunicativas a las que se enfrente.

LECTURA •	Autorregular la comprensión de textos mediante el uso de estrategias 
cognitivas de comprensión: parafrasear, releer, formular preguntas, leer 
selectivamente, consultar fuentes adicionales.

•	 Inferir y sintetizar el contenido esencial de un texto al diferenciar el 
tema de las ideas principales.

•	Leer con fluidez y entonación en diversos contextos familiares, escola-
res y sociales y con diferent4es propósitos (exponer, informar, narrar, 
compartir, etc.)

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 autorregular su comprensión mediante el uso de 
estrategias cognitivas.
I.LL.3.3.2. Realiza inferencias fundamentales y proyectivo-valorativas, valora los conteni-
dos 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.
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 entona-
ción en diversos contextos (familiares, escolares y sociales) y con diferentes propósitos 
(exponer, informar, narrar, compartir, etc.).

2. Planificación 

Objetivos  
del Subnivel

•	 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.
•	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.
•	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.
•	Seleccionar y disfrutar textos literarios para realizar interpretaciones personales y construir significados compartidos con otros lectores.
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FASE DEL CICLO ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

LENGUA Y 
CULTURA
Experiencia

Pedir que:
Traigan periódicos, revistas, libros, hojas volantes, etc. 
Conversen sobre los diferentes soportes en donde se encuentra la escritura.
Pregunten a su familia sobre cómo se escribía y qué soportes se usaba antes de que se use la tecnología.
Visitar, con sus estudiantes, una imprenta observar el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=3Vnsh2IErv0.
Solicitar que:
Realicen la página 100 del texto del estudiante.
Elaboren un organizador gráfico sobre las diferentes formas de comunicación que conozcan. 
Jueguen al teléfono dañado, al vaso intercomunicador y conversen sobre quiénes intervienen en la comunicación. 
Recopilen diferentes tipos de textos como: recetas de cocina, textos informativos, noticias, cartas, folletos, guías turísticas, letras de canciones, cuentos, juegos verbales, 
hojas volantes, noticias, etc. y analicen las funciones del lenguaje que predomina en cada texto; los elementos de la comunicación que intervienen y los diferentes soportes.
Jueguen a decir mensajes y usen las diferentes funciones del lenguaje.

•	Comprender los contenidos implícitos de un texto mediante la realización de inferencias fun-
damentales y proyectivo- valorativas a partir del contenido de un texto.

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

•	Reconocer el punto de vista del autor y las motivaciones y argumentos de un texto.

ESCRITURA •	Escribir instrucciones con secuencia lógica, uso de conectores temporales y de orden, y cohe-
rencia en el manejo del verbo y la persona, en situaciones comunicativas que lo requieran.

•	Expresar sus ideas con precisión e integrar en las producciones escritas los diferentes tipos de 
sustantivo, pronombre, adjetivo, verbo, adverbio y sus modificadores.

•	Mejorar la cohesión interna de un párrafo y la organización del texto mediante el uso de 
conectores lógicos.

•	Producir sus escritos acorde a la situación comunicativa con el empleo de diversos formatos, 
recursos y materiales.

I.LL.3.6.1. Produce textos narrativos, descriptivos, expositivos e instructivos; 
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 diferentes formatos, recursos y materiales, incluidas 
las TIC, en las situaciones comunicativas que lo requieran.
I.LL.3.6.5. Escribe diferentes tipos de texto con estructuras instructivas 
(receta, manual, entro otros) según con concordancia de género, número, per-
sona y tiempo verbal, uso de conectores temporales y de orden; organiza las 
ideas en párrafos diferentes con el uso de conectores lógicos, preposiciones 
y conjunciones, integrándolos en diversos tipos de textos producidos con una 
intención comunicativa y en un contexto determinado

LITERATURA •	Reconocer en un texto literario los elementos característicos que le dan sentido.
•	Participar en discusiones sobre los textos literarios con el aporte de información, experiencias 

y opiniones desarrollando progresivamente la lectura crítica.
•	Elegir lecturas basándose en preferencias personales de autor, género o temas y el manejo de 

diversos soportes para formarse como lector autónomo.
•	Recrear textos literarios leídos o escuchados mediante el uso de diversos medios y recursos 

(incluidas las TIC).
•	 Incorporar los recursos del lenguaje figurado en sus ejercicios de creación literaria.
•	Reinventar los textos literarios con el contexto cultural propio y de otros entornos.

I.LL.3.7.1. Reconoce en textos de literatura oral (canciones, adivinanzas, tra-
balenguas, retahílas, nanas, rondas, arrullos, amorfinos, chigualos) o escrita 
(cuentos, poemas, mitos, leyendas), los elementos característicos que les dan 
sentido; y participa en discusiones sobre textos literarios en las que aporta 
información, experiencias y opiniones.
I.LL.3.7.2. Elige lecturas basándose en preferencias personales de autores, 
géneros o temas, maneja diversos soportes para formarse como lector autó-
nomo y participa en discusiones literarias, desarrollando progresivamente la 
lectura crítica.
I.LL.3.8.1. Reinventa textos literarios, reconociendo 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.
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COMUNICACIÓN 
ORAL

Experiencia

Reflexión

Conceptualización

Realizar varios juegos iniciales, como Adivina, adivinador, Veo, veo, expresando características de personas, animales, objetos, lugares.
Pedir que traigan diferentes fotografías de personas, animales, objetos y lugares, describan lo que observan y elaboren dibujos, a partir de descripciones de seres, objetos, 
lugares, etc. 
Motivar a que compartan los dibujos y verifiquen cuáles son las fotografías que más se acerquen a la descripción.
Promover la observación de videos de personas, animales, lugares y objetos y análisis de por qué es necesario describir.

Preguntar:
¿Qué es describir? 
¿Por qué es importante describir?
¿Qué se describe?
¿Qué se debe tomar en cuenta para describir a personas, objetos, animales, lugares?
Motivar la lectura de la página 102 del cuaderno de trabajo y en parejas, realizar la actividad 1, conversar sobre la descripción.  Exponer sus respuestas a sus compañe-
ros. Expresar algunas partes del texto que usen la descripción.

Solicitar que:
Recopilen y analicen párrafos descriptivos de objetos, animales, lugares, personas. 
Reconozcan en lecturas las características de cada descripción.
Lean por párrafos las páginas  105 y 106 del libro del estudiante. Parafraseen cada párrafo y extraigan ideas importantes.
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Reflexión

(Conceptualiza-
ción)

(Aplicación)

Realizar las siguientes preguntas, de manera paulatina:
¿En dónde se encuentra la escritura? ¿Qué es un soporte? ¿Qué es un texto?
¿Cómo funciona la comunicación? ¿Cómo se ha desarrollado la comunicación humana  a lo largo de la historia? ¿Cómo se escribía antes y cómo se escribe ahora? ¿Qué 
conocen sobre la imprenta? 
¿Quiénes intervienen en el circuito de la comunicación? 
¿Qué intenciones o funciones del lenguaje usa el ser humano para comunicarse? 
 
Explicar con ejemplos sobre lo que es un soporte y un texto determinado.
Pedir que realicen la actividad 1, de la página 100 del cuaderno de trabajo, sobre la historia de la comunicación humana y elaboren una línea de tiempo sobre cómo ha 
evolucionado la escritura.
Guiar la explicación sobre los elementos del circuito de la comunicación y las intenciones o funciones del lenguaje que se encuentran en las páginas 101, 102 y 103 del 
texto del estudiante.
Organizar por grupos y elaborar un collage con cada una de las funciones del lenguaje, usar los textos que trajeron y que están detallados en la sección Antes del texto 
Promover el análisis y reflexión sobre las funciones del lenguaje y el circuito de la comunicación que intervienen en cada texto.
Motivar a que realicen las páginas 100 y 101 del cuaderno de trabajo de manera individual.
Incentivar a:
Compartir los organizadores gráficos elaborados por diferentes grupos sobre quiénes interviene en la comunicación y las actividades realizadas en los textos.
Clasificar los textos recopilados de acuerdo a las funciones del lenguaje aprendidas en las páginas anteriores. 
Realicen la actividad Con las TIC, propuesta en la página 103 del texto del estudiante.

Solicitar que:
Por grupos preparen una dramatización sobre la historia de la comunicación y la presenten a toda la escuela.
En grupos de tres estudiantes, seleccionen una situación comunicativa de la escuela, de la familia a de la comunidad y realicen un collage explicando el circuito de la 
comunicación.
Elaboren, en sus cuadernos, organizadores gráficos sobre: la historia de la comunicación, el circuito de la comunicación y las funciones del lenguaje.  Extraigan ideas 
importantes y las escriban en su cuaderno.
Realicen exposiciones orales en diferentes años de básica explicando los temas del bloque.
Profundicen el tema, realicen ejercicios, observando videos o entrando en los links recomendados, propuestos en la guía del docente.
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LECTURA
Prelectura

Lectura

Poslectura

Compartir experiencias que han tenido acerca de seguir instrucciones.
Preparar un juego o una actividad en el que los estudiantes deban seguir instrucciones precisas.
Activar los conocimientos previos sobre los textos instructivos, mediante las siguientes preguntas:
¿Qué es un texto instructivo?
¿Qué características tiene?
¿Qué clases de textos instructivos conocen?
¿Por qué y para qué se leen textos instructivos? 
¿Qué función comunicativa predomina? 
Pedir que:
Recopilen varios tipos de textos instructivos: recetas de cocina, plegados, manualidades, recetas médicas, instrucciones para juegos, manuales de uso, entre otros.
Manipulen los textos, revisen y lean las instrucciones para comprender la importancia de realizar actividades paso a paso. 
Conversen sobre los tipos de textos que aparecen en la actualidad, su función, pertinencia y uso. 

Motivar a que observen y comenten entre compañeros la escena de la página 108 del libro del estudiante. 
Sugerir que realicen la página 109, 110 y 111 del libro del estudiante y contrasten con las preguntas que hicieron en la prelectura.
Durante la lectura, abrir el espacio para que hagan diversas preguntas en función de aclarar el ejercicio que se propone.
Preparar la clase para realizar el juego Páreme la mano de la página 112 del texto del estudiante. 
Leer en voz alta las instrucciones.
Normar el juego: usar la escala de calificación y pedir respeto para que el ejercicio sirva para aprender y divertirse. 
Usar la página 106, 107, 108 y 109 del cuaderno de trabajo. Realizar una lectura por párrafos y luego una lectura silenciosa y pedir a los estudiantes que enlisten los 
verbos de las oraciones.
Motivar a la reflexión sobre las características de las instrucciones, verbos en infinitivo, modo imperativo e impersonal y tiempos verbales.
Preparar un cuadro en el pizarrón y clasificar el uso de los tiempos verbales.
Aprovechar para iniciar un trabajo mediado explicando a los estudiantes el uso del modo imperativo, las formas impersonales del verbo y el infinitivo, usos particulares del 
verbo en los textos instructivos.
Realizar muchos ejercicios orales con los estudiantes sobre marcadores textuales.
Proporcionar a los estudiantes, de manera individual, textos instructivos diversos y pídales que subrayen o encierren en un círculo los marcadores textuales de tiempo.

Solicitar que realicen, con ayuda de un adulto, la página 104 del cuaderno de trabajo.  Socializar la explicación del fenómeno a toda la clase.
Propiciar que, en parejas, investiguen otros experimentos.
Preparar el ambiente de la clase para realizar experimentos que se puedan relacionar con Ciencias Naturales para que  los estudiantes sigan instrucciones precisas que 
demanden de atención y concentración.
Pedir que:
Saquen conclusiones sobre las características de este tipo de texto instructivo y las escriban en un papelote.
Usen la página 105 del cuaderno de trabajo para que sigan, autónomamente, las instrucciones para elaborar un piojito.
En parejas, elaboren instrucciones para un juego que realizará toda la clase con el uso de los tiempos verbales mencionados.
Elijan las parejas, cuyas instrucciones sean las más organizadas y precisas, para realizar con todos los estudiantes el juego.
(De preferencia elegir los juegos al aire libre, juegos que afiancen la relación entre los estudiantes). CU
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Aplicación Pedir que:
Busquen textos literarios o no literarios que usen la descripción y compartir a toda la clase.
Realicen las páginas 102 y 103, del cuaderno de trabajo.
Para profundizar el tema, entrar a la página referida en la viñeta Con las TIC de la página 107 del libro del estudiante.
Realicen álbumes con gráficos y el vocabulario pertinente que se usa, de acuerdo a cada tipo de descripción.
Elaboren organizadores gráficos sobre descripciones de personas, animales, objetos y lugares y compartir a otros grados. 
Propongan actividades para afianzar la descripción  y realicen los juegos interactivos, entrando a los links recomendados en la guía del docente.
Saquen conclusiones sobre lo aprendido y compartan a un grado inferior.
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Realicen la evaluación que se propone en la  página 113 del libro.
En grupos de 4, seleccionen un texto instructivo, por ejemplo: un manual de un objeto, una receta de cocina, reglas de un juego, una manualidad, experimentos, normas de 
funcionamiento de un cajero automático, etc. y organicen la forma cómo van a presentar, de manera escrita, usando diversos recursos como apoyo y de manera práctica.
Preparar un día para exponer los trabajos y presentar el texto instructivo elegido para que lo realice todo el grupo. 
Elaborar, entre todos, criterios para evaluar los trabajos y realizar una retroalimentación de lo aprendido en este bloque.

ESCRITURA
Planificación

Redacción

Organizar una gymkana dentro de la escuela. Considerar los aspectos especificados en la guía del docente. Conversar sobre el juego realizado y cada una de las pruebas.
Motivar a la reflexión sobre diferentes tipos de textos instructivos: concepto, características, clases, importancia, función comunicativa, ventajas al seguir instrucciones y 
las dificultades que pueden suscitarse.
Solicite que observen y comenten las escenas de la página 114 del libro del estudiante.
Aprovechar las escenas para generar una conversación acerca de anécdotas parecidas al libro y la importancia de seguir instrucciones como parte de la vida diaria.
Iniciar el proceso de producción de un texto instructivo, tomando en cuenta los siguientes aspectos:
Determinar el propósito para escribir un texto instructivo. (¿Por qué? y ¿Para qué?). Definir un destinatario o destinatarios. (¿A quién?). Determinar el texto a realizar. 
(¿Qué?)
Pedir que:
Realicen la página 115 del libro del estudiante, relacionada sobre ¿Qué es un texto instructivo?, extraigan las partes y características y compartan a toda la clase.
Realicen la viñeta En equipo y expongan a toda la clase.
Recopilen algunos juegos y analicen las características, los paratextos, la forma de explicar  las instrucciones.
Entren en los enlaces propuestos en la guía y realicen en su casa las instrucciones. Realicen una exposición de los trabajos y compartan las dificultades que tuvieron al 
seguir instrucciones.

Pedir a los estudiantes que:
Investiguen, traigan o comenten sobre juegos que han tenido una serie de pasos a seguir.
En tríos, elijan un juego de salón, ya sea con material o de manera virtual.
Expliquen el juego seleccionado, paso a paso.
Inviten a jugar dicho juego. 
Proveer de los recursos necesarios para jugar (materiales o acceso a Internet)
Animar a los estudiantes a elaborar su propio juego con instrucciones.
Recordar y repasar mentalmente todos los pasos para producir un texto. 
Utilizar organizadores gráficos para que los estudiantes recuerden las características del texto instructivo y escriban un juego. 
Acompañar el proceso de escribir.
Aprovechar para trabajar los elementos de la lengua propuestos en este bloque curricular.
Motivar a los estudiantes a:
Realizar, de manera paulatina, las páginas 110, 111, 112, 113, 114 y 115 del cuaderno de trabajo.
En parejas, realizar un mapa de un tesoro imaginario y escribir instrucciones para llegar al lugar.
Compartir con un compañero y contrastar las respuestas.
Decorar una caja que se denomine Jugando con las palabras.
Dentro de ella, poner tarjetas con la mayor cantidad de conjunciones, preposiciones e interjecciones.
Pedir que, por turnos, saquen una tarjeta y realicen una oración que tenga relación con la palabra elegida. Analizar qué palabra es, si es una preposición o una conjun-
ción, y el tipo de relación que existe. Si es interjección, analizar en qué contextos se usa dicha frase.
Motivar a que lean textos no literarios que contengan conjunciones, preposiciones e interjecciones y conversen sobre la importancia de las interjecciones
Solicitar ejemplos que han escuchado o dicho sobre estas palabras invariables de la oración.
Preguntar: ¿En los textos instructivos han leído estas palabras? ¿Qué palabras han encontrado? ¿Por qué son importantes? ¿Qué función comunicativa cumplen?
Incentivar a que lean con atención las páginas 116, 117, 118 y 119 del texto del estudiante. A medida que se lee, ir explicando las características y el uso de cada una 
de las preposiciones. 
Pedir que realicen ejercicios en los que deben emplear la conjunción, preposición e interjección.
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Revisión

Publicación

Motivar a los estudiantes a:
Elaborar, en su cuaderno, un organizador gráfico sobre conjunciones y preposiciones.
Entrar a la página recomendada en la viñeta Con las TIC de la página 119 del libro. 
Traer gráficos de personas, animales u objetos, dentro de un contexto comunicativo y en grupos de tres, elaborar un collage, usando la mayor cantidad de interjecciones posibles.
Compartir el trabajo a toda la clase.
Retomar el papelote con las tarjetas que usaron antes del texto y clasificar en un organizador gráfico a qué parte variable de la oración.
Realizar las páginas 116 y 117, del cuaderno de trabajo. 
Realizar las páginas 120  y 121 del texto del estudiante. 
Realizar varios ejercicios para afianzar el uso de los verbos haber y hacer y uso de la v.
Acompañar el proceso de escribir de cada pareja.
Utilizar verbos en infinitivo, imperativo, o en 3ª persona;  conectores cronológicos; escribir con oraciones claras y sencillas.
Leer el escrito y observar si el texto se entiende claramente, corregir los errores ortográficos.
Valorar mentalmente el proceso: ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué se te dificultó? ¿Cómo lo resolviste?
Exponer a sus compañeros, pedir que lo lean y expresen sus apreciaciones y sugerencias.
 
Incentivar a sus estudiantes a:
Entregar el texto instructivo a sus destinatarios.
Solicitar opiniones sobre el texto instructivo a los destinatarios.
Evaluar el evento, teniendo de antemano unos criterios para evaluar.

LITERATURA

Prelectura

Lectura

Poslectura

Invitar a los estudiantes a recrear el espacio del teatro en el aula.
Preguntar: ¿Han visitado un teatro o un espectáculo teatral de cualquier tipo? ¿En dónde fue? ¿Cómo fueron sus experiencias? ¿Qué les gustó?¿Han visto una película basada 
en una obra de teatro? ¿Cuáles son sus actores y actrices favoritos? 
Invitar a los estudiantes a ver obras de teatro, ya sea personalmente o en videos. Tomar en cuenta los enlaces sugeridos en la guía del docente. 
Solicitar que investiguen: ¿Qué es una obra de teatro? 
Organizar exposiciones sobre sus investigaciones.
Solicitar que en grupos busquen una escena corta de una película que les haya gustado y la interpreten.
Pedir que observen la página 122 del libro, comentar sobre la imagen. 

Solicitar que realicen la actividad 2 de la página 123 del libro del estudiante en parejas, como propone el texto.  
Observar y explicar el gráfico de la actividad 3, de la página 123 del libro del estudiante.
Pedir que, en grupos, investiguen más información sobre los elementos principales de un texto dramático. Un grupo para cada elemento: actos, personajes, acotaciones, 
escenas. Pueden utilizar la biblioteca, internet y preguntas a otros profesores o adultos, motive a que expongan sus hallazgos.
Solicitar que:
Se dividan en grupos de 6 y lean el texto dramático de la página 118 a la 120, del cuaderno de trabajo, interpretando cada uno a un personaje.
Realicen las actividades 3 a 6, de manera individual, de las páginas 120 y 121 del cuaderno de trabajo y compartan las respuestas a toda la clase.
Representen la obra de teatro, a partir de la actividad 8 y 9 de la página 121 del cuaderno de trabajo.
Presenten la nueva versión de la obra de teatro a algunos grados de la escuela.
Lean el texto sobre La obra de teatro o el Texto dramático de la página 123 del texto del estudiante. 
Realicen preguntas a los estudiantes para asegurarse de su comprensión y aclaren los temas conceptuales que sean necesarios.
Guiar a los estudiantes para que lean en grupos la obra El novio del tranvía 79, en la página 124 del cuaderno del estudiante.

Animar a los estudiantes a:
Exponer sus gustos y experiencias con respecto al teatro, invitarlos a conectar lo que ellos conocen o han escuchado del teatro, con lo que han revisado en el libro de texto. 
Comentar sobre los personajes, actos, escenas de obras de teatro que hayan visto o sobre los actores  que representan personajes que les gusten.  
Ampliar las explicaciones sobre el género dramático y sus características, los elementos del texto dramático y la obra de teatro.
Investigar sobre grupos de teatreros ecuatorianos. 
Realizar una exposición y autogestionar la forma de contactarlos y escribirles mensajes.
Leer la obra De Azucena la Cena de la página 124 del libro del estudiante, interpretando los personajes.
Exponer los videos que sugiere el libro en la viñeta Con las TIC de la página 125.
Comentar sobre las maneras de expresarse en los videos y el uso del lenguaje para hacer comedia y compararla con la comedia que propone la obra De Azucena la Cena.
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Actividades antes del texto:

•	 Pedir que traigan diferentes periódicos, libros, hojas volantes, etc, y conversar 
sobre los diferentes soportes en donde se encuentra la escritura.

•	 Preguntar a su familia sobre cómo se escribía antes de que se use la tecnolo-
gía como computadoras, tabletas, celulares, etc.

•	 Visitar una imprenta u observar el siguiente video: http://bit.ly/2lVghJi.
•	  Llenar el siguiente cuadro:
 

Para el docente: El objetivo de este bloque es reflexionar con sus estudiantes 
sobre la importancia de la imprenta en la humanidad. Para ello, es necesario 
que tome en consideración los siguientes aspectos:
•	 Analizar la evolución de la imprenta y el impacto que ha tenido en los 

avances tecnológicos, sociales, económicos, políticos y culturales, y aun-
que su uso está siendo desplazado por otras tecnologías, su repercusión 
en la historia del ser humano ha sido impresa para que perdure por toda 
la eternidad.

•	 Propiciar la reflexión en torno a la idea de que la impresión de textos e 
imágenes está inmersa en toda nuestra vida diaria: en recibos, anuncios 
publicitarios, folletos, libros,  documentos, etc. 

•	 Considerar a la imprenta como uno de los principales medios de comunica-
ción y transmisión de información en el mundo, cuya función informativa y 
apelativa repercute en el siglo XXI.  

•	 Conversar sobre la lectura de textos impresos que aún siguen siendo uno 
de los principales elementos de estudio de los estudiantes, contribuyendo 
en el desarrollo de habilidades cognitivas múltiples y a la adquisición de 
conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Hasta ahora 
los estudiantes cuentan con un libro de texto, la escuela posee un cúmulo 
de libros que conforman su pequeña biblioteca, la familia tiene contacto 
con diversos tipos textuales. 

•	 Incentivar a la lectura de textos impresos que ofrece un medio ameno y 
productivo de recreación e inclusive un apoyo terapéutico a las presiones 
de la vida actual, despertando nuestros sentimientos y creando emociones.

Texto del estudiante
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•	 Observar el siguiente video sobre Así se hace un periódico: http://bit.ly/2l-
1beHS

Actividades con el texto: 

•	 Observar las páginas 98 y 99 del libro del estudiante y realizar la actividad 1.
•	 Observar videos relacionados con la historia de la imprenta, se recomienda 

estos links:
 https://www.youtube.com/watch?v=dmFZek3v_s4
 https://www.youtube.com/watch?v=Vtvdcq4YVfI
 https://www.youtube.com/watch?v=RCrybrqLKUw 
•	 En tríos, realizar un collage, una línea de tiempo o un organizador gráfico 

sobre la historia de la imprenta.
•	 Socializar los trabajos.
•	 Reflexionar sobre la importancia de la imprenta en el mundo, para ello, acce-

der a esta información: http://importanciaimprenta.blogspot.com/
•	 Extraer ideas importantes y escribir en su cuaderno.

Actividades para después del texto:

•	 Elaborar un periódico con los estudiantes. 
•	 Sacar imágenes de periódicos y escribir una noticia, usando diferentes tipos 

de letra desde la Edad Media hasta la actualidad.
•	 Realizar un collage con diferentes soportes donde están presente la escritura.

Texto del estudiante
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¿Qué sé sobre la imprenta? ¿Qué deseo saber sobre la 
imprenta?

¿Cómo creen que nació la 
imprenta?
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Actividades antes del texto:

•	 Dividir a los estudiantes en grupos de 4.
•	 Solicitar que elaboren un organizador gráfico sobre las diferentes formas de 

comunicación que conozcan. 
•	 Compartir los trabajos grupales a toda la clase. Dejar expuestos los trabajos 

en el aula.
•	 Jugar al teléfono dañado y conversar sobre ¿Cómo funciona la comunicación? 
•	 Elaborar la siguiente manualidad:
•	 Vaso intercomunicador http://bit.ly/2mAtrbE y jugar en parejas.
•	 Conversar sobre quiénes intervienen en la comunicación. Escribir las respues-

tas en un papelote.

Para el docente: En esta sección, es necesario que reflexione sobre los siguien-
tes aspectos:
•	 El ser humano es un ser social ya que en su desarrollo histórico e individual 

no puede coexistir ni satisfacer sus necesidades materiales y espirituales 
sin la comunicación. Esta interacción  permite a los seres humanos la com-
prensión de sus actividades en todos los grupos sociales en que participa 
durante su vida: grupo familiar, de juego, estudiantil, de amigos y laboral.

•	 La comunicación es un intercambio de opiniones entre personas, cuyo pro-
pósito es generar una acción, lleva implícito el intercambio de ideas, sen-
timientos, actitudes y emociones.

•	 La comunicación humana es un proceso que se caracteriza por emisores 
y receptores entre los que circulan mensajes a través de canales. Esta co-
municación va a estar afectada por un contexto espacial así como por un 
contexto histórico. 

•	 Toda acción comunicativa humana se inicia en la necesidad de intercam-
biar mensajes. A partir de esa necesidad surge la intención comunicativa, 
es decir, la búsqueda para alcanzar determinados objetivos, mediante la 
acción comunicativa. Esta intencionalidad es diversa, pues se puede infor-
mar, persuadir, expresar un sentimiento, analizar cómo funciona la lengua, 
generar belleza, etc.

Texto del estudiante
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Actividades con el texto: 

•	 Realizar la actividad 1, 2 y 3 de la página 100 del texto del estudiante.
•	 Realizar la actividad 1: observar el video de la página 100 del cuaderno de 

trabajo, sobre Breve historia de la comunicación humana.
•	 Comparar los organizadores gráficos elaborados por diferentes grupos y el pa-

pelote que escribieron sobre quiénes intervienen en la comunicación y las 
actividades realizadas en los textos.

•	 Realizar la actividad 4 de la página 101 del libro del estudiante.
•	 Socializar las preguntas y pedir que respondan a algunos estudiantes.
•	 Retomar las actividades del teléfono dañado y del vaso intercomunicador y 

realizar un dibujo explicando el circuito de la comunicación con cada ejemplo.
•	 Compartir las respuestas a la clase.

Actividades para después del texto:

•	 Dramatizar por grupos la historia de la comunicación y presentar a toda la 
escuela.

•	 En grupos de 3 estudiantes, seleccionar una situación comunicativa de la 
escuela, de la familia o de la comunidad y realizar un collage, explicando el 
circuito de la comunicación

Observaciones

Texto del estudiante
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Actividades antes del texto:

•	 Observar o pedir que traigan y lean una noticia.
•	 Traer una poesía o canción favorita; recordar alguna película que les emocionó 

o expresaron algún sentimiento.
•	 Observar, traer o recordar algunas propagandas o folletos relacionados 

con algunas festividades, como Navidad, día de la Madre, o propagandas 
electorales.

•	 Traer un diccionario y pedir que busquen en él palabras, pedir que escriban 
esas palabras y expliquen por qué se escriben así.

•	 Preguntar: ¿Qué intenciones o funciones del lenguaje usa el ser humano para 
comunicarse?

•	 ¿Cuáles son las funciones del lenguaje que usan más a menudo?

Para el docente: En esta sección, el docente debe reflexionar las siguientes 
premisas:
•	 La comunicación es la transmisión de información entre dos o más per-

sonas; se puede utilizar los códigos: lingüísticos (oral y escrito) y los no 
lingüísticos (visual, auditivo y gestual), siempre que los interactuantes co-
nozcan sus significados. 

•	  Todo acto comunicativo cumple un circuito, el cual permite que transmita-
mos información, si el circuito no funciona adecuadamente no podremos 
comunicarnos. El circuito tiene los siguientes componentes:

Emisor: Es el sujeto que construye un mensaje destinado a una persona en 
particular.
Receptor: Es la persona que recibe el mensaje.
Mensaje: Es lo que se está comunicando.
Código: Es el medio por el cual se construye el mensaje. Puede ser un código 
verbal, pero en otros casos puede ser no verbal: escrito, pictográfico, braille o 
mímico.
Canal: Es el medio por el que se enviamos el mensaje, mediante un medio so-
noro, táctil o visual.
Referente: Es el tema del mensaje.

Texto del estudiante
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Actividades con el texto: 

•	 Guiar la explicación sobre los elementos del circuito de la comunicación y las 
intenciones o funciones de los mensajes que se encuentran en las páginas 
101, 102 y 103 del texto del estudiante.

•	 Organizar por grupos y elaborar un collage con cada una de las funciones del 
lenguaje, usar los textos que trajeron y que están detallados en la sección 
antes del texto.

•	 Retomar la página 100 y realizar la actividad 2, del texto del estudiante.
•	 Realizar la actividad con las TIC, propuesta en la página 103 del texto del 

estudiante.

Actividades para después del texto:

•	 Elaborar, en sus cuadernos, organizadores gráficos sobre: la historia de la 
comunicación, el circuito de la comunicación y las funciones del lenguaje. 

•	 Realizar exposiciones orales en diferentes años de básica explicando los te-
mas del bloque.

•	 Profundizar el tema observando estos videos:
https://www.youtube.com/watch?v=D0WlDRPDhTs.
https://www.youtube.com/watch?v=QmBrS1Ehf48.

Observaciones
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Actividades antes del texto:

•	 Recopilar diferentes tipos de textos como: recetas de cocina, textos informa-
tivos, noticias, cartas, folletos, guías turísticas, letras de canciones, cuentos, 
juegos verbales, hojas volantes, noticias, etc.

•	 Conversar sobre las funciones del lenguaje que trabajaron anteriormente.
•	 Jugar a decir mensajes con diferentes funciones del lenguaje.

Actividades con el texto: 

•	 Compartir, en grupos de cuatro, los diferentes tipos de textos recopilados.
•	 Clasificar los textos de acuerdo a las funciones del lenguaje aprendidas en las 

páginas anteriores.
•	 Analizar y reflexionar sobre las funciones del lenguaje y el circuito de la comu-

nicación que intervienen en cada texto.
•	 Realizar la página 104, del cuaderno de trabajo, de manera individual.
•	 Compartir las respuestas y cotejar con un compañero.
 

Para el docente: Para finalizar este bloque, se sugiere reflexionar en torno a las 
siguientes ideas:
•	 La comunicación es un fenómeno eminentemente social porque pone en 

contacto a un individuo con otro u otros de su especie, es decir, es bilateral 
o multilateral.

•	 Todos los días nos encontramos con infinidad de textos, orales y escritos. 
Algunos nos brindan información, como las noticias; otros provocan nues-
tros sentimientos, como los poemas; algunos nos orientan para realizar 
actividades, como las recetas de cocina; y otros nos hacen reír, como los 
chistes. 

•	 En la vida cotidiana, empleamos la lengua con diferentes finalidades: para 
informar, para expresar nuestros sentimientos, para llamar la atención a 
alguien, para reflexionar sobre cómo funciona la lengua, etc. A estas dis-
tintas finalidades con las que utilizamos el lenguaje es precisamente a lo 
que se le denomina funciones del lenguaje. Cada una de las funciones está 
orientada a un elemento de la comunicación y tiene unas características 
determinadas.
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Actividades para después del texto:

•	 Elaborar un álbum con diferentes tipos de textos, de acuerdo al predominio 
de su función del lenguaje. 

•	 Entrar a esta página y realizar los ejercicios propuestos para profundizar sobre 
el tema: http://bit.ly/2kG1TVu; http://bit.ly/1N8XS4j

Observaciones

Cuaderno de trabajo

CU
AR

TA
 U

NI
DA

D



192
Bl

oq
ue

: c
om

un
ic

ac
ió

n 
or

al

Actividades antes del texto:

•	 Realizar varios juegos iniciales, como Adivina, adivinador, Veo, veo, expresan-
do características de personas, animales, objetos, lugares.

•	 Pedir que traigan diferentes fotografías y, en grupos de tres, describan lo que 
observan.

•	 Dibujar a partir de seguir descripciones de seres, objetos, lugares, etc. Com-
partir los dibujos y analizar quiénes hicieron la fotografía que más se acerque 
a la descripción.

•	 Preguntar: ¿Qué es describir? ¿Por qué es importante describir?

Actividades con el texto: 

•	 Observar y leer la situación comunicativa de la página 104 del libro del 
estudiante.

Para el docente: En este bloque, es importante que los estudiantes reflexionen 
sobre diferentes textos descriptivos, para ello, garantice estas ideas:
•	 El texto descriptivo es la representación verbal de una persona, animal, 

objeto, lugar. Es como realizar una “fotografía”, es decir, dar a conocer las 
características de la realidad representada: sus elementos, composición, 
funcionamiento y utilidad; se pretende que el lector obtenga una imagen 
exacta de la realidad que se transmite en palabras.

•	 La organización del contenido de un texto descriptivo debe tomar en cuen-
ta tres actividades: definir la realidad (nombrarla), ubicarla en el espacio y 
el tiempo y calificarla.

•	 Predomina la función informativa, aunque muchas veces está implicada la 
función expresiva o emotiva.

•	 Posee algunas características: Tendencia a la objetividad, lenguaje deno-
tativo (abundancia de  adjetivos), ordenación lógica (de lo general a lo 
particular, de afuera hacia adentro, del todo a las partes) y la enumeración 
de atributos.

Para mayor información puede indagar en este enlace: http://bit.ly/2lVClmV

Texto del estudiante
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•	 Conversar sobre algunas situaciones parecidas que les ha pasado a los 
estudiantes.

•	 Leer la página 102 del cuaderno de trabajo y, en parejas, realizar la actividad 
1, conversar sobre la descripción. Exponer sus respuestas a sus compañeros.

•	 Expresar algunas partes del texto que use la descripción.
•	 En parejas, observarse entre compañeros y realizar una descripción que tenga 

un parecido al texto que acaban de leer.

Actividades para después del texto:

•	 Pedir que busquen textos literarios o no literarios que usen la descripción.
•	 Compartir sus búsquedas a toda la clase.
•	 Proponer actividades para afianzar la descripción.

Observaciones
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Actividades antes del texto:

•	 Recopilar y analizar párrafos descriptivos de objetos, lugares, personas. 
•	 Reconocer en lecturas las características de cada descripción.
•	 Observar videos de personas, lugares y objetos y analizar por qué es necesario 

describir.

Actividades con el texto: 

•	 Leer por párrafos las páginas  105 y 106 del libro del estudiante.
•	 En parejas, parafrasear cada párrafo y extraer ideas importantes.
•	 Realizar un organizador gráfico con cada tipo de descripción.
•	 Compartir a toda la clase.
•	 Realizar la tarea propuesta en la página 106.

Para el docente: La descripción es muy importante porque permite explicar, de 
forma detallada y ordenada, cómo son las personas, los animales, los lugares o 
los objetos. La descripción sirve para ambientar la acción y preparar el escenario 
de los hechos que siguen.
Las dos páginas de esta sección, explican detalladamente cada una de las des-
cripciones que los estudiantes deben conocer.
Es necesario que las ideas se estructuren de tal manera que haya un orden lógi-
co, por eso es necesario algunos conocimientos:
•	 Para trabajar, cualquier descripción es clave que se observe detenidamen-

te, que se amplíe y se enriquezca el vocabulario pertinente para cada tipo 
de descripción, que  se usen conectores adecuados, que se organicen las 
ideas de acuerdo a una estructura.

•	 En la descripción de objetos, tome en cuenta estas premisas: qué es (asig-
nar un campo semántico); cómo es: forma, tamaño, material, partes; qué 
utilidad tiene; quién lo usa.

•	 En la  descripción de lugares: nombre del lugar, ubicación; cómo es: paisa-
je, clima, flora, fauna; habitantes del lugar: vestimenta, actividad laboral; 
datos curiosos.

•	 En la descripción de personas: características físicas generales: nombre, 
etapa de la vida, estatura, complexión, color de piel; características físicas 
específicas: rostro, cabello, cejas, ojos, nariz, boca, etc. (color forma, ta-
maño); cualidades internas, vestimenta.

Texto del estudiante
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Actividades para después del texto:

•	 Realizar álbumes con gráficos y el vocabulario pertinente que se usa, de 
acuerdo a cada tipo de descripción.

•	 Presentar los organizadores gráficos a otros grados.
•	 Elaborar el siguiente material que se encuentra en el enlace: http://bit.ly/2mt-

BRCq

Observaciones

Cuaderno de trabajo

CU
AR

TA
 U

NI
DA

D



196
Bl

oq
ue

: c
om

un
ic

ac
ió

n 
or

al

Actividades antes del texto: 

•	 Dividir al grupo en grupos de tres y entregar gráficos de animales, lugares y 
frutas diferentes.

•	 Escribir en tarjetas, por lo menos 5 características, de los gráficos que se le 
entregó anteriormente.

•	 Pegar las tarjetas por separado en toda el aula.
•	 Pedir que, por turnos, un trío, lea las tarjetas que se encuentran pegadas 

en toda el aula, de manera desordenada y agrupe aquellas que pueden 
corresponder a los atributos de un animal, lugar o fruta.

•	  Explicitar el animal, el lugar o la fruta,  de acuerdo a las tarjetas seleccionadas.
•	 Reiniciar el juego con cada trío.

Actividades con el texto: 

•	 En parejas, realizar la actividad 3 de la página 107 del texto del estudiante.
•	 Profundizar sobre el tema de la página107; entrar a la página referida en la 

viñeta Con las TIC.
•	 Sacar conclusiones y escribirlas en sus cuadernos.
•	 Reflexionar sobre los aprendizajes, responder las preguntas de la parte inferior 

de la página, 107.
•	 En parejas, realizar la actividad 2, de la página 103, del cuaderno de trabajo.
•	 Socializar las descripciones.
•	 Sacar conclusiones sobre lo aprendido y compartirlo a un grado inferior.

Para el docente: Para describir de manera oral, es necesario seguir el proceso 
para hablar: planificar el discurso, conducir el discurso, producir el texto.
Tomar en cuenta las convenciones de la expresión oral trabajadas en las unida-
des anteriores.
Apoyar la descripción con diferentes recursos impresos o tecnológicos.
Tomar en cuenta sobre la descripción de animales: características físicas gene-
rales: nombre del animal, grupo al que pertenece, su cuerpo de qué está cubier-
to, estatura, complexión; características físicas específicas: cabeza, orejas, rabo, 
hocico, etc. (dependiendo de la clase a la que pertenezca); cualidades internas, 
actividades predominantes, hábitat, alimentación.
Para la descripción de frutas hay que considerar lo siguiente: tamaño, forma, 
color por fuera, por dentro, textura, sabor, olor.

Texto del estudiante
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Actividades para después del texto:

•	 Realizar los juegos interactivos del enlace: http://bit.ly/2k4Bopn

Texto del estudiante
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Actividades antes del texto:

•	 Compartir experiencias que han tenido acerca de seguir instrucciones.
•	 Preparar un juego o una actividad en el que los estudiantes deban seguir 

instrucciones precisas, el grado de dificultad puede ser alto para motivar a la 
reflexión sobre la importancia de seguir instrucciones.

•	 Solicitar que llenen el cuadro adjunto, a medida que escuchan la lectura de 
varios textos: texto narrativo (cuento), texto poético (poema), texto informativo 
(descripción de un animal) y texto instructivo (una receta de cocina). 

•	 Dar el tiempo suficiente entre un texto y otro para que vayan llenando la in-
formación requerida.

Para el docente: En este bloque se va a trabajar diversos textos instructivos. Para 
ello, se debe propiciar la reflexión en torno a las siguientes ideas:
•	 Las instrucciones forman parte de la cotidianidad. Se requiere leer y com-

prender instrucciones para desempeñar varias actividades. Por ejemplo, 
el desarrollo tecnológico y la vida diaria exige que los estudiantes lean, 
comprendan y resuelvan autónomamente diversas instrucciones: uso de 
computadores, teléfonos, cajeros automáticos, tomar un bus;  instruccio-
nes que requieren mayor atención y desenvolvimiento preciso como el de-
sarrollo de un examen en línea, usar un medicamento o resolver un trámite, 
entre otros. 

•	 Cada texto instructivo tiene una silueta (lo que a simple vista se ve) y una 
estructura (Partes o elementos que tiene), por ejemplo: recetas de cocina, 
manuales de uso, reglas de juegos, experimentos, trabajos manuales, pasos 
para realizar un origami, etc.; por consiguiente, es importante que prepare 
suficiente material para que los estudiantes puedan disponer, acceder y 
manipular diversos tipos de textos instructivos, cuyas siluetas y estructuras 
los encaminen en la comprensión de los mismos.
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•	 Compartir a toda la clase, consensuar las respuestas y llenar un cuadro gene-
ral para ser observado entre todos. 

•	 Activar los conocimientos previos sobre los textos instructivos mediante las 
siguientes preguntas: ¿Qué es un texto instructivo? ¿Qué características tie-
nen? ¿Qué clases de textos instructivos conocen?  ¿Para qué se lee textos 
instructivos? ¿Qué función comunicativa predomina? Escribir en papelotes y 
exponer en la clase.

Actividades con el texto: 

•	 Observar y comentar entre los compañeros la escena de la página 108 del 
libro del estudiante. 

•	 Con su guía, realizar la actividad 2 de la página 109 y contrastar con las pre-
guntas que hicieron anteriormente, relacionado con el propósito de los textos 
instructivos.

•	 Realizar la actividad 3 de la página 109 y comparar con el cuadro que llena-
ron antes de trabajar con el texto.

•	 Realizar las actividades 4, 5, 6, 7 y 8, de manera paulatina, de la página 110 
y 111 del libro del estudiante. Durante la lectura abrir el espacio para que 
hagan diversas preguntas en función de aclarar el ejercicio que se propone.

•	 El ejercicio de la página 111 debe realizarse entre pares, deben jugar y com-
probar si es que hicieron correctamente la secuencia de instrucciones que les 
permite hacer “magia”.

Actividades para después del texto:

•	 Realizar la actividad 1 de la página 104 del cuaderno de trabajo.  Tomar las 
precauciones para que los estudiantes no lo realicen solos en casa.

•	 Solicitar que investiguen y realicen la actividad 2 del cuaderno de trabajo.
•	 Socializar la explicación del fenómeno a toda la clase.
•	 Propiciar que, en parejas, investiguen otros experimentos.
•	 Preparar el ambiente de la clase para realizar experimentos que se puedan 

relacionar con Ciencias Naturales, para que  los estudiantes sigan instrucciones 
precisas que demanden de atención y concentración.

•	 Sacar conclusiones sobre las características de este tipo de texto instructivo 
y escribir en un papelote.
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Actividades antes del texto:

•	 Solicitar que recopilen varios tipos de textos instructivos: recetas de cocina, 
plegados, manualidades, recetas médicas, instrucciones para juegos, manua-
les de uso, desarrollo de exámenes, entre otros.

•	 Permitir que manipulen los textos, revisen y lean las instrucciones en función 
de motivarlos para comprender la importancia de realizar actividades paso a 
paso. 

•	 Conversar sobre los tipos de textos que aparecen en la actualidad, su función, 
pertinencia y uso.

Actividades con el texto: 

•	 Preparar la clase para realizar el juego Páreme la mano, de la página 112, del 
texto del estudiante. 

•	 Leer en voz alta las instrucciones.
•	 Normar el juego: usar la escala de calificación y pedir respeto para que el 

ejercicio sirva para aprender y divertirse. 
•	 Enfatizar en el uso de las instrucciones, que es el objetivo del bloque.
•	 Brindar oportunidad a todos de lucirse con el ejercicio.

Para el docente: Reflexione sobre algunas ideas explícitas aquí:
•	 Muchas de las actividades que se desarrollan en el aula dependen de una 

comprensión cabal de las instrucciones proporcionadas. Por ello, este texto 
debe ser conocido y trabajado por medio de ejercicios prácticos. 

•	 En cuanto a la tipología textual, esta requiere del uso de un formato es-
pecífico y desarrollo de procedimientos secuenciales. Es importante tomar 
en cuenta que algunos se realizan paso a paso y otros tienen muchas al-
ternativas. 

•	 Este texto requiere del uso de verbos en infinitivo, modo imperativo o for-
mas impersonales, por tanto, es un excelente medio para trabajar estas 
formas verbales. También, requiere del uso de marcadores textuales  cro-
nológicos tales como: para comenzar, en segundo lugar, luego que, etc.

•	 Las instrucciones a menudo utilizan marcas gráficas, números, guiones, 
asteriscos, dibujos, fotos, que acompañan al texto en función de la secuen-
cia, o los pasos que se deben dar.
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•	 Luego del ejercicio, abrir la discusión acerca de la experiencia y la importancia 
de seguir las instrucciones y mantenerlas hasta el final.

•	 Guiar a los estudiantes para realizar las actividades 10, 11 y 12 de la página 
113 del libro del estudiante.

•	 Compartir las siluetas de la actividad 11.

Actividades para después del texto:

•	 Usar la página 105 del cuaderno de trabajo para que sigan autónomamente 
las instrucciones para elaborar un piojito.

•	 Verificar que comprendieron las instrucciones.
•	 Asegurarse que las oraciones con las que realizarán el juego sean amigables 

e incluyentes.
•	 Permitir que los estudiantes jueguen con sus piojitos.
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Actividades antes del texto: 

•	 Preparar con antelación, para esta sesión de trabajo, la sala de computación 
para realizar el ejercicio. Garantizar que se tenga acceso a Internet para rea-
lizar los ejercicios propuestos.

•	 Usar la sugerencia de la viñeta Uso de las TIC que contiene el libro del estu-
diante en la página 109: http://bit.ly/2jhXKH5.  La página le permitirá realizar 
una serie de ejercicios on line sobre los textos instructivos. 

•	 Dividir la clase en pares o en tríadas y realizar el ejercicio No. 2 propuesto, 
paso a paso en el ordenador. 

•	 Verificar que los estudiantes sigan las instrucciones de manera autónoma y 
se autoevalúen.

•	 Conversar sobre la realización de los ejercicios y la importancia de los textos 
instructivos.

Actividades con el texto: 

•	 Usar la página 106 del cuaderno de trabajo. Realizar una lectura por párrafos 
y luego una lectura silenciosa y pedir a los estudiantes que enlisten los verbos 
de las oraciones.

•	 Reflexionar sobre las características de las instrucciones, verbos en infinitivo, 
modo imperativo e impersonal y tiempos verbales.

•	 Preparar un cuadro en el pizarrón y clasificar el uso de los tiempos verbales.

Para el docente: Durante este bloque, es importante afianzar las características 
principales de los textos instructivos, a partir de la manipulación, análisis y lec-
tura de diversas clases:
•	 Tienen un formato especial.
•	 Lenguaje claro, directo y lineal.
•	 Desarrolla un conjunto de procedimientos compuestos por pasos que de-

ben cumplirse para conseguir un resultado. 
•	  Se utiliza el infinitivo, el modo imperativo (prender la computadora o pren-

da la computadora) o las formas impersonales (se prende la computadora).
•	 Se utilizan marcas gráficas como números, asteriscos o guiones para dife-

renciar o secuenciar la serie de pasos.
•	 Se acompaña de imágenes para reforzar o clarificar los pasos a seguir.

Cuaderno de trabajo
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•	 Aprovechar para iniciar un trabajo mediado explicando a los estudiantes el 
uso del modo imperativo, las formas impersonales del verbo y el infinitivo, 
usos particulares del verbo en los textos instructivos.

•	 Revisar los literales que falta usar el imperativo y transformar la oración para 
que tenga coherencia con los otros literales que si cumplen con la caracterís-
tica de los textos instructivos. 

•	 De manera individual, realizar las actividades de la 5 a la 10, de la página 
107 del cuaderno de trabajo y luego compartir y analizar las respuestas con 
toda la clase. 

•	 Usar la página 113 del libro del estudiante, actividad 13.
•	 Los estudiantes deben realizarlo junto a usted pero de manera individual.

Actividades para después del texto:

•	 En parejas, elaborar instrucciones para un juego que realizará toda la clase 
con el uso de los tiempos verbales mencionados.

•	 Verificar que los estudiantes comprendan la necesidad y el porqué del uso de 
este tipo de verbos en los textos instructivos.

•	 Elegir las parejas, cuyas instrucciones sean las más organizadas y precisas, 
para realizar con todos los estudiantes el juego.

•	 Preferir los juegos al aire libre, juegos que afiancen la relación entre los es-
tudiantes.

•	 Concluir la actividad afianzando el uso de los tiempos verbales.

Observaciones
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Actividades antes del texto:

•	 Preparar un papelote, cartel, o diapositivas PPT (Power Point) sobre los 
conectores.

•	 La presentación debe ayudarle en otros usos. Enfatizar en el uso de los conec-
tores que marcan el tiempo.

•	 Realizar muchos ejercicios orales con los estudiantes sobre marcadores 
textuales.

•	 Realizar ejercicios con uno o varios estudiantes que den instrucciones a sus 
compañeros sobre diversos temas enfatizando en el uso de los marcadores de 
tiempo.

•	 Proporcionar a los estudiantes, de manera individual, textos instructivos di-
versos y pídales que subrayen o encierren en un círculo los marcadores tex-
tuales de tiempo.

•	 Con su ayuda deben realizar en sus cuadernos un cuadro con marcadores 
textuales, especialmente los de tiempo que se usan en los textos instructivos.

Actividades con el texto: 

•	 Usar la página 108 y 109 del Cuaderno del estudiante, retome el proceso de 
la lectura: antes, durante y después para realizar el ejercicio.

Para el docente: Al finalizar el bloque, retome aspectos claves sobre los textos 
instructivos: su concepto, importancia, características, función comunicativa.
Garantice que concluyan a lo siguiente:
Los instructivos son textos funcionales, donde predomina la función apelativa 
del lenguaje. Es decir, se dirigen a un receptor en forma directa, clara y precisa 
para indicarle los pasos o acciones a seguir para realizar una o varias acciones. 
En algunas ocasiones nos indican, además, los materiales que se requieren para 
lograr lo que deseamos o necesitamos hacer. 
En general, los textos instructivos presentan:
•	 Un título que da a conocer si es un simple instructivo o un manual. 
•	 Dependiendo del tamaño del texto y de las características de las instruccio-

nes se utilizan: – subtítulos – numeraciones – distintos recursos gráficos: 
cuadros, viñetas, ilustraciones – colores 

•	 Presentan un vocabulario preciso o especializado.
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•	 Realizar las actividades de manera autónoma, así podrá evaluar la compren-
sión de sus estudiantes.

•	 A partir de la lectura, los estudiantes deben esbozar un decálogo de consejos 
prácticos para cuidar la escuela y no desperdiciar los recursos. 

•	 En diferentes momentos deben leer sus decálogos y decir por qué se trata de 
un texto instructivo.

Actividades para después del texto:

•	 Finalmente, realizar la evaluación que se propone en la  página 113 del libro.
•	 En grupos de 4, seleccionar un texto instructivo, por ejemplo: un manual de 

un objeto, una receta de cocina, reglas de un juego, una manualidad, experi-
mentos, normas de funcionamiento de un cajero automático, etc y organizar 
la forma cómo van a presentar, de manera escrita, usando diversos recursos 
como apoyo y de manera práctica.

•	 Preparar un día para exponer sus trabajos y presentar el texto instructivo ele-
gido para que lo realice todo el grupo. 

•	 Elaborar, entre todos, criterios para evaluar los trabajos y realizar una retroa-
limentación de lo aprendido en este bloque.

Cuaderno de trabajo

Bl
oq

ue
: l

ec
tu

ra

Observaciones

CU
AR

TA
 U

NI
DA

D



208

PR
IM

ER
A 

UN
ID

AD
TE

RC
ER

A 
UN

ID
AD

SE
G

UN
DA

 U
NI

DA
D

CU
AR

TA
 U

NI
DA

D

Actividades antes del texto:

•	 Organizar una gymkana dentro de la escuela: 
•	 Realizar una división grupal de 4 a 5 estudiantes. 
•	 Solicitar que haya 1 estudiante de observador por cada grupo participante.
•	 Explicar las reglas del juego, el tiempo que invertirán en el mismo y pro-

veer de los materiales necesarios por cada prueba.
•	 Entregar una lista de actividades que incluya instrucciones de ubicación 

espacial y realización de pruebas como: elaborar un plegado a partir de la 
lectura de pasos; encontrar un objeto perdido, en un lugar de la escuela, 
siguiendo instrucciones de ubicación espacial; armar un objeto siguiendo 
instrucciones; elaborar un sencillo experimento; crear una rima o barra 
que tenga pistas, previamente escritas; entre otros.

•	 Conversar sobre el juego realizado y cada una de las pruebas.

Para el docente: En este bloque, es importante propiciar la reflexión en torno a 
las siguientes premisas:
•	 Escribir textos instructivos es un excelente ejercicio para trabajar el uso de 

la lengua. El desarrollo de procedimientos que siguen pasos o secuencias 
con la finalidad de conseguir el objetivo instruccional: instalar algo, jugar, 
armar, hacer un trámite, elaborar un texto, resolver un examen, etc., hacen 
posible la  composición efectiva de este tipo de texto.

•	 Las secuencias fijas que demandan las acciones que pide un texto instruc-
tivo requieren del uso de un lenguaje claro, directo y lineal. El uso de los 
verbos en infinitivo, las formas impersonales como (se), el modo imperati-
vo, uso de proposiciones, conjunciones y conectores de tiempo entre otros 
aspectos gramaticales pueden ser incorporados en la escritura de este tipo 
de texto.

•	 Son textos muy utilizados pues forman parte de la cotidianidad, por tal 
razón, comprenderlos y producirlos ayuda a los estudiantes a realizar acti-
vidades de la vida diaria con éxito. A menudo, los docentes notan que los 
estudiantes no siguen las instrucciones que les proporcionan; la revisión 
cuidadosa de este texto proporcionará herramientas para que aprendan a 
seguirlas.
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•	 Conectar con lo aprendido sobre diferentes tipos de textos instructivos: con-
cepto, características, clases, importancia, función comunicativa.

•	 Hacer una lista de las pruebas y por grupos recordar las instrucciones.
•	 Reflexionar sobre las ventajas al seguir instrucciones y las dificultades que 

pueden suscitarse.

Actividades con el texto: 

•	 Observar y comentar las escenas de la página 114 del libro del estudiante.
•	 Aprovechar las escenas para generar una conversación acerca de anécdotas 

parecidas al libro y la importancia de seguir instrucciones como parte de la 
vida diaria.

•	 Iniciar el proceso de producción de un texto instructivo, tomando en cuenta 
la primera etapa de planificación:
•	 Determinar el propósito para escribir un texto instructivo. (¿Por qué? y 

¿Para qué?)
•	 Definir un destinatario o destinatarios.
•	 Determinar el texto a realizar.

•	 Leer y realizar la actividad 2 de la página 115 
•	 En parejas, leer la actividad 3, relacionada sobre ¿Qué es un texto instructi-

vo?, extraer las partes y características y compartir a toda la clase.
•	 Realizar la viñeta En equipo y exponer a toda la clase.

Actividades después del texto: 

•	 Realizar las actividades 1 y 2 de la página 110 del cuaderno de trabajo.
•	 En parejas, realizar un mapa de un tesoro imaginario y escribir instrucciones 

para llegar al lugar.
•	 Intercambiar los mapas y propiciar un día de “Búsqueda del tesoro”. 
•	 Proveer de un “premio” a todos los jugadores, que encuentren el tesoro.
•	 Realizar la página 111 del cuaderno de trabajo. 
•	 Compartir con un compañero y contrastar las respuestas.

Texto del estudiante
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Actividades antes del texto:

•	 Decorar una caja que se denomine Jugando con las palabras.
•	 Dentro de ella, poner tarjetas con la mayor cantidad de conjunciones, prepo-

siciones e interjecciones.
•	 Pedir que, por turnos, saquen una tarjeta y realicen una oración que tenga 

relación con la palabra elegida.
•	 Ir pegando las tarjetas, de manera desordenada, en un papelote y guardarlo 

para trabajar luego.
•	 Leer textos no literarios que contengan conjunciones, preposiciones e 

interjecciones. 
•	  Identificar y encerrar dentro de un círculo todas las palabras que aparecen y 

que están en las tarjetas pegadas en el papelote.

Para el docente: Toda producción de un texto permite reflexionar sobre la len-
gua, en este caso, a partir de trabajar el proceso de producción de un texto ins-
tructivo, los docentes deben garantizar el aprendizaje de elementos importantes, 
como el uso de conjunciones, preposiciones e interjecciones.
Para ello, es necesario introducir el concepto, el uso práctico en el texto, de 
conjunciones, preposiciones e interjecciones.
Las preposiciones, conjunciones e interjecciones son palabras invariables de la 
oración;  las primeras, no tienen género ni número, tienen la función de rela-
cionar palabras, estas pueden indicar origen, procedencia, destino, dirección, 
lugar, medio, punto de partida, motivo, etc. Las segundas, sirven para unir o 
enlazar palabras u oraciones y las terceras pertenecen a la coloquialidad de la 
lengua, es decir, al empleo común que hacen de un determinado sistema lin-
güístico los hablantes de una determinada sociedad en sus actos cotidianos de 
comunicación.
Se recomienda leer con atención las páginas del libro del estudiante, dedicadas 
a estos elementos y, si prefiere, investigue por su cuenta o use estos links reco-
mendados para que trabaje en el aula.
http://bit.ly/1rIYg09
http://bit.ly/2jJrKYr
http://bit.ly/2kzK5bg

Prepárese con antelación para realizar estos ejercicios que deben integrarse a la 
producción del texto 
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•	 Preguntar: ¿qué tipo de palabras son? ¿Para qué sirven en una oración? Escri-
bir las respuestas en un papelote.

Actividades con el texto: 

•	 Leer la actividad 4 y 5 de la página 116 del libro del estudiante.
•	 Reflexionar sobre cada uno de las clases de conjunciones 
•	 Realizar la actividad 6 y leer el recuadro inferior derecho de la página 116.
•	 Conversar sobre la importancia de las interjecciones y solicitar ejemplos que 

han escuchado o dicho sobre estas palabras invariables de la oración.
•	 Preguntar: ¿En los textos instructivos han leído estas palabras? ¿Qué palabras han 

encontrado? ¿Por qué son importantes? ¿Qué función comunicativa cumplen?
•	 Leer con atención las páginas 117, 118 y 119 del texto del estudiante. A 

medida que se lee, explicar las características y el uso de cada una de las 
preposiciones.

•	 Solicitar ejemplos de cada clase de preposiciones.
•	 Realizar ejercicios en los que deben emplear la conjunción, preposición e 

interjección.

Actividades para después del texto:

•	 Elaborar, en su cuaderno, un organizador gráfico sobre conjunciones y 
preposiciones.

•	 Entrar a la página recomendada en la viñeta Con las TIC, de la página 119 
del libro. 

•	 Traer gráficos de personas, animales u objetos, dentro de un contexto comu-
nicativo y en grupos de tres, elaborar un collage, usando la mayor cantidad de 
interjecciones posibles.

•	 Compartir el trabajo a toda la clase.
•	 Retomar el papelote con las tarjetas que usaron antes del texto y clasificar en 

un organizador gráfico a qué parte variable de la oración

 
•	 Realizar paulatinamente las páginas 112, 113 y 114 del cuaderno de trabajo. 
•	  Aprovechar para sacar conclusiones y profundizar sobre las conjunciones, pre-

posiciones e interjecciones.

Cuaderno de trabajo
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Actividades antes del texto:

•	 Pedir a los estudiantes que investiguen, traigan o comenten sobre juegos que 
han tenido una serie de pasos a seguir.

•	  En tríos, elegir un juego de salón, ya sea con material o de manera virtual.
•	 Explicar el juego seleccionado, paso a paso.
•	 Invitar a jugar dicho juego. Proveer de los recursos necesarios para jugar (ma-

teriales o acceso a Internet)
•	 Animar a los estudiantes a elaborar su propio juego con instrucciones.
•	 Recordar y repasar mentalmente todos los pasos para producir un texto. 

Para el docente: Es necesario que tome en cuenta lo siguiente:
•	 Para producir textos instructivos se debe partir de una situación comu-

nicativa real dentro de las horas de clases. Diversas actividades pueden 
convertirse en un pretexto para escribirlo. El requisito más importante es 
tomar en cuenta el proceso de la escritura, relacionarlo con la  lectura y con 
el uso efectivo de la lengua.

•	 Se ha mencionado ya que la producción de un texto requiere del desarrollo 
de habilidades y destrezas encaminadas a proporcionar al estudiante los 
recursos suficientes para que mejore la calidad de los escritos. La buena 
calidad del escrito se lleva a cabo con el seguimiento de los pasos: selec-
ción del tema, generación de ideas, búsqueda de información; elaboración 
de un borrador, revisiones hasta llegar a la redacción definitiva.

•	 Los textos deben producirse con coherencia y cohesión, es decir, tomar en 
cuenta la estructura, en el caso presente se trata de un texto instructivo; 
y la microestructura que se refiere al conjunto de oraciones secuenciadas 
que aclaran la ejecución, en este caso de las instrucciones. En cuanto a los 
párrafos que componen el texto, deben ser cortos y la idea principal debe 
ir al inicio del párrafo.   

•	 Aprovechar el texto instructivo para tratar contenidos gramaticales rela-
cionados con la producción de los textos escritos: el verbo haber y el uso 
de la b. El verbo haber es un importante auxiliar, es un verbo irregular y 
tiene varios significados: posesión, efectuar, estar, hallar, hacer, proceder, 
entre otros. Por ejemplo, he dicho, has estado, habrían pensado, han leído, 
hayamos hecho, ha habido, etc. Conviene recalcar que se trata de un verbo 
auxiliar por ello se conjuga de la siguiente manera: hay en el presente, 
hubo en pasado, habrá en futuro.

Cuaderno de trabajo
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•	 Revisar la primera parte de la planificación e incentivar a continuar con la 
redacción del texto instructivo.

•	 Utilizar organizadores gráficos para que los estudiantes recuerden las carac-
terísticas del texto instructivo.

Actividades con el texto: 

•	 Guiar para que, en parejas, puedan realizar la actividad 13, de la página 116, 
del cuaderno de trabajo. Escribir el número que corresponda.

•	 Socializar las respuestas entre toda la clase y analizar cada paso a seguir.
•	 Incentivar para jugar entre compañeros y verificar si los pasos que pusieron 

fueron los adecuados.
•	 Usar la página 120 del texto del estudiante y acompañar a los estudiantes 

en la realización de los ejercicios relacionados con el verbo haber, hacer y el 
uso de la b.

•	 Luego de los ejercicios, realizar una retroalimentación sobre cada uno de los 
casos mencionados, en el uso de los verbos haber y hacer.

Actividades para después del texto:

•	 Jugar entre compañeros el juego de la página 116 del cuaderno de trabajo.
•	 Realizar varios ejercicios para afianzar el uso de los verbos haber y hacer y 

uso de la v.
•	 Trabajar los ejercicios de la actividad 12, de la página 115, del cuaderno de 

trabajo, de forma individual y luego monitorear y revisar cada ejercicio. 
•	 Afianzar los aprendizajes con aquellos estudiantes que tengan confusiones 

ortográficas o de redacción.

Observaciones
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Actividades antes del texto:

•	 Recopilar algunos juegos y analizar las características, los paratextos, la forma 
de explicar  las instrucciones

•	 Pedir que entren en estos enlaces y realicen en su casa las instrucciones pro-
puestas para que luego puedan compartir a toda la clase. Si desean pueden 
buscar otros links sobre textos instructivos:
http://bit.ly/2jkEzwj
https://www.youtube.com/watch?v=qN-kqxSCMYA

•	 Compartir sus trabajos elaborados.
•	 Realizar una exposición de los trabajos y compartir las dificultades que tuvie-

ron al seguir instrucciones.

Actividades con el texto: 

•	 Dividir al grupo en parejas.
•	 Guiar la actividad 14 de la página 117 del cuaderno de trabajo.
•	 Elaborar un esquema para escribir las instrucciones: 

 
 

Para el docente: En esta última sesión se trabajará la redacción, revisión y pu-
blicación del texto instructivo. Es importante tener en consideración algunos 
aspectos:
•	 Tener claridad en la estructura del texto instructivo y usar organizadores 

gráficos que le permita generar lluvia de ideas, para luego seleccionar, 
jerarquizar, fusionar o eliminar aquellas ideas no pertinentes.

•	 Aprovechar el texto para afianzar todos los elementos de la lengua: conjun-
ciones, preposiciones, interjecciones, uso del verbo haber y hacer, uso de 
v, modo imperativo, las formas impersonales del verbo, infinitivo y nexos de 
tiempo, entre otros que puedan surgir.

•	 Acompañar el proceso de escribir, es clave para garantizar que los estu-
diantes interioricen el proceso, reflexionen sobre el texto en todos los as-
pectos de forma, de fondo, de estructura y los elementos de la lengua.

•	 Garantizar que el texto llegue a su destinatario para cumplir con el propó-
sito comunicativo.
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•	 Acompañar el proceso de escribir de cada pareja.
•	 Realizar las actividades 15 y 16 de la página 117 del cuaderno de trabajo.
•	 De igual manera, guiar la actividad 13, 14 y 15, de la página 121, del libro 

del estudiante.
•	 Solicitar que tomen en cuenta los siguientes aspectos:

•	 Respetar en la redacción, la secuencia cronológica de los pasos del pro-
ceso.

•	 Utilizar verbos en infinitivo, imperativo, o en 3ª persona.
•	 Utilizar conectores cronológicos: para comenzar, en primer lugar, en se-

gundo lugar, finalmente…
•	 Escribir con oraciones claras y sencillas

•	 Leer el escrito y observar si el texto se entiende claramente.
•	 Si es necesario, cambiar nuevamente el orden de los pasos, para que el pro-

cedimiento quede bien secuenciado.
•	 Corregir los errores ortográficos.
•	 Valorar mentalmente el proceso: ¿Qué hiciste?, ¿Cómo lo hiciste?, ¿Qué se te 

dificultó? ¿Cómo lo resolviste?
•	 Exponer a sus compañeros, pedir que lo lean, y expresen sus apreciaciones y 

sugerencias.
•	 Entregar a su destinatario.

Actividades para después del texto:

•	 Organizar un día denominado Aprendo instrucciones, jugando. 
•	 Dividirse en grupos de 5 participantes, elegir un tipo de juego: de salón, de 

mesa, de naipes, de grupo, o juegos tradicionales.
•	 Preparar con antelación cada juego, tomando en cuenta que será cada grupo 

que explique el juego a otros estudiantes de la escuela y para ello, deben 
tener claro los pasos a seguir, los materiales a usar.

•	 Realizar los juegos con un grupo de años inferiores, puede ser Segundo de 
Básica.

•	 Evaluar el evento teniendo de antemano unos criterios para evaluarse.

Texto del estudiante
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Actividades antes del texto:

•	 Decorar la clase con elementos tradicionales del teatro. (Disponer las sillas a 
modo de teatro, poner máscaras, un telón, sonido especial, buscar un tipo de 
iluminación, como pedir linternas, que vengan disfrazados de algún persona-
jes, lazos de papel en los asientos).

•	 Invitar a los estudiantes a recrear el espacio del teatro en el aula.
•	 Preguntar: ¿Qué otros elementos decorativos son tradicionales del teatro?  

¿Han visitado un teatro o un espectáculo teatral de cualquier tipo? ¿En dónde 
fue? ¿Cómo fueron sus experiencias? ¿Qué les gustó? ¿Han visto una película 
basada en una obra de teatro? ¿Cuáles son sus actores y actrices favoritos?

Actividades con el texto: 

•	 Observar la página 122 del libro, comentar sobre la imagen. Preguntar a los 
estudiantes: ¿qué le falta a la clase para ser más teatral?

Para el docente: El teatro es una de las herramientas más diversas y enrique-
cedoras para el trabajo en el aula. El género dramático se compone de carac-
terísticas que los  estudiantes pueden encontrar familiares y divertidas ya que 
muchas de ellas se encuentran en varias expresiones espontáneas de la cultura 
popular. En este bloque, el texto propone la introducción al género dramático 
para que comprendan las características principales y así logren interpretar de 
mejor manera textos dramáticos que se les presentarán más adelante. Invite a 
los estudiantes a enlazar sus experiencias previas, elementos del género dramá-
tico y a organizarlos de manera estructurada mediante las actividades del libro 
del estudiante. 
Es importante que reflexione lo siguiente con los estudiantes:
El teatro es acontecimiento único ya que la representación que se observa tie-
ne ciertas características como: la interpretación de los actores, la actitud del 
público, las circunstancias que rodean la función, las mismas condiciones de 
la sala crean un clima especial que desaparece para siempre en el momento en 
que cae el telón.
Para profundizar sobre el tema, se recomienda este material de lectura sobre la 
enseñanza de los géneros literarios: http://bit.ly/2jJiWBY
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•	 Solicitar que realicen la actividad 2  de la página 123 del libro del estudiante 
en parejas, como propone el texto.  Guiar el trabajo, releer el texto y responder 
preguntas para disipar las dudas de los estudiantes respecto al texto leído.

•	 Observar y explicar el gráfico de la actividad 3.
•	 Pedir que, en grupos, investiguen más información sobre los elementos prin-

cipales de un texto dramático. Un grupo para cada elemento: Actos, Persona-
jes, Acotaciones, Escenas. Pueden utilizar la biblioteca, Internet y preguntas 
a otros profesores o adultos.

•	 Solicitar a los grupos que expongan sus hallazgos.

Actividades para después del texto:

•	 Exponer sus gustos y experiencias con respecto al teatro, invitarlos a conectar 
lo que ellos conocen o han escuchado del teatro, con lo que han revisado en 
el libro de texto. 

•	 Comentar sobre los personajes, actos, escenas de obras de teatro que hayan 
visto o sobre los actores  que representan personajes que les gusten. 

Observaciones
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Actividades antes del texto:

•	 Ver obras de teatro, ya sea personalmente o en videos.
Aquí algunos links: 
http://bit.ly/2m07FBE
http://bit.ly/2lZX3Cw
http://bit.ly/2lVncSF

•	 Realizar una dinámica para recordar lo que han aprendido sobre el género 
dramático. Utilizar una pelota pequeña y suave o un cojín pequeño, lanzar a 
un estudiante al tiempo que hace una pregunta sobre las características del 
género que exploraron previamente, cuando el estudiante conteste la pregun-
ta anímelo a hacer lo mismo a uno de sus compañeros. La idea es contestar 
lo más rápido posible.

Actividades con el texto: 

•	 Solicitar que se dividan en grupos de 6 y lean el texto dramático de la página 
118 a la 120, del cuaderno de trabajo, interpretando cada uno a un personaje.

Para el docente: Es fundamental que los estudiantes, al leer un texto dramático, 
logren aprender lo siguiente:
•	 Intervienen actores que encarnan a los personajes.  
Personajes principales: son aquellos sobre los que recae el peso de la acción. 
Pueden ser: protagonista, antagonista. 
Personajes secundarios: ayudan a los principales.
•	 Son conducidos por un director, que los organizará y transformará ese texto 

escrito en un espectáculo.
•	 La escenografía es otro de los elementos esenciales de la representación 

teatral, con ella se sitúa la historia en un tiempo y espacio concretos. Com-
prende los siguientes campos:
•	 Decorados: Elementos necesarios para ambientar el escenario.
•	 Vestuario: Prendas y ropas de vestir.
•	 Iluminación: Luces y elementos luminosos para provocar efectos: día, 

noche, tormentas...
•	 Sonido: Música y efectos sonoros para complementar lo que aparece en 

escena: ruidos, etc.

Cuaderno de trabajo
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•	 Comentar la actividad que acaban de realizar. Guiar con preguntas: ¿Les gus-
tó el texto leído? ¿Cómo se sintieron al realizar esta actividad? ¿Les gustó el 
personaje que interpretaron? ¿Sintieron que podrían ser buenos interpretando 
el papel que leyeron?

•	 Realizar las actividades 3  a 6, de manera individual, de las páginas 120 y 
121 del cuaderno de trabajo.

•	 En parejas, realizar la actividad 7 de la página 121 del cuaderno de trabajo.
•	 Compartir las respuestas a toda la clase.
•	 Motivar para representar nuevamente la obra de teatro, a partir de la actividad 

8 y 9.
•	 Presentar la obra de teatro a algunos grados de la escuela.

Actividades para después del texto:

•	 Conectar las actividades de estas páginas del cuaderno de trabajo con la de-
finición del género dramático y sus características. 

•	 Ampliar las explicaciones sobre el género dramático y sus características.
•	 Animar a los estudiantes a investigar sobre grupos de teatreros ecuatorianos. 
•	 Realizar una exposición y autogestionar la forma de contactarlos y escribirles 

mensajes.

Observaciones
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Actividades antes del texto:

•	 Solicitar a los estudiantes que en grupos investiguen: ¿Qué es una obra de 
teatro? Toda la información que encuentren sobre las obras de teatro y sus 
diferencias con el texto dramático.

•	 Organizar exposiciones sobre sus investigaciones.
•	 Recordar y comentar las actividades realizadas con el texto Fabula del buen 

hombre y su hijo.
•	 Exponer sobre los sub géneros del drama.
•	 Solicitar que en grupos busquen una escena corta de una película que les 

haya gustado y la interpreten.

Actividades con el texto: 

•	 Leer el texto sobre La obra de teatro o el texto dramático de la página 123 del 
Texto del Estudiante. 

•	 Realizar preguntas a los estudiantes para asegurarse de su comprensión.  
Aclarar los temas conceptuales que sean necesarios.

•	 Solicitar que, en parejas, realicen la actividad 11 que plantea el cuaderno de 
trabajo en la página 123. 

•	 Guiar a los estudiantes para que lean en grupos la obra El novio del tranvía 79 
en la página 124 del cuaderno del estudiante.

Para el docente: Finalmente, es necesario que reflexione con sus estudiantes 
sobre estas ideas:
•	 El género dramático está compuesto por dos elementos fundamentales, el 

texto dramático y la obra de teatro. Es necesario que comprendan de ma-
nera integral el género y logren diferenciar las obras de los textos en sí. La 
escritura de un texto dramático es una actividad completamente diferente 
al montaje de una obra, sin embargo, las dos se complementan entre sí. La 
comprensión de esta dinámica y la inclusión de la misma en el aula serán 
de gran utilidad para que logren seleccionar textos dramáticos, visualizar-
los y disfrutarlos en su totalidad.

•	 El género dramático es muy diverso, existen textos trágicos, cómicos, dra-
ma, farsa... En estas páginas, el texto propone un texto dramático en el 
cual el uso del lenguaje es importante para la creación de una situación 
jocosa para resaltar el uso de la lengua dentro del género dramático. 
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•	 Comentar usando como ejemplo el texto leído en la página 125: ¿Qué es 
un diálogo? ¿Qué es un guión? ¿Cuál es el tema de esta obra? ¿Cuál es el 
conflicto?

Actividades para después del texto:

•	 Profundizar en las explicaciones sobre los elementos del texto dramático y la 
obra de teatro.

•	 Solicitar que lean la obra De Azucena la cena de la página 124 del cuaderno 
de trabajo, interpretando los personajes.

•	 Compartir sus experiencias, ideas e inquietudes sobre la obra. ¿Con cuál de 
los dos personajes tienen más afinidad? ¿Cuándo se han encontrado en un 
malentendido parecido a este? ¿Qué sensación causa una situación como 
esta?

•	 Exponer los videos que sugiere el libro en la viñeta con las TIC de la página 
125.

•	  Comenten sobre las maneras de expresarse en los videos y el uso del lenguaje 
para hacer comedia y compárenla con la comedia que propone la obra De 
Azucena la cena.

Observaciones

Cuaderno de trabajo
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