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Bloque 3
Secuencia 10  Exponer un tema 
 (LT, págs. 182-197)

Tiempo de realización 10 sesiones

Ámbito Estudio

Práctica social del lenguaje Intercambio oral de experiencias y nuevos conocimientos. 

Aprendizaje esperado Presenta una exposición acerca de un tema de interés general

Intención didáctica Que los alumnos participen en la exposición de un tema, como 
expositores o como audiencia, con lo cual desarrollarán aprendizajes 
como la investigación y selección de información, el planteamiento de 
explicaciones y ejemplos, y la capacidad para dirigirse a una audiencia 
con adecuación y eficacia comunicativa. 

Vínculo con… Formación Cívica y Ética: los alumnos trabajan sobre el tema “Derechos 
humanos” para que, de forma simultánea e integral, desarrollen contenidos y 
adquieran aprendizajes de ambas asignaturas.

Materiales Material para la elaboración de apoyos gráficos (cartulinas, colores, 
plumones, recortes de revistas, entre otros).

Audiovisuales e informáticos 

para el alumno

Recursos audiovisuales 

• Cómo registrar información de las fuentes consultadas:  
la cita y la paráfrasis 

• Hacer esquemas con temas y subtemas

• Aprendiendo a redactar un texto 

• ¿Cómo leer y construir apoyos gráficos? 

• Conocer el proceso de composición de los textos 

• ¿Qué hay que hacer para exponer?

• Momentos de la exposición 

• ¿Cómo hacer una presentación en PowerPoint?

• Recomendaciones para exponer en público

Recursos informáticos

• Partes de un libro

• Tipos de mensajes en un texto informativo

• Organizador de exposición 

• Palabras mágicas

Materiales de apoyo para el maestro Recurso audiovisual

• Proceso de aprendizaje basado en el diálogo participativo

¿Qué busco?

Las intenciones didácticas de esta secuencia 
buscan que los alumnos:

a) Seleccionen, documenten y registren los re-
sultados de una investigación sobre un tema 
de otra asignatura, identificando conceptos, 

explicaciones, descripciones y ejemplos en el 
desarrollo del tema que expondrán. 

b) Estructuren los contenidos de la exposición 
considerando introducción, desarrollo y con-
clusiones. 

c) Elaboren un guion de exposición que los ayu-
de a identificar y organizar las etapas de esta 
práctica social.
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• Expresiones o formulismos propios de una 
situación formal, por ejemplo: “Buenos días, 
distinguido auditorio”. “En seguida procederé 
a mostrarles en esta gráfica que…”. “Agrade-
cemos enormemente su asistencia”, etcétera.

•	 Tipos de discursos: si se trata de una exposi-
ción, un debate, una mesa redonda, etcétera.

•	 Pautas de interacción: pedir turno para par-
ticipar, saber cuándo se dan explicaciones 
sobre el tema y cuándo hacer preguntas, in-
tervenir siguiendo el protocolo del tipo de 
discurso, etcétera.

En una exposición oral en el ámbito escolar, los 
alumnos deben seleccionar un tema para inves-
tigarlo y registrar información relevante. El re-
sultado de sus indagaciones será expuesto de 
forma oral ante una audiencia de manera formal, 
siguiendo la estructura de este tipo de discurso: 
introducción, desarrollo y cierre. La elaboración 
de un guion es de gran utilidad para indicar el 
contenido de cada una de estas partes o mo-
mentos de la exposición.

En la introducción se menciona el tema y su 
importancia y se anticipa a la audiencia los as-
pectos o subtemas que se abordarán. En el de-
sarrollo se exponen las ideas principales de los 
subtemas y se da mayor información, incorpo-
rando ideas secundarias, cuidando de transmi-
tir un mensaje coherente. El cierre involucra la 
capacidad de síntesis y, en muchas ocasiones, 
la toma de postura frente a aquello que se está 
exponiendo. El guion es un apoyo durante la ex-
posición y se sigue un proceso para elaborarlo.

Como audiencia, es fundamental considerar 
que no hay exposición sin público, y que quien 
asume este rol tiene una responsabilidad en la 
que lo más importante es desarrollar la habili-
dad crítica para cuestionar al expositor sobre 
la validez de la información que se presenta, 
así como para hacer preguntas si surgió algu-
na duda o para complementar el tema cuando 
ellos mismos conocen información que sirva 
para enriquecerlo. Escuchar implica una partici-
pación muy activa en la comunicación y requie-
re de una autorregulación para intervenir en el 
momento adecuado (conociendo el protocolo 
o las normas del tipo de discurso), de la mane-
ra apropiada (solicitando la palabra) y con un 

d) Identifiquen y empleen recursos prosódicos, 
nexos explicativos y lenguaje formal, tanto al 
momento de exponer, como durante sus in-
tervenciones como audiencia (al dar opinio-
nes, hacer preguntas o ampliar el tema). 

e) Desarrollen la habilidad de escuchar y tomar 
notas durante otras exposiciones cuando son 
parte de la audiencia. 

Acerca de…

Hablar y escuchar 

Hablar y escuchar son prácticas indispensables 
en la asignatura Lengua Materna. Español, ya 
que derivan de interacciones sociales natura-
les y situaciones comunicativas cada vez más 
formales. En el aula, el acto de hablar tiene tres 
propósitos principales: 

• Gestionar las relaciones y la interacción social.
• Discutir para negociar significados y construir 

conocimientos.
• Aprender a comunicarse de forma oral de 

manera más eficaz y adecuada, de acuerdo 
con la intención comunicativa, por ejemplo, 
para comprender el momento oportuno de 
una participación, para argumentar una posi-
ción frente a una opinión o para expresar con 
claridad un mensaje.

En cuanto a las prácticas orales formales, como 
la exposición de un tema, requieren del desarro-
llo de aprendizajes y habilidades que no se em-
plean cuando se trata de una comunicación oral 
informal entre amigos o familiares. Algunos de 
estos aprendizajes son los siguientes:

• El empleo de un lenguaje formal. En las situa-
ciones formales, hay formas protocolarias o 
reglas a seguir para dirigirse al interlocutor o a 
una audiencia. En estas situaciones se mues-
tra respeto y distancia. También es necesario 
evitar el uso de muletillas, vulgarismos, mo-
dismos y jergas.

• El empleo de lenguaje especializado. 
• El vocabulario propio del tema o ámbito de 

que se trate, por ejemplo, según cierta área 
científica o el uso de términos técnicos.
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propósito claro (solicitar información, agregar 
información, mostrar desacuerdo, argumentar 
una postura, etcétera).

Los recursos audiovisuales  
para el maestro

Antes de iniciar el trabajo de la secuencia, es 
conveniente que observe con suficiente antela-
ción el recurso audiovisual Proceso de aprendi-
zaje basado en el diálogo participativo.

Sobre las ideas de los alumnos

La exposición es una práctica con la que los 
alumnos seguramente han trabajado a lo largo 
de su vida escolar y deben estar muy familiari-
zados con ella. Sin embargo, sigue siendo ne-
cesario que fortalezcan sus aprendizajes sobre 
lo siguiente:

•	 Saber buscar y seleccionar información.
•	 Presentar la información empleando un guion 

para exponer, que incluya una introducción, 
una lista de aspectos destacados y una con-
clusión.

•	 Comprender la información para transmitirla, 
partiendo de una postura.

•	 Diseñar apoyos gráficos para complementar 
sus explicaciones.

•	 Utilizar lenguaje formal y emplear recursos 
prosódicos y actitudes corporales adecuados 
para establecer un buen contacto con la au-
diencia.

• Responder de manera pertinente las pregun-
tas de la audiencia para aclarar las dudas y 
ampliar la información. 

• Presentar información considerando las ca-
racterísticas del público al cual está destinada.

•	 Escuchar con atención, guardar silencio y 
asumir responsabilidades cuando son parte 
de la audiencia: hacer preguntas para solicitar 
aclaraciones o ampliar información, participar 
para compartir información o dar una opinión 
y tomar notas durante la exposición.

¿Cómo guío el proceso?

Sesión�1

En esta primera parte lo que se busca es que 
los alumnos reflexionen y se cuestionen acer-
ca de las situaciones en las que es necesario o 
más adecuado comunicar información a través 
de una exposición oral. Si bien es cierto que 
hay diversas formas de comunicar información 
a varios destinatarios (uso de trípticos, escritura 
de textos monográficos o noticias, entre otros), 
ayúdelos a darse cuenta de que la exposición 
oral permite el intercambio directo entre quien 
expone y la audiencia, para que esta última pue-
da realizar preguntas o comentarios a quien ex-
pone, lo cual no sucede cuando la información 
se difunde por medio de textos escritos.

Vea con los alumnos el audiovisual ¿Qué hay 
que hacer para exponer?, en el que se plantea 
una situación que puede ocurrir comúnmente 
cuando los alumnos trabajan en equipo: ¿qué 
ocurre cuando un estudiante no cumple con la 
parte que le corresponde? El propósito es pre-
venir a los alumnos sobre esta problemática y 
promover el seguimiento del trabajo entre pares.

A partir del contenido del audiovisual, guíe las 
intervenciones para que comenten la importan-
cia de que todos los integrantes de un equipo 
sean corresponsables y cumplan con las tareas 
encomendadas para preparar una exposición. 
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 ■ ¿Qué vamos a hacer?
Para que los alumnos tengan mayor claridad de 
lo que harán en la secuencia, pregúnteles qué 
proceso o pasos han seguido al exponer un 
tema: anote las ideas de los alumnos en el or-
den en que las mencionen y luego pida a algún 
voluntario que pase a numerar el orden de los 
pasos a seguir. El resto de los alumnos puede 
dar su opinión. El propósito es que todos pue-
dan identificar el proceso que se sigue al pre-
parar una exposición. A partir de ello, comente 
con el grupo lo que harán para preparar su ex-
posición y lea el párrafo correspondiente para 
complementar la información.

 ■ ¿Qué sabemos sobre  
la exposición?

En esta sesión los alumnos valorarán los conoci-
mientos que poseen sobre la exposición. Tome 
nota en el pizarrón de todas las respuestas de los 
alumnos y luego pida su colaboración para orga-
nizar y sistematizar las respuestas, por ejemplo, 
para anotar qué exposiciones escolares han rea-
lizado y cuáles han sido extraescolares; en cuá-
les han participado como expositores y en cuáles 
como audiencia; qué proceso consideran que se 
sigue para preparar una exposición; qué inquie-
tudes o temores tienen cuando se trata de expo-
ner un tema ante una audiencia; cómo pueden 
enfrentar este tipo de situación, etcétera. 

También comente con los alumnos la im-
portancia de recuperar los conocimientos que 
ya han adquirido sobre el proceso de investigar 
acerca de un tema en las secuencias 3, 6 y 8, 
respectivamente: “Hacer una pequeña investi-
gación”, “Elaborar fichas temáticas” y “Escribir 
una monografía”, ya que en éstas trabajaron con 
la selección de textos, la redacción de fichas y el 
registro de fuentes de consulta.

Esta puesta en común ayudará a los alumnos 
a obtener más información sobre esta práctica 
social con los comentarios de todo el grupo y a 
tener un punto de partida para iniciar el trabajo 
que deberán planificar de forma grupal.
�
Sesiones�2,�3�y�4

Para ayudar a los alumnos a determinar el pro-
pósito de la exposición sobre los derechos hu-

manos, discuta situaciones propias del entorno 
de los alumnos y ayúdelos a determinar cuáles 
se relacionan con ellos, sea de forma directa o 
indirecta. Pregúnteles si su familia o amigos se 
han visto afectados al respecto, si han leído no-
ticias donde se haga una denuncia, si han leído 
cuentos o novelas donde los derechos humanos 
no sean respetados, etcétera. La intención es 
acudir a sus referentes más cercanos para que 
puedan determinar en grupo qué aspectos del 
tema prefieren abordar y cuál será el propósito 
central de la exposición, tratando de que el tra-
bajo les resulte significativo.

Una vez que los alumnos hayan escrito las 
preguntas guía y se dispongan a elaborar un ín-
dice para organizar la información, ayúdelos a 
distinguir temas y subtemas. Explíqueles que el 
índice les ayudará a guiar su búsqueda de infor-
mación, aunque también es posible que agre-
guen o eliminen un tema o que cambien la jerar-
quía de algunas de las preguntas dependiendo 
del centro de interés de la indagación.

Si lo cree pertinente, vea de nuevo con sus 
alumnos el recurso audiovisual Hacer esquemas 
con temas y subtemas. 

Para la búsqueda, selección y registro de in-
formación se incluyeron en la secuencia algu-
nos textos para mostrar a los alumnos qué hacer 
con la información recabada y los pasos a seguir 
en esta parte de la investigación sobre el tema. 

Para apoyar a sus alumnos en la búsqueda de 
fuentes y su uso adecuado, revise con ellos el 
recurso informático Partes de un libro.

Es importante que los alumnos sepan qué 
hacer con la información obtenida de la lectu-
ra: ayúdelos a analizar si sus preguntas guía se 
responden con las lecturas que van realizando. 
Cuando es así, la información se registra en una 
ficha; de lo contrario, se siguen buscando fuen-
tes de consulta. Este proceso se repite las veces 
que sea necesario: se trata de un proceso que 
los alumnos aprenderán a seguir en otras situa-
ciones similares en las que investiguen sobre un 
tema.

 Considere si resulta de utilidad que los alum-
nos vean de nuevo el audiovisual Cómo regis-
trar información sobre las fuentes consultadas: 
la cita y la paráfrasis.
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Al final, revise con los alumnos el esquema 
en el que se han condensado los pasos a seguir 
para leer un texto y registrar información, y pí-
dales que lo cotejen con la forma en que han 
trabajado con las fuentes propias. Hágales notar 
que hay una forma de proceder cuando se busca 
información y que se toman decisiones distintas, 
según si la información resulta de utilidad o no.

Sesión�5

En este momento los alumnos cuentan con el 
registro de información de los textos consulta-
dos. Esta información puede ser de distinto tipo, 
por ejemplo: conceptos, explicaciones, descrip-
ciones y ejemplos. Una buena manera de iden-
tificarlos es mediante las preguntas: “¿Cuál de 
ellos proporciona información concreta como 
una definición?”. “¿En cuál se describe un proce-
so?”. “¿Cuál explica una situación?”. “¿Cuál sería 
una forma ilustrativa para plantear un concepto 
o un ejemplo?”. 

Invite a los alumnos a llevar a cabo las activi-
dades del recurso informático Tipos de mensa-
jes en un texto informativo a fin de que refuer-
cen las actividades de esta sesión. 

Ayude a los alumnos, no sólo a reconocer el 
tipo de información de sus fichas, sino también 
a identificar en qué medida ésta tiene relación 
con la pregunta investigada. Por ejemplo, si la 
pregunta es del tipo “¿Qué significa…?” o “¿Qué 
es…?”, seguramente la información correspon-
derá a un concepto o, si la pregunta fuera del 
tipo “¿Por qué…?”, lo más probable es que la in-
formación de la ficha corresponda a una expli-
cación. De esta forma los alumnos también es-
tarán aprendiendo habilidades en la búsqueda de 
información que les servirán en otras ocasiones 
en las que requieran indagar sobre algún tema.

En esta sesión, los alumnos también deberán 
recopilar y organizar todas sus fichas, siguiendo 
el orden del índice que hayan propuesto: así se 
darán cuenta de cuáles de los contenidos ya po-
seen información y de cuáles les hace falta. 

Sesión�6

En esta sesión los alumnos identificarán que el 
guion para exponer debe poseer la siguiente  

estructura: introducción, desarrollo y conclu-
sión. Hasta este momento, ellos han ido confor-
mando el desarrollo del guion con la informa-
ción de sus fichas. 

Luego de desarrollar las actividades propues-
tas en el libro, oriente a los alumnos para que 
reflexionen sobre la función e importancia que 
tiene introducir un tema, considerando aspectos 
generales que sirvan a la audiencia para com-
prender el contexto. Para que reflexionen sobre 
la forma de construir las conclusiones, pregunte 
a los alumnos qué parte de la información re-
quiere de una mención especial y de qué ma-
nera es que estos conocimientos aportan infor-
mación sobre las situaciones específicas en su 
entorno. 

¿Cómo extender?

Es recomendable que muestre a los alumnos 
un texto que esté organizado con introduc-
ción, desarrollo y conclusiones y lo lea para que 
puedan identificar la manera en la que se plan-
tea cada uno. Ayúdelos a distinguir las frases 
y expresiones que se usan en la introducción 
(“para empezar”, “a manera de introducción”, 
etc.), los nexos o conectores útiles para expre-
sar relaciones temporales (“al principio”, “lue-
go”, “posteriormente”, “finalmente”), relaciones 
causa-efecto (“por lo que”, “de manera que”, “a 
causa de que”, “en consecuencia”, “para ello”) y 
las que se usan para concluir (“en conclusión”, 
“es notable que”, “podemos concluir diciendo 
que”, etcétera.). 

 ■ Evaluación intermedia
Esta evaluación valora los procedimientos reali-
zados hasta el momento para preparar una ex-
posición oral. 

Platique sobre el propósito de su exposición, 
pregunte si piensan que los pasos que han dado 
les permiten cumplirlo y por qué; oriéntelos para 
que reflexionen qué actividades pueden reali-
zar en caso de no contar con suficiente infor-
mación, por ejemplo, extender la búsqueda en 
otras fuentes, hacer otras consultas electrónicas 
o realizar una investigación entre personas que 
conozcan el tema. Recuérdeles que es posi-
ble detenerse para replantear cualquiera de las  
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actividades que han llevado a cabo, como revi-
sar las formas de registrar información, reorga-
nizar el índice o bien, cambiar partes del guion 
que han trabajado (eliminar las repetidas en la 
introducción y desarrollo, extender el desarrollo 
con más descripciones y ejemplos, añadir nue-
vos puntos de vista a las conclusiones).

 
Sesión�7

En esta sesión escribirán el guion de la exposi-
ción. Pregunte a los alumnos qué partes confor-
man una exposición además de los contenidos 
temáticos (introducción, desarrollo y conclusio-
nes), por ejemplo, la presentación al público, la 
duración de cada parte, el responsable de cada 
apartado. Indique a los alumnos que el guion de 
una exposición es una guía de reconocimiento 
de los diferentes momentos, en el que se regis-
tran los aspectos importantes para recordar lo 
que van a presentar y el orden en que lo harán.

Vea con los estudiantes Momentos de la ex-
posición para confirmar que los han considera-
do en la versión final del guion. 

Para la escritura de las partes generales de un 
texto, puede volver a ver con sus alumnos los 
audiovisuales Conocer el proceso de composi-
ción de los textos y Aprendiendo a redactar un 
texto, los cuales, aun cuando no se mencionan 
en el libro del alumno, será conveniente revisar 
si usted así lo considera.

También pida a los alumnos que usen el re-
curso informático Organizador de exposición 
en el que encontrarán una herramienta para ha-
cer su guion usando un archivo electrónico que 
también podrán imprimir.

Sesión�8

Esta sesión incluye dos momentos: la prepara-
ción de los apoyos gráficos y un ensayo general 
para reflexionar sobre los recursos prosódicos 
empleados durante una exposición. 

Haga notar a los alumnos que los apoyos 
gráficos deben hacerse considerando sus posi-
bilidades y explotando su potencial creativo; el 
valor real de estas ayudas consiste en la perti-
nencia de la selección (tablas, gráficas, mapas, 

esquemas, imágenes significativas), así como en 
el uso que le den durante la presentación oral. 
Comente cómo estos apoyos son útiles para 
extender la información presentada o comple-
mentarla y recuérdeles que no sustituyen la in-
formación que expondrán. 

Valoren en conjunto qué tipo de recursos se-
rían útiles, por ejemplo, cifras de lugares en los 
que los derechos humanos de un tipo específico 
se han violado; mapa en el que puedan localizar 
países que se destacan por el cumplimiento de 
estos derechos; imágenes que lleven al público 
a reflexionar sobre la importancia de los dere-
chos o esquemas en los que se resuman con-
ceptos importantes, entre otros. 

Observe con sus alumnos el audiovisual 
Cómo hacer una presentación en PowerPoint, 
que explica cómo hacer presentaciones a las 
que pueden agregar imágenes, videos y sonido, 
mediante un programa informático. 

Si lo cree pertinente, vea de nuevo con sus 
alumnos el recurso audiovisual ¿Cómo leer y 
construir apoyos gráficos?, el cual, aunque no 
se menciona en el libro del alumno, puede vol-
ver a revisar. 

En cuanto a los recursos prosódicos, lleve a 
cabo una actividad breve en la que una parte del 
grupo exponga y otra sea la audiencia, pida al 
primer grupo que exponga de manera plana, sin 
mucho entusiasmo y a volumen bajo y observe 
la actitud del público a partir de esa experien-
cia; luego, intercambie las posiciones y pida al 
público que tome notas, participe y cuestione a 
los expositores. Valore con ellos cuáles son las 
actitudes adecuadas para que ellos determinen 
el balance que debe haber entre expositores y 
público. Discuta con sus alumnos las caracterís-
ticas de un buen expositor y de una buena au-
diencia. 

Invite a los alumnos a realizar el recurso infor-
mático Palabras mágicas, cuyo propósito es orien-
tar a los estudiantes en la selección de expresiones 
formales relacionadas con esta práctica. 

Analice con ellos las participaciones indivi-
duales, pida a algún alumno que cuente las ve-
ces que alguien repite una palabra o usa una 
muletilla, y propongan soluciones para corre-
girlas. Identifique usos correctos de nexos y  
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cuestione a los estudiantes por qué piensan que 
es o no adecuado usarlos para relacionar las 
ideas planteadas. Promueva el uso de la rúbrica 
para que los alumnos identifiquen los aspectos 
en los que tendrán que fijar su atención para 
cumplir como expositores y público. 

Vea con ellos el recurso audiovisual Reco-
mendaciones para exponer en público en el que 
encontrarán sugerencias y ejemplos de cómo 
hablar ante una audiencia. Después, pregúnte-
les qué características observaron en el recurso 
audiovisual, qué harían ellos y qué es lo que evi-
tarían hacer. 

Sesión�9�

Durante la socialización, es decir, la presenta-
ción de las exposiciones, tenga a la mano un 
cuaderno donde pueda registrar de cada equipo 
lo siguiente. 
Al exponer: 

Actividad Cumple Qué puede 
mejorar

Presentación de 
la información de 
manera completa 
y organizada.

Mención 
del tema y 
señalamiento 
de los puntos a 
desarrollar.

Pertinencia y 
creatividad de los 
recursos gráficos.

Consulta del 
guion cuando es 
necesario.

Respuesta 
oportuna a 
cuestionamientos 
u opiniones 
por parte de la 
audiencia.

Al atender las exposiciones:

Actividad Cumple Qué puede 
mejorar

Escucha atenta.

Toma de notas.

Formulación 
de preguntas 
u opiniones 
en orden y 
de manera 
respetuosa.

 
Sesión�10

Esta sesión estará dedicada a la evaluación final 
de la secuencia, en la que se valorará el avance 
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Tiempo de realización 2 sesiones

Ámbito Literatura

Práctica social del lenguaje Intercambio de experiencias de lectura.

Aprendizaje esperado Participa en la presentación pública de poemas

Intención didáctica Promover en los alumnos la lectura de poemas que sean de su interés.

Vínculo con… Todas las asignaturas: la realización de un círculo de lecturas 
permanente durante el curso favorece el desarrollo de las habilidades 
lingüísticas básicas (leer, escribir, hablar y escuchar) aplicadas a los 
diferentes tipos de texto y temas, tanto literarios como informativos.

Materiales • Antologías de poemas (por corriente, subgénero o tema), obras 
completas, compendios y recopilaciones de poemas.

• Prólogos y prefacios de libros de poesía, artículos de revistas literarias 
sobre poesía, reseñas impresas y digitales de poemas o libros de 
poesía, entrevistas a poetas.

Audiovisuales e informáticos 

para el alumno

Recursos audiovisuales

• Poemas latinoamericanos

• ¿Quién inventó los dichos y refranes?

Materiales de apoyo para el maestro Recurso audiovisual

• En sus propias palabras

Actividad recurrente. Círculo de lectura
Para leer poesía (LT, págs. 198-199)

alcanzado por los alumnos de los conocimien-
tos, habilidades y productos propios de una ex-
posición.

Evaluación

Para cerrar la secuencia los alumnos llevarán a 
cabo: 

1. Una autoevaluación para recuperar los con-
ceptos principales estudiados en la secuen-
cia, así como el cotejo de las respuestas en la 
exploración de conocimientos previos (eva-
luación inicial). Analice con ellos los cambios 
que notan en sus respuestas para que detec-
ten si hay algo en lo que no hubo avances. De 
ser necesario, plantee actividades de apoyo, 
como lectura de textos informativos para lo-
calizar ideas principales, registro de fuentes 
mediante la paráfrasis, la cita textual y los 
ejemplos. 

2. El siguiente punto de la evaluación está des-
tinado a revisar el trabajo colaborativo en las 
interacciones de los integrantes del equipo. 

Es importante ayudar a identificar cuáles son 
las actitudes y acciones que contribuyen a 
obtener mejores resultados cuando trabajan 
juntos; por ejemplo, la distribución equitati-
va de tareas aprovechando las capacidades 
individuales, el respeto a las opiniones de los 
compañeros, el cumplimiento en tiempo y 
forma con el trabajo asignado, la disposición 
a participar en las diferentes tareas. 

3. Luego realizan la coevaluación (entre equipos) 
sobre el trabajo y cumplimiento a lo largo de 
la secuencia. Revise estas coevaluaciones y 
valore si los alumnos han sido objetivos en 
sus observaciones, de lo contrario, exponga 
abiertamente los puntos que deben ser repa-
sados por los integrantes. 
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¿Qué busco?

Las intenciones didácticas de esta actividad re-
currente buscan que los alumnos:

a) Lean poemas de distintos autores y subgéne-
ros poéticos para que reconozcan la diver-
sidad de formas y tratamientos, y amplíen o 
refuercen lo que ya saben al respecto.

Acerca de…

La lectura recurrente de textos 
literarios

Todos los alumnos requieren ser formados como 
lectores, esto significa promover que adquieran 
el gusto por la lectura y que lean con frecuencia. 
Con el tiempo, se les deben proporcionar obras 
cada vez más complejas y de distinto tipo, como 
libros de consulta, noticias, historietas, pero so-
bre todo obras literarias, ya que mediante la lec-
tura de éstas es como se adquiere el manejo del 
lenguaje figurado, el cual es de utilidad no sólo 
para cuando se leen poemas, novelas y cuentos, 
sino también para aprender a manejar las ideas, 
sentimientos y emociones propios y entender, 
de manera más amplia, los problemas del entor-
no (personales, políticos, económicos, de salud, 
etcétera) para buscar soluciones serias. 

Los recursos audiovisuales  
para el maestro

Previamente al trabajo de la secuencia, revise el 
recurso audiovisual En sus propias palabras.

Sobre las ideas de los alumnos

Suele ser común que los alumnos asocien la 
poesía sólo con poemas de tipo amoroso, sin 
embargo, existe una amplia diversidad de textos 
poéticos en los que se tratan distintos temas. Para 
que los alumnos modifiquen esta idea, muéstre-
les diversos poemas en los que sean evidentes 
otros temas, como la vida cotidiana, la alegría, la 
amistad, la ausencia, etcétera.

También es frecuente que los alumnos pien-
sen que todos los poemas tienen rimas; que to-
dos están en verso, ya que la prosa es propia de 
las narraciones; que sólo transmiten emociones, 
sentimientos y sensaciones, pero no ideas, his-
torias ni argumentos; que es aburrida o difícil de 
leer, y que es un género fácil de hacer. Sugiera 
que lean o muestre poemas donde todo esto se 
haga evidente y amplíen su concepción al res-
pecto.

¿Cómo guío el proceso?

Sesiones�1�y�2

El propósito de estas actividades recurrentes es 
guiar a los alumnos para que seleccionen y lean 
poemas de su preferencia y escriban una reseña 
acerca del conjunto de poemas que hayan leído 
o de alguna antología o compilación que hayan 
revisado. Por lo tanto, aprenderán a leer e inter-
pretar poemas y a escribir una reseña.

Cabe mencionar que también es posible dar 
libertad a los alumnos de escribir la reseña de un 
texto informativo, de un cuento o de una nove-
la que hayan leído en el ciclo escolar, ya que el 
propósito de las actividades recurrentes es que 
los alumnos se acerquen a la lectura a partir de 
sus gustos y preferencias. En estas actividades 
recurrentes ejemplificaremos con la reseña de 
compilaciones poéticas o de un grupo de poe-
mas, pero tome en cuenta las preferencias de 
sus alumnos y apóyelos para que escriban una 
reseña sobre otro texto u obra literaria que ha-
yan leído a lo largo del ciclo escolar.

En el libro del alumno, la primera infografía 
acerca de la poesía tiene el propósito de que los 
alumnos se recreen con el uso del lenguaje fi-
gurado y el empleo de recursos poéticos para 
darle mayor expresividad a lo dicho. Puede rea-
lizar una lectura en voz alta de los poemas que 
aparecen en la infografía. Comente que para la 
lectura de la poesía deben interpretar lo dicho 
en los poemas de manera figurada.

Explíqueles que la elección de poemas es 
libre, por lo que pueden elegir cualquiera. 
Sin embargo, puede sugerirles autores como  
Octavio Paz, Xavier Villaurrutia, Rubén Darío, 
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Secuencia 11  Leer y comparar poemas (LT, págs. 200-217)

Tiempo de realización 8 sesiones

Ámbito Literatura

Práctica social del lenguaje Lectura y escucha de poemas.

Aprendizaje esperado Lee y compara poemas de diferentes épocas sobre un tema específico

(amor, vida, muerte, guerra...)

Intención didáctica Guiar a los estudiantes en la comprensión de la poesía respecto de los 
recursos literarios que emplea y de sus elementos contextuales.

Materiales Libros, revistas y páginas electrónicas de poesía de distintas épocas y 
temáticas.

Audiovisuales e informáticos para 

el alumno

Recursos audiovisuales

• La fluidez lectora

• Lectura en voz alta: ¿cómo poner en práctica los recursos 
prosódicos?

• Niveles de lectura: inferencia e ideas principales

• Estructura y forma: leer entre líneas

• Antonio Machado: un poeta de su época

• Alfredo Zitarrosa y la música

• La guerra y la poesía

• Rubén Darío: el poeta moderno

• ¿Qué son los textos literarios?

• Uso del diccionario

Recursos informáticos

• Adjetivos para describir el ambiente

• Recursos literarios

Materiales de apoyo para el maestro Recursos audiovisuales 

• ¿Cómo intervienen los intereses y conocimientos previos de los 
alumnos en el aprendizaje de la lengua materna?

• Los recursos literarios para atraer la atención

• La poesía

• La lectura de poesía como actividad recurrente

Alfonso Reyes, por mencionar algunos, quie-
nes son considerados importantes representan-
tes de la poesía latinoamericana. Comente que 
también pueden seleccionar poemas escritos en 
otras lenguas y traducidos al español. 

Para complementar su búsqueda, sugiera que 
revisen el audiovisual Poemas latinoamericanos. 

El propósito de esta actividad recurrente es 
estimular la lectura en los alumnos a partir de 
sus intereses y que, a partir de sus interpretacio-
nes, incorporen los significados a su manera de 
pensar y de interpretar su mundo. En estas dos 
primeras sesiones se busca animar a los alum-
nos a buscar y leer poemas que puedan ser de 
su interés.
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empáticos y respetuosos, capaces de compren-
der las visiones de sus semejantes. 

Por otra parte, la poesía ofrece un cauce 
valioso para la emocionalidad de los jóvenes 
alumnos de secundaria. Leer poemas les ayuda 
a nombrar conceptos a los que apenas se están 
enfrentando cabalmente: el amor, la muerte, la 
guerra, la soledad. 

¿Qué busco?

Las intenciones didácticas de esta secuencia 
buscan que los alumnos:

a) Analicen las características de la poesía de 
diversas épocas (determinación de un tema, 
uso de recursos literarios, importancia del 
ambiente). 

b) Comparen y contrasten la poesía de diversos 
estilos bajo una unidad temática. 

c) Comprendan el papel del contexto en el que 
es escrita una obra poética para definir sus 
rasgos. 

d) Reconozcan las características de un comen-
tario crítico de poesía para que escriban uno 
sobre una obra poética.

Esta secuencia también puede ser trabajada 
como una actividad recurrente. Al hacerlo así, 
se favorecerá el desarrollo de las habilidades de 
lectura más complejas y el enriquecimiento del 
léxico. Además, la lectura frecuente de poesía 
ofrecerá a los alumnos la oportunidad de obte-
ner el disfrute estético de este género literario. 

Acerca de…

La poesía 

Una de las manifestaciones artísticas más tem-
pranas de la humanidad fue la poesía. Primero, 
en forma de plegarias y cantos; después, en for-
mas poéticas mucho más complejas y refinadas, 
como las odas y, mucho tiempo después, los 
sonetos. 

Los poetas observan la realidad, reflexionan 
y, usando diversas estrategias, consiguen hablar 
de ella transmitiendo ideas y emociones. 

Cuando leemos poemas sobre un mismo 
tema escritos por diferentes autores en épocas 
distintas, tenemos la oportunidad de apreciar 
con claridad el estilo de cada uno de ellos y las 
muy diversas formas de mirar la realidad. Esto 
es un aprendizaje muy rico para cualquiera. Leer 
poesía nos ayuda a comprender el desarrollo de 
la literatura y a formarnos como seres humanos 

Una guía para el análisis de poesía

Un libro clásico para emprender la tarea que se 
propone en esta secuencia es la obra del filólo-
go y poeta español Dámaso Alonso: Comentario 
de textos literarios. Le sugerimos que se acerque 
a esta obra si quiere profundizar en el análisis 
detallado de la literatura desde los cánones tra-
dicionales. También le recomendamos leer al-
gunos de los análisis de los poemas incluidos 
que proponemos en la sección de “Materiales 
de apoyo para el maestro”. 

Los recursos audiovisuales  
para el maestro

Antes de iniciar el trabajo de la secuencia, es 
conveniente que observe con suficiente antela-
ción estos recursos audiovisuales:
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•	 ¿Cómo	 intervienen	 los	 intereses	 y	 conoci-
mientos previos de los alumnos en el apren-
dizaje de la lengua materna?

•	 Los	recursos	literarios	para	atraer	la	atención
•	 La	poesía
•	 La	 lectura	 de	 poesía	 como	 actividad	 recu-

rrente 

Sobre las ideas de los alumnos

Leer poesía es una de las actividades más de-
mandantes para un lector joven. Por una parte, 
el vocabulario suele ser complejo y refinado; 
por otra, el orden sintáctico de las oraciones 
suele ser poco común. Por ello, comprender 
cada verso puede entrañar dificultades y, por 
supuesto, la comprensión global del poema 
también. 

Esto hace que los estudiantes tengan poco 
interés o incluso temor al enfrentarse a los tex-
tos poéticos en el ambiente escolar, y es posible 
que consideren que todos los poemas son difí-
ciles de comprender. Sin embargo, ellos han te-
nido contacto frecuente con textos de este tipo 
(por ejemplo, canciones o coplas populares). 
Le sugerimos analizar una canción que todos 
conozcan. Anote la letra en el pizarrón y pida a 
los alumnos que vayan explicando de qué ha-
bla. Desde ese primer momento puede llamar su 
atención sobre las figuras retóricas y mostrarles 
cómo no es tan complicado comprenderlas. Al 
final, invítelos a reflexionar sobre las dificultades 
que tuvieron para leer el texto. Una actividad de 
este tipo los ayudará a eliminar los prejuicios 
acerca de esta actividad que en esta secuencia 
aprenderán a disfrutar. 

¿Cómo guío el proceso?

Sesión�1

Explique a los alumnos que comenzarán esta 
secuencia leyendo tres poemas de épocas di-
ferentes; pídales que lo hagan en voz alta y se-
ñáleles que los versos de los poemas se leen de 
acuerdo a los signos de puntuación que tienen 
y no cortando cada oración al final del verso. 

Muestre cómo de esa manera es más fácil com-
prender el significado. 

La lectura y las relecturas de un poema pue-
den ayudar a los alumnos a comprenderlos me-
jor; explíqueles que no se trata de repetir las 
mismas palabras o versos (como una acción 
mecánica), sino hacer lecturas reflexivas y cues-
tionadoras acerca de qué quiso expresar el autor 
o qué significa cierta expresión dentro del poe-
ma. Por ello, una vez que hayan leído el primer 
poema, pida a los alumnos que lo relean en si-
lencio o que un voluntario lo lea en voz alta para 
el resto de la clase. Al finalizar esta segunda lec-
tura, invite a los alumnos a parafrasear el poema 
oralmente a fin de que expresen lo que hayan 
comprendido. Por último, guíe la reflexión con 
las preguntas. Note que el objetivo de éstas es 
que los alumnos se expresen acerca de sus ex-
periencias de lectura y no sobre aspectos teóri-
cos o normativos de este género literario. 

 ■ ¿Qué vamos a hacer?
Esta secuencia se centra en la lectura analítica de 
diversos poemas. Las actividades están enfoca-
das a que los alumnos logren leer con suficien-
te profundidad poemas de distintos orígenes y 
momentos, de manera tal que comprendan su 
significado y algunas de sus implicaciones. Este 
resultado del aprendizaje deberá verse reflejado 
en un comentario de poesía. 

Para conseguir este objetivo, será necesario 
que apoye a los alumnos guiando la lectura. 
Por ello, le sugerimos que aborde cada poema 
en varias lecturas: comience con una lectura 
en voz alta en la que muestre a los alumnos el 
tono a través de una enunciación expresiva. Si 
fuera necesario, dada la complejidad del voca-
bulario, pida a los alumnos que investiguen los 
vocablos desconocidos y lean de nueva cuenta 
los textos. Otra estrategia consiste en guiar un 
parafraseo de los poemas de manera tal que los 
alumnos lo discutan hasta construir un signifi-
cado común. 

 ■ ¿Qué sabemos de los poemas?
Vea con los alumnos los audiovisuales La fluidez 
lectora y Lectura en voz alta: ¿cómo poner en 
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práctica los recursos prosódicos?, para que rea-
licen una lectura en voz alta de los poemas.

Lea a los alumnos los poemas propuestos. 
Después pida que los relean en voz alta y anoten 
de qué creen que tratan y qué emociones les hi-
cieron sentir. De esa manera los preparará para 
responder las preguntas guía. 

Si los alumnos presentan dificultades de com-
prensión importantes, analice cada uno de los 
poemas con ellos. Guíelos para que parafraseen 
cada uno de los versos. 

Respecto de lo que el alumno sabe sobre 
poesía, promueva una conversación para res-
ponder en grupo las preguntas del libro; el inter-
cambio de opiniones y saberes contribuirá a en-
riquecer el conocimiento grupal. Identifique los 
aspectos en los que es necesario trabajar más 
con el grupo y planee acciones para fortalecer 
las actividades en esos aspectos. Si lo conside-
ra pertinente, lea al grupo un comentario crítico 
para que tengan claro lo que se espera que rea-
licen durante esta secuencia.

En la Secuencia 7 los estudiantes identificaron 
metáforas, hipérboles y otros juegos del lengua-
je. Le sugerimos recapitular lo aprendido en ese 
momento para facilitar a los alumnos el reco-
nocimiento de las características del lenguaje 
poético. 

Sesión�2

Para que los alumnos comprendan cómo crea-
rán sus comentarios críticos sobre los poemas 
que lean, se les presenta un ejemplo. Antes  
de que lean este ejemplo, pregúnteles: “¿Quién 
es el autor del poema ‘La palma’?”, “¿en qué 
época vivió?”. “¿Dónde se publicó el poema?”. 
“¿Cuál es el tema que trata el poema?”, “¿qué 
mensaje transmite?”. “¿Qué opinan del poema?”. 
La intención en este momento no es que res-
pondan a todas las preguntas correctamente, 
sino que se familiaricen con el tipo de informa-
ción que se incluye en un comentario crítico y 
cuál es la función y utilidad de estos textos. Des-
pués guíelos en la lectura de la actividad para 
que comprendan cuál es el desafío de escritura 
que resolverán en esta secuencia.

Luego, lea a los alumnos el poema de Antonio 
Machado. Pídales que mientras lo escuchan va-
yan imaginando lo que en éste se menciona. En 
seguida, solicite que lo vuelvan a leer en silencio 
y apóyelos para que compartan lo que imagi-
naron y dirija una discusión acerca del autor del 
poema. Una vez que los alumnos hayan llegado 
a algunas conclusiones, prosiga con la secuen-
cia para que descubran si sus inferencias fueron 
correctas. 

Le sugerimos que junto con los alumnos vea 
los audiovisuales Estructura y forma: leer entre 
líneas y Niveles de lectura: inferencia e ideas 
principales.

Haga notar cómo en el poema se reflejan 
algunos rasgos del autor, como su origen o la 
época en la que vivió y esto pueden constatarlo 
con los datos de la biografía. A partir de esta úl-
tima reflexión, pida a los alumnos que imaginen 
los textos que escribirían los poetas imaginarios 
que se les proponen. 
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¿Cómo extender? 

Pida a los alumnos que vean el audiovisual An-
tonio Machado: un poeta de su época. Le suge-
rimos discutirlo en el aula para que los estudian-
tes comiencen a formar con claridad la noción 
de contexto de escritura. Si cuenta con tiempo 
suficiente, anímelos a releer el poema en silen-
cio. Después pida que mencionen qué nuevas 
observaciones pudieron hacer sobre este poeta 
y la literatura de sus años. De esta manera, po-
drán notar con mayor claridad cómo el contex-
to influye en la producción literaria. 

sobre esta estación del año. Sin embargo, la vi-
sión de los autores es casi contraria. Mientras Zi-
tarrosa encuentra desolación en esta época, An-
tonio Colinas halla esperanza y calidez en medio 
de la nieve. Una vez que los alumnos hayan no-
tado esto, oriéntelos para reflexionar qué dice 
Machado sobre el invierno en el poema que ya 
leyeron. De esta manera, podrán advertir que un 
mismo tema puede ser abordado con ideas muy 
diferentes y de diversas formas. 

Ayude a los alumnos a llenar el cuadro y dis-
cuta con ellos de qué manera el contexto influye 
sobre la creación de la poesía. 

¿Cómo extender?

Invite a los alumnos a ver el audiovisual Alfredo 
Zitarrosa y la música, para que noten cómo la 
musicalidad es una característica fundamental 
de la poesía. Recuérdeles que las canciones que 
ellos conocen muy bien son textos poéticos. 

Asimismo, pídales ver el audiovisual Uso del 
diccionario, que les ayudará a mejorar la bús-
queda de palabras desconocidas.

Sesión�4

El objetivo principal de esta sesión es que los 
alumnos comprendan cómo el contexto cultu-
ral en el que es escrito el poema se hace evi-
dente en la obra literaria. Para ejemplificar esta 
situación, se ha elegido un poema de Miguel 
Hernández sobre la Guerra Civil española. 

Pida a los alumnos que vean el audiovisual 
La guerra y la poesía. Después, relea con ellos 
el poema de Hernández y pídales que intenten 
visualizar las imágenes poéticas en el contexto 
que acaban de conocer. 

Pida a los estudiantes consultar el vocabulario 
que desconocen y que hagan una paráfrasis del 
poema, verso por verso, para que puedan com-
prenderlo cabalmente. Le sugerimos que, para 
cerrar la actividad, invite a los alumnos a leer en 
voz alta las cartas que le hayan escrito al poeta. 
De esta manera, cada uno podrá expresar sus 
ideas y emociones; asimismo, usted tendrá la 
oportunidad de observar el grado de compren-
sión que alcanzaron sobre esta obra y su autor.

Sesión�3

El tema de un poema es la idea central sobre 
la que reflexiona el poeta y expresa sus ideas. 
Por consiguiente, poemas sobre el mismo tema 
pueden tener características muy diferentes, 
como se muestra en los dos poemas que se 
analizan en esta fase 2. En este caso, los poemas 
que se presentan, al igual que “Sol de invierno” 
de Machado (que aparece en la fase 1), tratan 
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¿Cómo extender?

Pida a los alumnos que comparen el poema de 
Octavio Paz con el de Miguel Hernández; explí-
queles que ambos son casi de la misma época 
y que vivieron situaciones muy semejantes. Co-
ménteles cómo marcó profundamente a Her-
nández la muerte de su amigo Ramón Sijé. Lea 
la elegía que escribió Hernández a la muerte de 
su amigo. Invite a los alumnos a encontrar las 
semejanzas en ambos textos. 

Sesión�5

Esta sesión se dedica al análisis de los ambientes 
construidos literariamente. Para poder conse-
guir este objetivo, es importante que los alum-
nos recuerden algunas nociones de clases de 
palabras.

Dé una introducción general al tema específi-
co de los adjetivos y pida que usen el informáti-
co Adjetivos para describir el ambiente. 

Pida a los estudiantes que describan cómo es 
el lugar que se menciona en la obra. Pregúnte-
les cómo se sentirían si estuvieran ahí, qué sen-
saciones táctiles y olfativas creen que tendrían. 
Haga notar que para describirlas se usan adjeti-
vos y se construye el ambiente con palabras. 

Una vez que hayan hecho el análisis del poe-
ma modernista. Invítelos a ver el audiovisual Ru-
bén Darío: el poeta moderno. 

Haga una relectura del poema para que los 
alumnos observen las características modernis-
tas del ambiente de este texto. 

Sesión�6

En esta sesión se revisan tanto los recursos lite-
rarios que los alumnos ya conocen, como algu-
nos nuevos. Apóyese con la actividad inicial para 
recuperar los conocimientos previos que adqui-
rieron en la Secuencia 7 sobre dichos, refranes y 
pregones. Trabaje con los alumnos cada una de 
las figuras literarias que se presentan: compara-
ción, metáfora, hipérbole y rima. Para reafirmar lo 
aprendido, puede animarlos a buscar más figuras 
retóricas, tanto en los poemas que aparecen en 
el libro como entre los que ya han recopilado. 

Es importante mencionar que en la actividad 
que se propone para la recopilación (buscar un 
texto poético acerca de un día de la semana) se 
contempla la posibilidad de incluir canciones. 
Anime a los alumnos a hacerlo así, pues de esta 
manera podrán comprender con más claridad la 
presencia de la poesía en la vida cotidiana. 

¿Cómo apoyar?

Reconocer y nombrar los recursos literarios es 
una tarea compleja, por consiguiente, es reco-
mendable que los alumnos la practiquen lo más 
posible.

Sugiera que vean el audiovisual ¿Qué son los 
textos literarios? para que reconozcan las carac-
terísticas de los poemas.

Pida que usen el informático Recursos lite-
rarios para mostrarles que no sólo conocen los 
términos literarios, sino que pueden identificar-
los en un texto.
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Sesión�7

 ■ Evaluación intermedia
Al final de esta secuencia, los alumnos habrán 
integrado una compilación de poesía comenta-
da. Éste es el momento apropiado para que re-
visen su avance hacia la consecución del desafío 
de escritura. Indique que revisen en cada uno de 
sus textos, los elementos mencionados en la ta-
bla. Por ejemplo, señale que el análisis de los re-
cursos deberá mencionar no sólo el nombre de 
los que se encuentren en los textos, sino tam-
bién explicar su uso y significado. Una vez que 
hayan concluido la evaluación, coméntela con 
ellos y deles la oportunidad de hacer los ajustes 
necesarios antes de seguir adelante. 

Sesión�8

Para que los alumnos conformen la compilación 
de los poemas que eligieron y de los cuales es-
cribieron comentarios críticos, sería recomen-
dable que, antes, revisaran antologías de poe-
mas o de otro tipo de textos con el fin de que 
analicen algunos criterios que se usan para or-
ganizar los textos en este tipo de portador tex-
tual y para que así ellos puedan tomar acuerdos 
de cómo ordenar sus textos e integrarlos en la 
compilación. Esta revisión también les servirá 
para que tomen como modelo la forma de ela-
borar la portada, el índice y el prólogo.

Luego, al socializar su análisis de poemas, los 
alumnos mostrarán a otros una importante habi-
lidad recién adquirida: la lectura crítica de textos 
poéticos. Haga ver a los alumnos que a lo largo 
de las últimas semanas consiguieron compren-
der poemas de diversos orígenes y momentos. 
Señale que la socialización les ofrecerá la opor-
tunidad de compartir esto con otras personas.

Una vez que los estudiantes hayan compar-
tido su trabajo y registrado la respuesta de sus 
lectores, invítelos a compartir los comentarios 
que cada uno recibió. Pregúnteles si, al escuchar 
a otras personas, su opinión sobre su propio tra-
bajo cambió. 

Evaluación

Para la autoevaluación, solicite a los alumnos 
que, de manera individual, respondan nueva-
mente las preguntas de la Sesión 1. Recupere en 
grupo algunas de las respuestas; por ejemplo, 
cómo influye la época y el contexto con el men-
saje de un poema, mencione autores concretos 
de los que se revisaron en esta secuencia y pida 
a los alumnos que comenten sus poemas y lo 
que aprendieron de la época; sugiera que con-
sulten sus escritos. Cuando los alumnos estén 
revisando su selección de textos, acérquese a 
algunos de ellos y observe si pueden identificar 
los aspectos que pueden mejorar; pregunte, por 
ejemplo, qué recomendarían para comprender 
mejor un poema.

Sobre la fase de coevaluación, involucrar 
a los alumnos en la revisión de los trabajos de 
sus compañeros tiene varios beneficios; por un 
lado, quien revisa asume la responsabilidad de 
aportar observaciones que mejoren el traba-
jo de su compañero, lo que va desarrollando 
en los alumnos habilidades lectoras más afina-
das; por otro lado, es probable que entre pares 
comprendan con más facilidad cuáles son los 
aspectos que causan dificultad al compañero y 
eso beneficia la revisión. Además, se va desarro-
llando en el grupo cierta cohesión y correspon-
sabilidad en su proceso de aprendizaje. 

Finalmente, abra una conversación grupal 
para evaluar los diferentes momentos de la se-
cuencia en los que se requirió la 
interacción del grupo para iden-
tificar los aspectos que enri-
quecen el trabajo, así como los 
aspectos en los que hicieron 
modificaciones para obtener 
mejores resultados. Ayude 
a los alumnos a identificar 
aspectos puntuales; por 
ejemplo: “¿Cuál fue el 
comentario de mi com-
pañero que más me ayu-
dó a mejorar mi texto y 
por qué?”.
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¿Qué busco?

Las intenciones didácticas de esta actividad re-
currente buscan que los alumnos:
a) Compartan diversas interpretaciones de los 

poemas que lean.

Acerca de…

La interpretación de poemas

A diferencia de otro tipo de textos, los poemas 
no sólo deben leerse en silencio, sino también 
en voz alta para reconocer y disfrutar de su so-
noridad y ritmo. Posteriormente, el lector puede 
preguntarse qué ha entendido, qué ha sentido y 
de qué considera que habla el poema.

Uno de los aspectos más importantes que se 
deben considerar respecto de la poesía es la li-
bertad que tiene cada lector de interpretar los 
poemas que lee. Precisamente, una de las cua-
lidades o valores de la poesía es la actitud activa 

Tiempo de realización 2 sesiones

Ámbito Estudio

Práctica social del lenguaje Intercambio de experiencias de lectura.

Aprendizaje esperado Participa en la presentación pública de poemas 

Intención didáctica Promover en los alumnos el intercambio de interpretaciones de los 
poemas que leen y que aprendan a justificar la selección de sus textos.

Vínculo con… Todas las asignaturas: la realización de un círculo de lecturas permanente 
durante el curso favorece el desarrollo de las habilidades lingüísticas básicas 
(leer, escribir, hablar y escuchar) aplicadas a los diferentes tipos de texto y 
temas, tanto literarios como informativos.

Materiales • Antologías de poemas (por corriente, subgénero o tema), obras 
completas, compendios y recopilaciones de poemas.

• Prólogos y prefacios de libros de poesía, artículos de revistas literarias 
sobre poesía, reseñas impresas y digitales de poemas o libros de 
poesía, entrevistas a poetas.

Audiovisuales e informáticos 

para el alumno

Recursos audiovisuales

• Poemas latinoamericanos

• En sus propias palabras

• ¿Qué puedo decir de un poema?

Actividad recurrente. Círculo de lectura 
Las cosas que debes saber para leer poesía (LT, págs. 218-219)

del lector al interpretarla, lo que le permite hacer 
una amplia diversidad de lecturas. 

El escritor mexicano Gabriel Zaid, en su libro 
Leer poesía (2012), señala que “no hay receta 
posible. Cada lector es un mundo, cada lectura 
es diferente”; lo cierto es que sí existen algunas 
recomendaciones generales que puede dar a 
los alumnos para acercarse a los poemas. Por 
ejemplo:

•	 Sugiera	que	 lean	de	manera	 lenta	y	repetida	
los poemas. Explique que un poema no se lee 
como un cuento o una nota periodística, sino 
que es una lectura lenta que llega a las ideas a 
través del sentimiento y de las emociones.

•	 Explique	que	no	deben	reducir	el	poema	a	un	
concepto, sino que deben sentir el poema, y 
valorarlo no por lo que dice, sino por la ma-
nera como lo dice.

•	 Recomiende	 que	 pronuncien	 las	 palabras	 y	
los versos en su pensamiento mientras leen. El 
sonido es una parte fundamental del poema.
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•	 Comente	que	la	lectura	de	un	poema	es	una	
experiencia individual en la que cada lector 
involucra parte de sus emociones y senti-
mientos para hacer su propia interpretación. 

¿Cómo guío el proceso?

Sesión�3

Desarrollarán el círculo de lectura a partir de 
ciertos criterios que deberán considerar duran-
te la lectura de los poemas que seleccionen y 
compartan. Igual que en bloques anteriores, esta 
actividad la llevarán a cabo una vez a la semana. 

Pida que lleven a la clase libros de poemas 
(antologías, compilaciones y obras completas), 
de tal manera que cuenten con el material ne-
cesario para realizar lo que se solicita. Sugiera 
desde días antes que reúnan este material. 
Invítelos a ver el audiovisual En sus propias pa-
labras y ¿Qué puedo decir de un poema? para 
que conozcan lo que algunos poetas piensan de 
la poesía, y para que se den cuenta qué pueden 
comentar sobre los poemas.

Apóyelos con comentarios acerca de la ma-
nera en la que pueden interpretar ciertos poe-

mas o fragmentos. De este modo tendrán más 
claro lo que pueden incluir en la reseña que ela-
borarán en las siguientes sesiones.

Sesión�4

Una vez que los alumnos hayan dedicado un 
tiempo para terminar de leer los poemas que 
seleccionaron y tengan claro el tipo de lector al 
que van a dirigir su reseña, en esta sesión escri-
birán los primeros contenidos de ésta, incluyen-
do un comentario crítico sobre un conjunto de 
poemas o de una compilación de poesía.

Se recomienda que la primera escritura de la 
reseña la compartan con algún compañero para 
que les haga comentarios y mejoren su escrito.

Lea los textos y apóyelos con comentarios 
acerca de lo que pueden ampliar o complemen-
tar; por ejemplo, verifique que describan la sen-
sación o sentimiento que les provocó; también 
revise que incluyan la descripción de imágenes 
poéticas, una recomendación, sugerencias de 
lectura e información sobre el movimiento o 
corriente con el que se relacionan los poemas 
leídos.
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Secuencia 12  Diversidad lingüística y cultural 
(LT, págs. 220-233)

Tiempo de realización 10 sesiones

Ámbito Participación social

Práctica social del lenguaje Reconocimiento de la diversidad lingüística y cultural.

Aprendizaje esperado Investiga sobre la diversidad lingüística y cultural de los pueblos

originarios de México

Intención didáctica Guiar a los alumnos para que comprendan la diversidad lingüística y 
cultural de los pueblos originarios de México.

Materiales Diccionario

Audiovisuales e informáticos 

para el alumno

Recursos audiovisuales

• Una ventana a las culturas: la lengua

• Técnicas para argumentar I: la ejemplificación

• Técnicas para argumentar II: la explicación de un proceso

• Los últimos hablantes del kiliwa

• China en Chiapas

• Conversatorio: platicar para aprender

Recursos informáticos

• Argumentación: ¿Cómo elegir el ejemplo adecuado?

• Palabras de origen indígena

• Las lenguas del mundo

Materiales de apoyo para el maestro Recursos audiovisuales 

• ¿Cómo intervienen los intereses y conocimientos previos de los 
alumnos en el aprendizaje de la lengua materna?

• El español de México

• Evaluación de un conversatorio

 ¿Qué busco?

Las intenciones didácticas de esta secuencia 
buscan que los alumnos:

a) Reconozcan que México es un país diverso 
lingüística y culturalmente.

b) Reflexionen sobre la importancia de la diver-
sidad lingüística y cultural. 

c) Comprendan que el español se emplea como 
una lengua común que permite a los ciuda-
danos llegar a acuerdos. 

Esta secuencia también puede abordarse como 
un proyecto en el que se vayan reuniendo las re-
flexiones que se hacen en cada conversatorio. 

Así, al final, éstas pueden integrarse en una re-
flexión mayor que se socialice en una exposición. 

Acerca de…

La diversidad cultural y lingüística 

México es uno de los países con mayor variedad 
biológica en el mundo. En nuestro territorio ha-
bitan cerca del 10% de las especies registradas 
en el planeta. Sin embargo, la riqueza de nuestra 
nación va mucho más allá: lingüística y cultu-
ralmente somos también uno de los países más 
ricos del mundo. 

En nuestro territorio conviven 69 lenguas 
indígenas, una lengua española con grandes  
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diferencias dialectales y lenguas extranjeras traí-
das por inmigrantes que han elegido nuestra tie-
rra para establecerse. Esto, por supuesto, redun-
da en una riqueza cultural enorme que incluye 
fiestas, tradiciones, cocinas, narraciones, cantos 
que varían de pueblo en pueblo, etcétera. 

Comprender esta diversidad no sólo es intere-
sante, sino un requisito para conservarla, prote-
gerla e, incluso, impulsarla. Los jóvenes alumnos 
de secundaria forman parte de un mundo glo-
balizado que los anima a unificar sus intereses y 
manifestaciones culturales y a olvidar las expre-
siones de sus comunidades. El conocimiento y 
la comprensión del valor de la diversidad es una 
vía eficiente para que los jóvenes mexicanos co-
bren conciencia del patrimonio inmaterial que 
está en su entorno y también en sus manos.  

La realidad lingüística mexicana

Es primordial comprender las características del 
español que se emplea en nuestro país. Para 
profundizar en este tema le sugerimos revisar 
“La calidad del español hablado en México”, de 
Juan M. Lope Blanch, así como Estudios sobre el 
español en México, un libro en el que este des-
tacado lingüista reunió importantes estudios so-
bre el mismo tema. También le sugerimos visitar 
la página electrónica del Instituto Nacional de 
Lenguas Indígenas: http://www.inali.gob.mx, en 
la que encontrará material de gran utilidad, tanto 
en la sección de publicaciones como en el Cen-
tro de Documentación al que se puede acceder 
remotamente. 

Los recursos audiovisuales  
para el maestro

Antes de iniciar el trabajo de la secuencia, es 
conveniente que observe con suficiente ante-
lación estos recursos audiovisuales: ¿Cómo in-
tervienen los intereses y conocimientos previos 
de los alumnos en el aprendizaje de la lengua 
materna?, El español de México y Evaluación de 
un conversatorio. 

¿Cómo guío el proceso?

Sesión�1

La primera actividad ofrece a los alumnos un 
contexto acerca de la diversidad lingüística de 
México mediante la identificación de la rique-
za de la lengua que cada uno de nosotros ha-
blamos, la cual ha evolucionado y ha adoptado 
influencias y préstamos de otros idiomas. En 
un primer momento es posible que los alum-
nos tengan dificultad para ver esto, para facilitar 
esa perspectiva, la lectura del texto y la reso-
lución del cuadro se relacionan directamente; 
sin embargo, para ampliar más su visión sobre 
el tema, usted puede extender la reflexión y 
abrir una discusión sobre aquellas palabras que 
los alumnos conocen y consideran que son de 
otros idiomas o que originalmente pertene-
cían a otras lenguas; para ello, empiece con los 
ejemplos de mole (náhuatl) y marimba (de ori-
gen africano). También puede escribir una lis-
ta de algunas de las palabras que los alumnos 
usan de forma cotidiana y realizar un análisis 
semejante.

 ■ ¿Qué vamos a hacer?
En esta secuencia el objetivo principal es la 
reflexión. La intención es conseguir que los 
alumnos interioricen el concepto de diver-
sidad lingüística de manera positiva y abierta. 
Esto implica un cambio en algunas creencias y  
prejuicios. Para conseguirlo, se propone cons-
truir los aprendizajes mediados socialmente a 
través de conversatorios. Es decir, discusiones 
informadas sobre temas específicos, pero en 
un marco de cierta informalidad que permita a 
los estudiantes expresarse libremente. A lo lar-
go de toda la secuencia los alumnos tendrán 
la oportunidad de conversar en diversas oca-
siones, procure crear un ambiente libre y res-
petuoso para que puedan expresarse genuina-
mente, pues sólo de esta manera modificarán 
los constructos que tienen sobre la variedad 
lingüística. 
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 ■ ¿Qué sabemos acerca de la 
diversidad lingüística de nuestro 
país?

El punto clave para iniciar esta secuencia es per-
mitir que los alumnos identifiquen la realidad 
lingüística que los rodea. A partir de eso, será 
posible que construyan una nueva y más com-
pleja imagen de su país. 

Para determinar qué saben los alumnos 
acerca de la diversidad lingüística en México, 
comience por leerles las preguntas guía. Co-
mente con ellos cada una para aclarar las po-
sibles dudas sobre su sentido. Organice una 
discusión sobre las respuestas de los alumnos: 
anote las ideas y coordine el intercambio de 
ideas para llegar a algunas conclusiones del 
conocimiento del grupo sobre el tema. Al final 
de la secuencia, esto servirá para identificar lo 
que aprendieron.

Sesiones�2�y�3

La construcción de la realidad demanda un in-
tercambio de ideas ágil y abierto. Es por esta ra-
zón que la secuencia emplea un formato parti-
cular de actividad: el conversatorio. Ésta es una 
práctica de aprendizaje a través de la oralidad. 
Consiste, básicamente, en partir de la respues-
ta individual a preguntas guía para entablar una 
conversación que, si bien debe estar regulada 
por un moderador, es informal y libre. Para par-
ticipar en un conversatorio, los participantes no 
deben ser expertos en el tema, basta con cons-
truir juntos un nuevo conocimiento. Así, a tra-
vés de la palabra, se consigue que los alumnos 
conformen una nueva imagen del mundo al que 
pertenecen.

Luego, para iniciar la fase 1, pregunte a los 
alumnos cómo creen que aprendieron la lengua 
o lenguas con las cuales se comunican. A partir 
de sus respuestas, guíelos para que reflexionen 
cómo la lengua se aprende del contacto con 
otras personas, es decir, de una comunidad. 

Antes de comenzar el conversatorio con el 
que se cierra este tema, pida a los alumnos que 
relean el texto acerca del Día Internacional de 
la Lengua Materna. El objetivo de esta actividad 
es animarlos a otorgar valor a su propia lengua. 

Comience el conversatorio pidiendo a los alum-
nos que expongan cómo actuarían en esa situa-
ción hipotética. Cuestiónelos sobre las posturas 
que tomarían para seguir usando su propia len-
gua, recuerde que el objetivo es que otorguen el 
valor real al idioma de su comunidad y familia. 

¿Cómo apoyar? 

Reafirme la noción de lengua de los estudiantes 
pidiéndoles que vean el audiovisual Una ventana 
a las culturas: la lengua. Después, discuta con 
ellos la relación entre la lengua materna que 
usamos y la cultura a la que pertenecemos. 

Le sugerimos que vea con los alumnos el re-
curso audiovisual Conversatorio: platicar para 
aprender. 

Sesiones�4�y�5

Dedique estas sesiones a que los alumnos ex-
ploren la variedad de lenguas indígenas que se 
hablan en nuestro país y a que indaguen sobre 
una lengua originaria: la que se habla en su co-
munidad o cerca de ella.

Haga la primera lectura con los alumnos y 
pida que revisen y respondan individualmente 
las preguntas guía. Después organice la discu-
sión grupal. De esta manera podrá conseguir que 
los alumnos partan de sus ideas individuales y las 
cuestionen con la profundidad suficiente, parti-
cularmente aquellas que demandan una toma de 
postura ante la diversidad de lenguas. 

El resto de las actividades están orientadas a 
que los alumnos ubiquen las lenguas originarias 
propias o más cercanas a su comunidad. En algu-
nos casos, los propios alumnos son hablantes de 
la lengua y pueden resolver casi todas las activi-
dades a partir de lo que ya saben. En el extremo 
contrario, habrá comunidades que estén más 
lejanas de las lenguas originarias. En este caso, 
le sugerimos recurrir a la información que pro-
porciona el inali (Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas) en su sitio de internet. Si este último 
es el caso de sus alumnos, le recomendamos 
preparar el material con anticipación. 

No pierda de vista el objetivo de valorar las 
lenguas originarias. Si sus alumnos son hablantes 
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de alguna lengua originaria, pida que escriban 
un texto en el que expliquen lo que les resul-
ta más interesante y valioso de ellas para que lo 
compartan con sus compañeros. Ayúdelos en 
estas sesiones para que identifiquen qué lenguas 
se hablan en su comunidad o cuáles son las más 
cercanas. 

 ¿Cómo extender? 

Si existiera la posibilidad de que algún hablan-
te de la lengua de la región conversara con los 
alumnos, procure llevarla a cabo. Puede invitar 
a algún miembro de la comunidad que domi-
ne ese idioma o visitarlo y pedirle que grabe un 
mensaje bilingüe para ellos. 

Pídales que vean el audiovisual Técnicas para 
argumentar I: la ejemplificación, para conocer 
algunas estrategias de intervención oral, lo cual 
les será de ayuda para participar en el conver-
satorio.

Invítelos a usar el recurso informático Ar-
gumentación: ¿Cómo elegir el ejemplo ade-
cuado?, el cual les ayudará a desarrollar algu-
nas habilidades argumentativas.

Sesión�6

Esta sesión está orientada a un objetivo: que los 
alumnos sean capaces de identificar las palabras 
de origen indígena, tanto aquellas que designan 
objetos como los topónimos que forman parte 
del léxico de uso común en nuestro país.

Al trabajar con los alumnos a partir de los cam-
pos léxicos, puede ayudarlos pidiendo que digan 
lo que saben sobre cada uno de los animales, 
alimentos y objetos que se incluyen. Pregunte, 
por ejemplo, en dónde viven esos animales o en 
qué platillos están presentes esos ingredientes. 

Para cerrar la sesión puede asignar como ta-
rea para la casa la indagación de los topónimos 
cercanos a la comunidad. Si decide hacerlo así, 
dedique algunos minutos a que los alumnos 
compartan lo que descubrieron. 

¿Cómo extender? 

Complete el aprendizaje pidiendo a los alumnos 
que practiquen con el recurso informático Pala-
bras de origen indígena. 

Invite a los alumnos a ver el audiovisual Téc-
nicas para argumentar II: la explicación de un 
proceso, para conocer algunas estrategias de 
intervención oral que pueden emplear en el 
conversatorio.

Sesión�7

Esta sesión tiene una importancia medular en la 
reflexión sobre la diversidad lingüística, ya que 
la cuestión de la extinción de las lenguas suele 
ser polémica. Hay quienes piensan que no tiene 
importancia, pues la desaparición se da porque 
nadie necesita ese idioma. Sin embargo, quienes 
piensan así no consideran que la lengua es una 
clave valiosa para comprender una cultura. Es 
fundamental que los alumnos contemplen esto 
al discutir el tema. Ayúdelos a reflexionar a partir 
de la lectura sobre la extensión lingüística.

¿Cómo apoyar? 

Recuerde que el objetivo de esta sesión es que 
los alumnos comprendan las implicaciones de la 
extinción de algunas lenguas originarias.

Para completar este aprendizaje, pida que 
vean el audiovisual Los últimos hablantes del ki-
liwa. Después retome lo visto en él para arrancar 
el conversatorio en el que se plantea un dilema 
a partir de una situación real. 

 ■ Evaluación intermedia
En este punto de la secuencia, los alumnos ya 
han reflexionado sobre aspectos medulares del 
tema. Por consiguiente, es recomendable hacer 
una pausa para la reflexión. Pida a los alumnos 
que respondan de manera individual las pregun-
tas que aparecen en esta sección. Permita que 
se expresen libremente y no califique su pri-
mer acercamiento. Valore las respuestas de los 
alumnos y discútalas con ellos para aclarar los 
puntos más relevantes hasta este momento: la 
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existencia de lenguas indígenas y extranjeras que 
permean el español, el aporte al vocabulario de 
otras lenguas y el riesgo y consecuencias de la 
extinción de un idioma. Hasta aquí, los alumnos 
pueden hacer un alto y resolver aquellos aspec-
tos que hayan quedado confusos o inconclusos.

Sesión�8

En esta sesión se revisan las lenguas extranjeras 
que son habladas por comunidades de nues-
tro país; por ejemplo, los menonitas que hablan 
bajo alemán. 

Antes de comenzar la sesión pregunte a los 
alumnos si han oído hablar de Chipilo, es pro-
bable que muchos de ellos hayan oído el nom-
bre de ese lugar debido a sus productos lácteos. 
Si no fuera así, explíqueles que es un pueblo 
mexicano que se distingue por su producción 
lechera. Invítelos a imaginar cómo será este lu-
gar. Continúe con la lectura y las actividades. 
De esa manera, los estudiantes podrán com-
prender que la particularidad lingüística de esta 
comunidad también forma parte de la realidad  
mexicana. 

Es importante que los alumnos observen 
cómo la lengua materna está ligada a otros ele-
mentos culturales. Para conseguirlo, guíelos 
para que observen esto en la descripción de la 
vida en Chipilo.

Además, solicite a los alumnos que vean el 
audiovisual China en Chiapas. 

Sesión�9

El objetivo de esta sesión es que los alumnos 
comprendan que una lengua hablada por un 
mayor número de hablantes resulta funcional 
para establecer relaciones entre los pueblos. 
Esto se revisa en dos casos muy importantes: el 
uso del español como lengua común en México 
y el uso de lenguas comunes para la comunica-
ción global. 

Al guiar estas reflexiones es sustancial que 
los alumnos comprendan la trascendencia de 
aprender otras lenguas para ampliar sus hori-
zontes culturales. En un planeta cada vez más 
globalizado, dominar otros idiomas es muy im-

portante, sobre todo, entre las generaciones 
más jóvenes. 

Para complementar lo aprendido invítelos a 
usar el informático Las lenguas del mundo para 
ahondar en el tema. 

Sesión�10

La fase 7 tiene la finalidad de integrar lo apren-
dido en una reflexión final conjunta. Invite a los 
alumnos a revisar las notas que tomaron a lo lar-
go de la secuencia para preparar su intervención. 
Recuerde que un conversatorio exitoso requie-
re de un ambiente tranquilo y respetuoso, con 
cierta informalidad que permita una expresión 
franca. Insista en este punto con sus alumnos. 

 ¿Cómo extender?

Invite a los alumnos a indagar acerca de la len-
gua extranjera que hayan elegido para intervenir 
en el conversatorio. Después anímelos a com-
partir lo aprendido. 

Evaluación

En primer lugar, se pide al alumno que vuelva a 
responder las preguntas de la evaluación inicial y 
que coteje sus dos versiones. Invite a los alumnos 
a conversar sobre sus observaciones en binas. 
Use la estrategia “Yo creía... ahora creo”. Para ha-
cerlo pida a los alumnos que formulen oraciones 
con esta estructura sobre cada uno de los temas 
que tocan las preguntas en la Sesión 1. 

Continúe el proceso pidiendo a los alumnos 
que intercambien sus tablas de coevaluación 
para completarlas; pídales que argumenten sus 
respuestas pensando en aportar elementos que 
permitan a su compañero mejorar su trabajo. 
Ésta se usa para valorar la participación individual 
en el conversatorio, con la intención de permitir 
que los alumnos comprendan el uso de esta es-
trategia y, así, poder transferirla para emplearla en 
otras situaciones de aprendizaje.  

Finalmente, los alumnos evaluarán su des-
empeño en el conversatorio. Le sugerimos que 
complemente este cierre con una reflexión gru-
pal sobre lo aprendido y, sobre todo, con las po-
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Secuencia 13  Escribir cartas formales  
(LT, págs. 234-247)

Tiempo de realización 8 sesiones

Ámbito Participación social

Práctica social del lenguaje Producción e interpretación de textos para realizar trámites y gestionar 
servicios. 

Aprendizaje esperado Escribe cartas formales

Intención didáctica Promover en los alumnos el uso de cartas formales para expresar 
opiniones, solicitar servicios, presentar una queja o exponer algún 
problema que requiera solución considerando las características y 
función de este tipo de texto, así como los elementos del lenguaje que 
le son propios para el logro de un propósito comunicativo.

Vínculo con... Formación Cívica y Ética: se recogen distintas nociones estudiadas 
en esta asignatura para la comprensión del concepto de conflicto o 
situación problemática y la manera en que éste puede solucionarse 
mediante la redacción de una carta formal. 

Audiovisuales e informáticos 

para el alumno

Recursos audiovisuales

• Lluvia de ideas

• Aprendiendo a corregir un texto

• Carta de recomendación

• Nexos y conectores para enlazar ideas

• Fórmulas de cortesía

• ¿Cómo escribir con mejor ortografía?

Recursos informáticos

• Función de las cartas formales

• Lograr la cohesión en un texto

• Uso de nexos y conectores en cartas formales

• Punto y coma

Materiales de apoyo para el maestro Recursos audiovisuales

•	 Propósito comunicativo de las cartas formales

• Uso de la coma para separar elementos y antes de los nexos pero, 
aunque, sin embargo

sibles acciones que cada uno puede tomar para 
aprender más sobre el tema, así como respetar y 
cuidar la diversidad. 

Recuerde utilizar la estrategia del conversato-
rio en otras asignaturas, es muy útil en procesos 

que demandan cambios de percepción impor-
tantes, por ejemplo, en la actitud de los alumnos 
ante las matemáticas. 
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¿Qué busco?

Las intenciones didácticas de esta secuencia 
buscan que los alumnos:

a) Reflexionen sobre las situaciones problemáti-
cas que los rodean y valoren la capacidad hu-
mana de solucionarlos mediante el lenguaje, 
específicamente, mediante la redacción de 
una carta formal. 

b) Exploren diferentes modelos de cartas forma-
les para identificar sus semejanzas y diferen-
cias y, partiendo de este cotejo, reconozcan 
las características de forma y contenido de 
estos textos. 

c) Escriban una carta formal a fin de solucionar 
el problema o la situación que discutieron, y 
puedan hacerla llegar al destinatario adecuado. 

Acerca de…

La carta formal

La carta formal, a diferencia de las personales, es 
un tipo de texto empleado como vehículo para 
dar a conocer una situación, problema o asunto. 
Según su propósito, las cartas formales pueden 
ser de diferente clase; por ejemplo, una carta de 
recomendación (una persona escribe las carac-
terísticas y habilidades de otra como parte de un 
requisito laboral), de solicitud de un servicio (pe-
tición de un servicio público o privado en la que 
se argumentan los motivos de dicha solicitud), 
de queja o denuncia (en la que se dan a cono-
cer situaciones que incumplen acuerdos previos 
entre un prestador y un receptor de servicios o 
productos), entre otras. En la carta se identifica 
el remitente (persona o grupo de personas que 
escriben la carta) y el destinatario (persona, gru-
po de personas o institución a las que va dirigida 
la carta). Las cartas formales tienen una estruc-
tura definida que incluye la fecha, el encabeza-
do, el saludo, el cuerpo de la carta, la despedida 
y la firma. Por su naturaleza, las cartas formales 
emplean un tono y lenguaje formal, es decir, 
alejado de expresiones de confianza o de tér-
minos coloquiales como los empleados en las 
cartas personales. 

El lenguaje en la resolución  
de conflictos 

La comunicación es uno de los factores de-
terminantes en la convivencia y las relaciones 
humanas. Sin embargo, este hecho también 
nos enfrenta al encuentro con nuevas formas 
de pensar, valores y necesidades diferentes que 
pueden ser opuestos, y es ahí donde es necesa-
rio utilizar una herramienta comunicativa que dé 
solución a una necesidad o a una situación pro-
blemática. En este sentido, contamos con el len-
guaje como un medio para explorar, reconocer 
y ofrecer soluciones que busquen restablecer la 
convivencia, mediante la exposición de motivos, 
comprensión de otras posturas y planteamien-
to de argumentos que permitan al otro conocer 
nuevas perspectivas. Así, la escritura de cartas 
formales puede ser, en muchos de los casos, la 
forma de obtener respuesta y soluciones, por 
parte de otras instancias, a una cierta situación.

Los recursos audiovisuales  
para el maestro

Antes de iniciar el trabajo de la secuencia, es 
conveniente que observe estos recursos audio-
visuales: Propósito comunicativo de las cartas 
formales y Uso de la coma para separar elemen-
tos y antes de los nexos pero, aunque, sin em-
bargo. 

Sobre las ideas de los alumnos

Distinción entre cartas formales  
y cartas personales

Uno de los puntos de partida en esta secuencia 
es que los alumnos puedan identificar la diferen-
cia entre cartas formales e informales, no obs-
tante, los escolares pueden pensar:

•	 Que	todas	las	cartas	son	muy	parecidas	y	que	
no hay diferencias sustanciales entre ellas; 
por ejemplo, es posible que no distingan en-
tre una carta formal y una personal.
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•	 Que	 el	 lenguaje	 empleado	 en	 una	 carta	 no	
depende del destinatario al que se dirija.

•	 Que	a	fin	de	ser	empáticos	con	una	situación,	
sea conveniente usar expresiones coloquiales 
en una carta formal. 

Si usted advierte que sus alumnos o algunos de 
ellos no distinguen entre cartas formales e infor-
males, plantee alguna situación en la que se po-
dría elaborar una carta informal y una formal, por 
ejemplo, solicitar el servicio de internet en casa, 
por un lado, y contarle a un amigo o familiar sus 
planes, por el otro. Pregúnteles qué tendrían que 
decir en cada caso y cómo lo escribirían. Con 
esto se pretende ayudar a los alumnos a contex-
tualizar la función y características de las cartas 
formales, y contribuir a que sus alumnos puedan 
pensar en el propósito para escribir una. 

¿Cómo guío el proceso?

Sesiones�1�y�2

La intención de esta primera parte es que los 
alumnos reflexionen sobre la forma comunicati-
va más adecuada de resolver una situación o un 
problema. 

Después de leer la parte introductoria Para 
empezar, plantee a los alumnos una situación 
hipotética que los lleve a reflexionar sobre la 
función de las cartas formales; por ejemplo, 
pídales que imaginen a un grupo de estudiantes 
que está cansado de sufrir escasez de agua en 
su escuela, por lo que deben decidir cuál es el 
mejor medio del que disponen para solucionar 
el problema. 

Usted puede proponer otros ejemplos, lo im-
portante es que los alumnos reconozcan que hay 
situaciones que, para ser resueltas, requieren del 
empleo de un medio escrito que cumpla con las 
formalidades establecidas para poder gestionar 
y obtener una respuesta, según el asunto trata-
do: es una manera de dejar evidencia sobre la 
petición específica y es un medio personalizado 
cuya función es gestionar la resolución de una 
situación.

 ■  ¿Qué vamos a hacer?
La idea de esta secuencia es caracterizar una 
carta formal para que los alumnos comprendan 
las diferencias que hay entre ésta y las cartas 
personales, es decir, con aquellas que se escri-
ben a amigos y familiares, y cuáles son las situa-
ciones comunicativas que abren la oportunidad 
de hacerlo mediante un texto escrito con un 
propósito específico (recomendar, solicitar un 
servicio, presentar una queja, entre otras). 

Otro aspecto a considerar es el uso del len-
guaje formal y sus características, a fin de que 
los estudiantes desarrollen esta habilidad cuan-
do se dirijan a una autoridad, a una persona que 
no conocen o a un representante de una ins-
titución a la que corresponde el envío de una 
carta. El propósito es que los alumnos adquieran 
las herramientas para escribir una carta formal 
en la que aborden una situación que incumba a 
su grupo, a su familia o a su comunidad, y que 
reflexionen sobre las opciones que tienen al usar 
estos documentos como vehículo para resolver 
una situación que los afecta o les concierne. Es 
importante que a lo largo de la secuencia vincule 
las actividades con la noción de conflicto, como 
la han estudiado en la asignatura de Formación 
Cívica y Ética, es decir, como una situación que 
necesita ser resuelta mediante la negociación, el 
diálogo y la comunicación. 

 ■  ¿Qué sabemos sobre las cartas 
formales?

Además del ejemplo que se propone para que 
los alumnos lo analicen y expresen lo que sa-
ben sobre el uso de las cartas formales, platique 
con ellos sobre las experiencias que han teni-
do cuando se enfrentan a un problema como 
el que acaban de revisar. Indíqueles que hay si-
tuaciones problemáticas que surgen, y que debe 
elegirse una forma de actuar para resolverlas. 
Amplíe este concepto con ejemplos cotidianos, 
como los que suelen gestarse entre vecinos, 
compañeros de clase u otros grupos sociales 
cercanos. De esta forma, estará contextualizan-
do el propósito de la secuencia y, por tanto, po-
drá conversar con los alumnos sobre la utilidad 
del lenguaje como mecanismo para la resolu-
ción de una situación problemática. 
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Recupere qué es lo que saben los alumnos 
sobre estos textos y pídales que expliquen su es-
tructura y sus características (fecha, saludo, fir-
ma, tipo de lenguaje empleado); pregunte para 
qué se escriben estas cartas y a quién suelen di-
rigirse. Luego, pregunte qué modificaciones ha-
rían a una carta personal si tuvieran que enviarla 
a una persona que no conocen para solicitar un 
servicio o expresar su inconformidad sobre un 
producto; por ejemplo, si cambiarían el lengua-
je, cómo se presentarían y qué argumentos em-
plearían para justificar su petición o queja. 

Tome en cuenta las producciones de la car-
ta que hacen los alumnos en esta sesión como 
punto de partida para los aspectos que es nece-
sario reforzar en la secuencia; revise, por ejem-
plo: los elementos que debe contener la carta, el 
tipo de lenguaje que se utiliza o la construcción 
sintáctica de las ideas.

Sesión�3

La intención de esta sesión es que los alumnos 
puedan reconocer una situación que los afecte 
personalmente o a su comunidad, y que pueda 
ser resuelta con una carta formal, como el me-
dio más idóneo para obtener el resultado que 
se desea o se necesita. Para ello, ayúdelos a que 
identifiquen sus necesidades y propósitos y per-
mita que se refieran a situaciones que pueden 
ser tratadas mediante una carta formal.

Invite a los alumnos a ver el audiovisual Carta 
de recomendación. En este recurso encontrarán 
una situación familiar en la que una carta formal 
puede resolver una necesidad.

Ayúdelos a pensar en las razones para escri-
bir una carta formal; por ejemplo, tener luz en 
la escuela, evitar el desperdicio de agua, contar 
con una vía de acceso segura a la escuela, entre 
otras. Analicen juntos estas situaciones a partir 
de las actividades planteadas en el libro, lo cual 
será importante para tener claros los siguientes 
pasos. 

Apóyese viendo con los alumnos el recurso 
audiovisual Lluvia de ideas, para formalizar estas 
actividades. 

Por otra parte, tomen acuerdos respecto de si 
abordarán un problema común a todo el grupo, 

para lo cual lo más conveniente es que escriban 
una carta de forma grupal. En cambio, si deci-
den abordar y solucionar un problema o una si-
tuación en el entorno familiar o del entorno de 
cada alumno, cada uno podría escribir su propia 
carta. Decida junto con los alumnos la moda-
lidad con la que trabajarán y ayude al grupo a 
desarrollar las actividades sugeridas en el libro 
del alumno, adaptándolas a la forma de trabajo 
que hayan elegido.

Sesión�4

En esta fase los alumnos recuperarán los aspec-
tos que planificaron en su índice para escribir la 
primera versión de la carta formal. Lo principal 
es que se concentren en el propósito de la carta 
para que, a partir de éste expliciten y describan: 
el conflicto, el problema o situación y en qué 
consiste; quiénes son los afectados y por qué; 
cuáles son o serían las consecuencias del pro-
blema o de la situación; cuál es la solicitud y los 
beneficios que tendría tomar en cuenta la peti-
ción que se hace. 

Organice al grupo para que lean los borrado-
res producidos y comente con ellos la importan-
cia que tiene el orden de la información asenta-
da en un documento de este tipo; en función de  
lo que quieren lograr, pregúnteles por qué pien-
san que es conveniente describir el problema, 
antes de hacer la solicitud, y cuál es la relevancia 
de ofrecer una solución, antes de recibir una res-
puesta, a fin de que reflexionen sobre el orden 
que darán a su documento final. En este mo-
mento, la intención es que los alumnos escriban 
el borrador a partir de lo que ya saben; más ade-
lante revisarán modelos textuales que les permi-
tirán corroborar sus ideas iniciales o ajustarlas, 
según las características de este tipo de textos.

Sesión�5

En esta sesión le sugerimos que solicite a algu-
nos voluntarios que hagan una lectura de las 
cartas modelo en voz alta. Platique con los esco-
lares sobre el propósito de cada carta, mediante 
preguntas como: “¿Con qué fin fue escrita cada 
una de las cartas?”. “¿Cómo se han planteado 
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los conflictos o situaciones en ellas?”. “¿Cuál de 
ellas ofrece soluciones a la petición realizada?”. 

Observe con los alumnos el recurso informá-
tico Función de las cartas formales para ahondar 
sobre las necesidades a las que responden estos 
textos considerando el objetivo con el que fue-
ron escritos. 

En la resolución de la tabla, recuérdeles que, 
aunque los propósitos son diferentes, la es-
tructura (fecha, destinatario, saludo, desarrollo, 
despedida y firma) coincide con el de las car-
tas personales que han estudiado en la primaria. 
Luego, revise en plenaria las características de la 
estructura de estos textos.

Aproveche este aprendizaje para preguntar 
qué diferencias encuentran entre las cartas mo-
delo y los borradores que elaboraron en la acti-
vidad anterior, lo que permitirá que los alumnos 
reflexionen en la forma de organizar la informa-
ción. Solicite que completen los datos de la rú-
brica contenida en esta sesión y hágales saber 
que sus resultados servirán para orientarlos en 
la identificación de las partes que han omitido o 
que deben revisar en su borrador (aclare que no 
es una evaluación). 

¿Cómo extender?

En internet usted podrá encontrar diferentes 
modelos de cartas formales: es recomendable 
que seleccione ejemplos diferentes a los mode-
los del libro, asegurándose de que tengan dife-
rentes propósitos, por ejemplo, una carta para 
presentar una queja o una carta para cambiar un 
producto, entre otras. 

Comparta estos textos con los alumnos, para 
que cotejen las características identificadas en 
los modelos; de esta forma, usted podrá ayudar 
a los jóvenes a que comprendan que sea cual 
sea el propósito, estas cartas cumplen con una 
estructura semejante y hacen uso del lenguaje 
formal. 

Otro recurso es que los alumnos indaguen 
entre sus familiares y amigos si han necesita-
do escribir una carta formal para resolver algún 
conflicto y pedirles que les expliquen en qué 
consistió y qué hicieron para hacerla llegar a sus 
destinatarios. 

 ■ Evaluación intermedia
La evaluación intermedia busca evaluar el pro-
cedimiento de trabajo y reflexión que han tenido 
los estudiantes a lo largo de la secuencia. 

Solicite que resuelvan la tabla tomando en 
cuenta cuáles son los retos a los que se han en-
frentado y si existe alguna duda que pueda re-
solverse antes de continuar con el trabajo. Esta 
actividad deberá llevarse a cabo de manera in-
dividual. 

Una vez que hayan respondido, pregúnteles 
si piensan que pueden continuar con las acti-
vidades o si hay alguna que deberían reforzar; 
por ejemplo, revisar nuevamente las partes de la 
carta, reflexionar en la forma para expresar sus 
ideas con claridad y formalidad. Es importante 
que les haga saber que el proceso de escritura 
es paulatino, por lo que no deben desanimarse 
si su borrador aún no cuenta con los elementos 
y características que revisaron después de es-
cribirlo, pero que deberán tomarlos en cuenta 
cuando escriban la versión final. 

Sesión�6

Esta sesión corresponde a la primera revisión del 
escrito. Los alumnos conocerán las caracterís-
ticas y función de los nexos y expresiones que 
sirven para enlazar ideas: ayúdelos a reconocer 
si emplean adecuadamente estos recursos para 
indicar causas, objeciones y puntos de vista. 
Ayúdelos a reflexionar sobre estos elementos, 
no de manera aislada o como recursos grama-
ticales en sí mismos, sino como herramientas 
del lenguaje que los acerquen a cumplir con su 
propósito comunicativo: “¿Los nexos emplea-
dos expresan la forma en que se busca unir esas 
ideas?”. “¿Qué otro nexo sería útil para transmitir 
este mensaje según el propósito?”. “¿Qué pasa-
ría con los textos si no existieran estas expre-
siones?”. “¿Cambiaría el propósito del texto si no 
los incluimos?, ¿por qué?”. 

Guíe a los alumnos para que utilicen el recur-
so informático Lograr la cohesión en un texto, 
para que reflexionen cómo pueden utilizar de 
mejor forma los conectores en la carta formal.

Pida a sus alumnos que realicen las prácticas 
incluidas en el recurso informático Uso de nexos 

TS-LPM-ESP-1.indb   150 13/01/20   10:49



151

y conectores en cartas formales, para reforzar 
sus aprendizajes sobre ellos.

Vean también el recurso audiovisual Nexos y 
conectores para enlazar ideas. Es recomendable 
que los alumnos lean las versiones de los borra-
dores que han escrito y que entre todos sugie-
ran cómo integrarían estos recursos.

Sesión�7

Otros aspectos que los alumnos deben re-
visar al reescribir la carta formal es el uso de 
fórmulas de cortesía: ayúdelos a reconocer si 
emplean adecuadamente estos recursos para 
comunicarse de una manera formal. Puede pe-
dirles que hagan el ejercicio de sustituir en la 
carta que escribieron las fórmulas de cortesía 
formales, por unas informales y luego pregun-
tarles qué cambios observaron. Guíelos para 
que concluyan que el propósito comunicativo 
puede no lograrse si se emplean fórmulas de 
cortesía informales para este tipo de situacio-
nes comunicativas.

Vea con los estudiantes el recurso audiovisual 
Fórmulas de cortesía. Si es necesario, vuelva a 
las cartas modelo y pídales que identifiquen las 
fórmulas de cortesía empleadas en ellas de ma-
nera que puedan integrarlas en sus propios es-
critos.

Una vez más, para apoyar en la escritura del 
texto, aunque no se menciona en el libro del 
alumno, si usted así lo considera necesario, pue-
de volver a ver con sus alumnos el audiovisual 
Aprendiendo a corregir un texto, para revisar, 
por ejemplo, el uso de mayúscula en nombres 
propios (de personas o de instituciones).

También platique con los estudiantes sobre 
la importancia que supone en un escrito como 
estos el uso correcto de las reglas ortográficas. 

Guíe a los alumnos para que vean el audiovi-
sual ¿Cómo escribir con mejor ortografía?, para 
que puedan perfeccionar la escritura de su carta.

Luego oriéntelos para utilizar el recurso in-
formático Punto y coma, para que practiquen el 
uso correcto de este signo de puntuación en la 
carta formal.

Sesión�8

La socialización de esta práctica supone la en-
trega de la carta formal a su destinatario. Orien-
te a los estudiantes sobre cuál es la mejor forma 
de hacer llegar la carta y de qué manera podrán 
darle seguimiento a la respuesta (por ejemplo, 
colocándola en un sobre que incluya los datos 
correctos de alguno de los emisores) o bien, ayú-
delos a indagar las fuentes donde podrán consul-
tar el correo electrónico de su destinatario. 

¿Cómo extender?

Será importante apoyar a los alumnos en el se-
guimiento de la respuesta de la carta formal, leer 
y valorar la respuesta, así como tomar decisio-
nes acerca de qué hacer como consecuencia 
de dicha respuesta: tal vez escribir otra carta de 
agradecimiento si es atendida la solicitud, o qui-
zá escribir otra carta formal a otra instancia para 
dar continuidad a la gestión iniciada, etcétera. 
Con esto se pretende que los alumnos advier-
tan que con la palabra escrita (adecuadamente 
empleada) se obtienen respuestas y se moviliza 
el entorno.

Evaluación

Para cerrar la secuencia los alumnos llevarán a 
cabo: 1) una autoevaluación, 2) la evaluación del 
producto y 3) una coevaluación.

Particularmente, la segunda actividad le per-
mitirá identificar si los estudiantes han empleado 
sus aprendizajes y si éstos se ven reflejados en 
los textos que produjeron. Después de que los 
alumnos revisen en pareja o equipo la carta, rea-
lice la revisión colectiva de dos o tres cartas del 
grupo. Pida a los revisores que señalen las partes 
de la carta en las que encontraron dificultades y 
que construyan con el grupo una propuesta de 
modificación.

Pregunte nuevamente cuáles son las diferen-
cias entre las cartas formales y las cartas per-
sonales, y pídales que expresen dos situaciones 
distintas en las que usarían un tipo u otro, y soli-
cite que justifiquen sus respuestas. 
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Secuencia 14   Entrevistar a alguien de la localidad  
(LT, págs. 248-263)

Tiempo de realización 10 sesiones

Ámbito Participación social

Práctica social del lenguaje Participación y difusión de información en la comunidad escolar.

Aprendizaje esperado Entrevista a una persona relevante de su localidad

Intención didáctica Que los estudiantes reconozcan la entrevista como medio para obtener 
información y sean capaces de emplearla en otras situaciones.

Vínculo con... Formación Cívica y Ética: los alumnos podrán relacionar algunos 
contenidos de esta asignatura que tienen que ver con la identidad 
colectiva y el sentido de pertenencia y cohesión social. 

Materiales • Equipos para registrar audio: grabadoras de voz, teléfonos con aplicación 
especial (opcional).

• Materiales para publicar las entrevistas (según acuerdos): cartulinas, 
plumones, revistas, pegamento, tijeras, entre otros.

Audiovisuales e informáticos 

para el alumno

Recursos audiovisuales 

• ¿Qué son los textos periodísticos?

• Participación oral ordenada

• Cómo resolver dudas ortográficas

• Entrevista a una persona de mi comunidad 

• Técnicas para mejorar la oralidad: ¿Cómo incorporar las preguntas de 
apoyo?

• Registros orales

• Estilo directo e indirecto

• ¿Cómo incluir información de otras fuentes en un texto propio?

Recursos informáticos 

• Replantear preguntas

• Ejercicios para escribir un diálogo

• Preguntar y exclamar

Materiales de apoyo para el maestro Recurso audiovisual

• ¿Qué diferencia hay entre las preguntas centrales y las preguntas de 
apoyo? 
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Los recursos audiovisuales  
para el maestro

Antes de iniciar el trabajo de la secuencia, es 
conveniente que observe con antelación el re-
curso audiovisual ¿Qué diferencia hay entre las 
preguntas centrales y las preguntas de apoyo?

Sobre las ideas de los alumnos

Las entrevistas son una de las expresiones co-
municativas que tal vez sus alumnos conocerán, 
debido a la variedad de medios que las emplean 
como los periódicos, las revistas, las páginas de 
internet, la radio y la televisión. No obstante, sus 
alumnos pueden pensar que:

•	 Las	 entrevistas	 se	 llevan	 a	 cabo	 de	 manera	
casual, y que no hace falta llevar a cabo un 
trabajo previo para ejecutarlas.

•	 Que	los	entrevistados	están	obligados	a	res-
ponder en primera instancia todas las pre-
guntas que les hacen.

•	 Que	son	un	medio	de	información	que	recu-
pera datos principal o únicamente de gente 
famosa como políticos, cantantes o actores.

La entrevista es un medio para obtener infor-
mación de forma directa. Por su naturaleza in-
formativa, la entrevista requiere de un propósito 
(qué quiero saber), un listado de preguntas pre-
vias (cómo voy a obtener información) y un en-
trevistado que cumpla con ciertos requisitos (en 
principio, que pueda compartir la información 
que buscamos, porque la conoce). Hablando 
específicamente de las preguntas, el entrevista-
do, por distintas razones, no siempre responde-
rá exactamente lo que se busca saber y en ese 
caso se debe pensar en diferentes maneras de 
preguntar lo mismo, distinguiendo entre pre-
guntas principales y de apoyo. La delimitación 
del tema es importante para diferenciarlas: las 
preguntas principales atienden directamente 
la información que se está buscando, frente a 
otras que sirven para complementarla.

Apóyese con la consulta del recurso audio-
visual ¿Qué diferencia hay entre las preguntas 
centrales y las preguntas de apoyo? 

¿Qué busco?

Las intenciones didácticas de esta secuencia 
buscan que los alumnos:

a) Identifiquen la entrevista como una fuente di-
recta de información. 

b) Reflexionen en torno a las diferencias entre 
los registros orales y los registros escritos y 
empleen los adecuados al producir un repor-
te de entrevista. 

c) Determinen el propósito de la entrevista, se-
leccionen al entrevistado y elaboren un guion 
de preguntas con base en los aprendizajes 
que desean obtener de esta práctica. 

d) Produzcan un reporte de entrevista escrito de 
acuerdo con las características discursivas de 
estos textos. 

Acerca de…

La diferencia entre la lengua oral  
y la lengua escrita 

El registro oral o de lengua hablada es rápido, 
usa repeticiones, muletillas y, principalmente, es 
inmediato. En contraste, la lengua escrita es la 
sistematización de la lengua hablada (mas no su 
transcripción literal, ya que la lengua escrita po-
see elementos propios) mediante la organiza-
ción de las ideas en estructuras representativas 
como la frase, la oración y el párrafo, apoyada 
en otras marcas textuales como los signos de 
puntuación, de exclamación e interrogación. 

Es importante considerar que la realización 
de la entrevista se hace en un plano oral y que lo 
dicho oralmente será expresado en el reporte de 
la entrevista: en este proceso, el contenido de la 
entrevista sufre una transformación, de acuerdo 
con las convenciones del lenguaje escrito. Por 
ejemplo, en el lenguaje oral se usan muletillas y 
repeticiones y en el lenguaje escrito estos ele-
mentos no se reproducen (a menos que sean 
relevantes por alguna razón) en la entrevista es-
crita. Es aquí donde los alumnos podrán darse 
cuenta de las diferencias que hay entre la lengua 
oral y la lengua escrita.
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¿Cómo guío el proceso?

Sesión�1

Oriente esta sesión para que los alumnos re-
flexionen sobre las situaciones en las que una 
entrevista es el medio más adecuado o perti-
nente para obtener información. A partir del 
ejemplo ofrecido en el libro, usted puede plan-
tear otros semejantes o los propios alumnos 
pueden describir algunos que conozcan o que 
sea hipotéticos.

Además, pida a los alumnos que acudan a dis-
tintos medios de información para escuchar, ver 
o leer otras entrevistas y que, de ser posible, rea-
licen esta actividad de forma grupal para que co-
menten quiénes son las personas entrevistadas, 
con qué finalidad fueron entrevistadas y cuáles 
son los temas o circunstancias de la entrevista. 

Recuérdeles que ésta es una práctica median-
te la cual se adquieren datos, experiencias y co-
nocimientos en general, de forma inmediata, a 
diferencia de otras fuentes como los libros o las 
revistas que requieren de otro tipo de proceso 
para adquirir la información que contienen. 

 ■ ¿Qué vamos a hacer?
El propósito de esta secuencia es que los alum-
nos empleen la entrevista como un medio para 
obtener información sobre personas de su co-
munidad, a fin de que el alumno indague carac-
terísticas de su entorno para comprenderlo y re-
conocerlo, a partir del diálogo. Para que los 
alumnos definan el propósito de la entrevista 
platique con ellos sobre las características que 
reconocen del lugar en el que viven y así puedan 
reflexionar sobre quién sería un entrevistado 
adecuado para proveerles información que los 
conduzca a la exploración de su comunidad, los 
trabajos que se realizan, así como sobre la valo-
ración de las actividades que se llevan a cabo en 
ella. Posteriormente, los alumnos escribirán el 
reporte de entrevista y decidirán si lo harán en 
forma directa o indirecta. Las actividades pro-
puestas buscan que el alumno reconozca las di-
ferencias entre lenguaje oral y el escrito, por lo 
que trabajarán para identificar sus características. 

 ■ ¿Qué sabemos sobre la entrevista?
Analice con los estudiantes la imagen que se 
presenta y pida que determinen en ella a los par-
ticipantes del acto comunicativo. Aproveche 
que los alumnos han trabajado en la asignatura 
de Formación Cívica y Ética con el tema de de-
rechos humanos y, con el objetivo de que re-
flexionen sobre el valor de este recurso como 
fuente de información, así como la necesidad de 
preparar preguntas sobre un tema del que se 
busca indagar, pregunte qué información sobre 
dicho asunto podrían obtener de una persona 
por medio de una entrevista. Deje que los alum-
nos comenten cuál ha sido su experiencia con 
estos textos, qué características distinguen en 
ellos y qué harían para realizar una. Recuerde 
que las preguntas serán de utilidad al término de 
la secuencia, porque los alumnos podrán com-
parar qué es lo que respondieron al inicio y qué 
aprendizajes adquirieron al final de la práctica.

Sesión�2

Revise con los alumnos el proceso para reali-
zar, escribir y socializar una entrevista. Razo-
ne con ellos las diferentes fases del esquema y  
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pregúnteles qué actividades piensan que deben 
llevar a cabo para cumplirlas.

Luego, guíe a los alumnos para que reflexio-
nen sobre la importancia de la entrevista como 
medio de aprendizaje y comprensión de su en-
torno. Proponga una situación propia de su co-
munidad con la que los alumnos estén familia-
rizados; por ejemplo, pregunte si conocen a los 
dueños de algún comercio y si saben cómo es 
que decidieron dedicarse a ese negocio o tra-
bajo, cuántos años han provisto del servicio o 
productos a la colonia o al pueblo, qué miem-
bros de la familia trabajan en él y, muy particu-
larmente, cuál es la aportación que ellos pien-
san que dan a la comunidad. Al establecer esta 
pauta, apoye a los alumnos para que planifiquen 
y determinen sobre qué investigarán y a quién 
entrevistarán para cumplir con su propósito. 

Sesiones�3�y�4

El trabajo durante estas sesiones está dedicado a 
la fase de preparación de la entrevista que inclu-
ye la revisión sobre las características discursivas 
de esta práctica, así como la redacción del guion 
de preguntas para interrogar al entrevistado. 

Proponga realizar una lectura en voz baja de 
las entrevistas modelo, pida a los alumnos que 
identifiquen el tema que tratan y qué tipo de in-
formación se obtiene en cada una de ellas. Soli-
cite voluntarios y proponga que lean la primera 
entrevista en voz alta asignando un lector para 
cada participante (entrevistado y entrevistador). 
Ayude al grupo a reconocer el propósito de la 
entrevista y, con base en ello, pregunte al grupo 
qué otras preguntas harían ellos al entrevistado 
para obtener más información (puede darles al-
gunos ejemplos). 

Al término de la lectura, pregunte a los alum-
nos cómo ha cambiado su percepción de la en-
trevista desde el inicio de la secuencia hasta este 
momento, qué piensan que puede aprenderse 
mediante una entrevista.

Valore si es necesario que los alumnos vean 
el audiovisual ¿Qué son los textos periodísticos?, 
para que reafirmen lo que saben sobre las ca-
racterísticas de este tipo de textos, en particular, 
de la entrevista.

Para que los alumnos comprendan de forma 
más fácil el tipo de preguntas que se formulan 
para el guion de la entrevista, y una vez que 
hayan revisado estas actividades en el libro del 
alumno, realice un ejercicio sencillo con ellos: 
usted puede hacer algunas preguntas a alguno 
de los alumnos (por ejemplo, sobre sus activi-
dades preferidas) empleando preguntas centra-
les, de apoyo y replanteadas, haciéndoles notar 
la diferencia entre éstas. Después, puede pedir a 
algún voluntario que entreviste a un compañero 
y que trate de emplear estos tipos de preguntas. 
Revise con el grupo qué función cumplen éstas.

Para practicar la redacción de una pregunta 
de diferentes maneras, guíe a los alumnos para 
que realicen los ejercicios del recurso informáti-
co Replantear preguntas.

Pida a los alumnos que vean el recurso au-
diovisual Participación oral ordenada, que tra-
ta sobre las formas adecuadas para interactuar 
oralmente con una o varias personas; les será 
de utilidad durante la realización de la entrevista.

Sesión�5

Oriente a los alumnos para que preparen y reali-
cen la entrevista tomando en cuenta los aspec-
tos sugeridos en el libro del alumno: ayúdelos a 
analizar cada uno de los aspectos mencionados 
para que lleven a cabo la entrevista en las mejo-
res condiciones posibles. 

Apóyelos para establecer contacto con los 
entrevistados potenciales y propóngales que las 
entrevistas se lleven a cabo en la escuela, o en 
algún espacio público que garantice la seguri-
dad de todos los participantes, así como el am-
biente adecuado para cumplir con esta tarea 
(un área silenciosa que no interfiera con las ac-
tividades de otros miembros de la comunidad 
escolar).

 ¿Cómo extender?

Luego, vea con ellos el audiovisual Entrevista a 
una persona de mi comunidad y transfiera el tra-
bajo del análisis realizado con las entrevistas del 
libro a este modelo con el objetivo de profundi-
zar en las características.
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Invite a los alumnos a ver el audiovisual Técni-
cas para mejorar la oralidad: ¿Cómo incorporar 
las preguntas de apoyo? A fin de que repasen los 
momentos oportunos para hacerlo. 

 ■ Evaluación intermedia
Antes de comenzar con la evaluación, vuelvan 
a leer juntos los pasos a seguir del planificador 
(Sesión 2) y pregúnteles cuáles han llevado a 
cabo hasta este momento. Indique a los alum-
nos que respondan individualmente el segundo 
punto de la evaluación y que contrasten sus res-
puestas con las del grupo.

Pida a sus alumnos que reflexionen sobre 
los pasos que les resultaron más complicados 
y cuáles necesitan reformular; éste es un buen 
momento para hacerlo, antes de realizar el re-
gistro de la entrevista.

Sesión�6

El registro de información de una entrevista es 
una actividad que demanda mucha atención, 
no sólo con el fin de recuperar la información 
recabada, sino para poder comprender los seg-
mentos del discurso y anticipar el empleo de 
signos de puntuación relativos a la estructura de 
las ideas del hablante (por ejemplo, separar una 
idea completa mediante punto y seguido o bien, 
incorporar frases explicativas dentro de una ora-
ción usando comas). 

Cuando llegue el momento de sistematizar la 
entrevista oral en un escrito, ayúdelos a com-
prender las diferencias entre la lengua oral y la 
escrita y oriéntelos sobre los recursos de los que 
pueden echar mano para hacer representacio-
nes tonales y actitudinales de los entrevistados 
en la escritura. Por ejemplo, usar signos de ex-
clamación ante expresiones de sorpresa, puntos 
suspensivos en ideas incompletas, o bien, uso 
de paréntesis para describir una actitud (como 
“nos comenta mientras se ríe”). 

Analice con los estudiantes la diferencia entre 
los registros orales y los escritos, apóyese escu-
chando con los alumnos el audiovisual Registros 
orales y anímelos a que realicen prácticas adi-
cionales para recuperarlos por escrito, siguien-

do las pautas del uso de signos. Escuchen los re-
gistros con atención y juntos determinen de qué 
se habla en cada parte, dónde termina una idea 
y comienza otra a fin de comprender el sentido 
completo de la entrevista. 

Asimismo, es muy importante apoyarlos para 
que reconozcan que, en la lengua escrita, de-
pendiendo del propósito del texto que se escri-
be, no suelen reproducirse elementos que son 
característicos del lenguaje oral, tal como las 
muletillas y las repeticiones.

Sesiones�7�y�8

Recupere las entrevistas del libro y organice al 
grupo para que las lean. Analice con los alum-
nos cuáles son las diferencias entre el estilo 
directo (recuperación de la estructura pregun-
ta-respuesta) y el estilo indirecto (narración de 
los acontecimientos incorporando la interven-
ción del entrevistado mediante el uso de citas 
textuales que van entre comillas).

En estas actividades los alumnos cuentan 
con rúbricas que los ayudarán a validar si han 
cumplido o no con las características de una 
entrevista escrita, por lo que se sugiere que las 
lleven a cabo al concluir cada momento de la 
escritura.

En diferentes partes del proceso disponen de 
recursos audiovisuales para practicar y fortale-
cer los aprendizajes obtenidos. Vea con ellos los 
audiovisuales: Estilo directo e indirecto y ¿Cómo 
incluir información de otras fuentes en un texto 
propio?

En cuanto a los materiales informáticos, in-
vite a los alumnos a realizar las actividades de 
reforzamiento y práctica de aprendizajes de los 
recursos: Ejercicios para escribir un diálogo y 
Preguntar y exclamar.

También vea con sus alumnos el recurso au-
diovisual Cómo resolver dudas ortográficas para 
que mejoren sus textos.

Sesiones�9�y�10

De acuerdo con el medio que hayan decidido 
emplear para socializar su trabajo, converse 
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con los estudiantes sobre el formato y mate-
riales que usarán para publicarlo y darlo a co-
nocer. Recuérdeles que, sobre todo, esta acti-
vidad debe permitir a la asistencia comprender 
la función de las entrevistas para conocer más 
sobre un tema.

Aproveche reuniones comunitarias (fiestas, 
torneos deportivos) o cualquier otro momento 
público para que los alumnos lean y compartan 
las entrevistas producidas. 

Evaluación

Para cerrar la secuencia los alumnos llevarán a 
cabo: 

1. Una autoevaluación. Solicite que respondan 
nuevamente a las preguntas de la Sesión 1. Dirija 
la reflexión a la identificación de los logros ob-
tenidos, por ejemplo, después de la realización 
de las entrevistas, cuáles son las circunstancias  
o temas que ellos recomiendan para usar las  
entrevistas.

2. Una coevaluación (entre parejas o equipos) 
del proceso y el producto; promueva que 
después de calificarse en la tabla, conversen y 
argumenten las calificaciones con su equipo 
para que juntos identifiquen los aspectos que 
necesitan reforzar. 

3. Finalmente, una valoración sobre el desem-
peño del compañero y las conclusiones del 
grupo sobre los aprendizajes obtenidos en 
esta secuencia. Promueva que identifiquen 
aspectos específicos en los que pueden me-
jorar, por ejemplo, el tipo de observaciones a 
la transcripción que verdaderamente aportan 
mejoras al texto. Pueden revisar juntos algu-
nos ejemplos y construir la corrección en co-
lectivo.

Si es posible, promueva esta práctica en algún 
tema de otra asignatura, por ejemplo, Historia y 
Formación Cívica y Ética. 
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Actividad recurrente. Círculo de lectura 
Leemos y recomendamos poemas (LT, págs. 264-265)

Tiempo de realización 2 sesiones

Ámbito Literatura

Práctica social del lenguaje Intercambio de experiencias de lectura.

Aprendizaje esperado Participa en la presentación pública de poemas

Intención didáctica Que los alumnos compartan su experiencia lectora, sus interpretaciones 
e impresiones mediante una reseña para recomendar a otros la lectura 
de los textos leídos.

Vínculo con… Todas las asignaturas: la realización de un círculo de lecturas 
permanente durante el curso favorece el desarrollo de las habilidades 
lingüísticas básicas (leer, escribir, hablar y escuchar) aplicadas a los 
diferentes tipos de texto y temas, tanto literarios como informativos.

Materiales • Antologías de poemas (por corriente, subgénero o tema), obras 
completas, compendios y recopilaciones de poemas.

• Prólogos y prefacios de libros de poesía, artículos de revistas literarias 
sobre poesía, reseñas impresas y digitales de poemas o libros de 
poesía, entrevistas a poetas.

Audiovisuales e informáticos 

para el alumno

Recurso audiovisual

• ¿Qué puedo decir de un poema?

Materiales de apoyo para el maestro Recurso audiovisual

•	 ¿Qué dicen las reseñas de poesía?
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Actividad recurrente. Círculo de lectura 
Leemos y recomendamos poemas (LT, págs. 264-265)

¿Qué busco?

Las intenciones didácticas de esta actividad re-
currente buscan que los alumnos:

a) Elaboren reseñas de las antologías o compila-
ciones poéticas que hayan leído en el círculo 
de lectura con el fin de recomendarlas a otros 
lectores.

Acerca de…

La reseña

Para elaborar una reseña se requiere leer con 
detenimiento el texto del cual se va a hablar, ha-
cer una síntesis de éste y analizarlo de manera 
crítica. Sin embargo, como señala Daniel Cas-
sany (2006, p. 68):
[...] la función básica del comentario no es re-
velar o desentrañar ningún significado absoluto, 
previamente establecido por un maestro, un li-
bro de texto o una tradición. Se trata de facilitar 
que cada alumno construya su propia interpre-
tación del texto y que pueda contrastarla con la 
de sus compañeros. De este modo podrá ela-
borar un conjunto de percepciones más rico y 
plural. 

Los recursos audiovisuales  
para el maestro

Previamente al trabajo de la secuencia, revise el 
recurso audiovisual ¿Qué dicen las reseñas de 
poesía?

¿Cómo guío el proceso?

Sesiones�5�y�6

Mientras redactan su reseña, pida que verifi-
quen otras reseñas ya publicadas. De esta ma-
nera tendrán un referente más claro del tipo 
de argumentos que se emplean para conven-
cer a los lectores de acercarse a los poemas 
recomendados. 

Posteriormente, invítelos a ver nuevamente 
el audiovisual de la actividad recurrente ante-
rior ¿Qué puedo decir de un poema?, donde se 

ofrecen más sugerencias de lo que pueden in-
cluir en su reseña.

Durante el intercambio de reseñas, recuerde a 
los alumnos que deben hacer comentarios que 
ayuden a mejorar o enriquecer los textos de sus 
compañeros, por ejemplo, si realmente produ-
ce los sentimientos o emociones descritos, si 
las imágenes poéticas seleccionadas están bien 
descritas, si la sugerencia de lectura es clara, si 
ofrece información acerca del movimiento o 
corriente con el que se vincula, de tal modo que 
deben evitar críticas sin propuestas o comenta-
rios que puedan ofender a quienes las escribie-
ron. Comparta la siguiente reseña a los alumnos, 
la cual fue escrita por un alumno como ellos: 

Un paseo en el circo poético
 

Efraín López Reyes 1º. B
En esta antología hay poemas muy chisto-
sos, otros muy cortos, pero expresan mu-
chas emociones y sentimientos; unos hacen 
reír y otros dan ganas de llorar. Hay poemas 
que hacen acrobacias con las palabras por-
que juegan con ellas. Otros parecen má-
gicos porque dicen cosas que se pueden 
sentir al leerlos. Esta es una antología con 
poemas de poetas mexicanos que vivieron 
o nacieron en el siglo XX. 

En esta obra hay poemas que hablan de 
los encuentros, de los recuerdos, de cómo 
miramos el mundo y la vida. A mí me pa-
rece un libro encantador y lo recomiendo 
ampliamente. Los tres poemas que más me 
conmovieron y que guardaría como un te-
soro son: “La luna”, de Jaime Sabines, “El 
gran simpático”, de Ricardo Castillo y “Os-
cura palabra”, de José Carlos Becerra, por-
que parece que los poetas leyeron mi pen-
samiento.

Efraín López Reyes (2007). “Un paseo en 
el circo poético”, en Español I. Volumen II. 
Telesecundaria. Primer grado, 2a. ed., Méxi-
co, sep, p. 126. Disponible en http://biblio-
tecadigital.ilce.edu.mx/sites/telesecundaria/
tsa02g01v02/u02t04s07.html
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Sesión�6

En esta sesión es recomendable que los alum-
nos revisen y comenten sus ideas sobre lo que 
pueden incluir en sus reseñas y cómo pueden 
hacerlo. Posteriormente, ayúdelos a organizarse 
para hacer la última revisión en grupo y luego a 
la audiencia que eligieron. 

¿Cómo apoyar?

Para la lectura en público de las reseñas, solicite 
a los alumnos que decidan a partir de las expe-
riencias anteriores: 

•	 ¿El	lugar	donde	hicimos	la	lectura	en	público	
fue el adecuado? 

•	 ¿La	manera	de	convocar	a	la	audiencia	resul-
tó eficiente? 

•	 ¿Cuánto	tiempo	debemos	considerar	para	su	
realización? 

•	 ¿Contamos	con	los	recursos	para	hacerla	(mo-
biliario, espacio, equipo de audio, etcétera)?

264

recurre
n

t
e

Activ
id

A
d

r
ec

u
rrente

A
c

tiv
idAd

265

reúne los poemas que 
más te gustaron en el 
círculo de lectura.

Círculo
de

lectura: Después de haber leído y comentado diversos poemas en el círculo 
de lectura, escriban una reseña de un conjunto de poemas 

para recomendarlos a otras personas.

Leemos y recomendamos poemas

Autor

título

¿de qué trata?

escribe párrafos sobre cada poema 
con la siguiente información:

¿Cómo puedes hacer tu reseña?

recuerda que en tu reseña debes resaltar las cualidades de los poemas 
para convencer al lector de que los lea. usa argumentos que apelen a 
las emociones, por ejemplo: “A través de sus imágenes, este poema nos 
hace recordar lo hermoso de la vida”.

escribe una introducción y conclusión para tu reseña incorporando tus 
impresiones y hablando de tu experiencia al leer poemas.

Pide a tus compañeros que lean el borrador de 
tu reseña y que te hagan comentarios y suge-
rencias para mejorarlo.

copia el texto final de tu reseña 
e ilústrala con diferentes técnicas. 
¡Y compártela!

Revisa el audiovisual ¿Qué puedo decir de un poema? para que tengas más claro de 
qué puedes hablar en la que tú escribirás.
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Evaluación
(LT, págs. 266-269)

¿Qué busco?

En esta evaluación se busca indagar el nivel de 
avance en los conocimientos y las habilidades 
que los alumnos alcanzaron durante el último 
trimestre del primer curso de Lengua Materna. 
Español, nivel con el que llegarán a segundo 
grado, sobre los siguientes aspectos:

•	 Leer	un	texto	informativo	(infografía).
•	 Leer	un	texto	literario	(poema).
•	 Expresarse	por	escrito	(carta	formal).
•	 Expresarse	 oralmente	 (explicar	 experiencias	

sobre la exposición de un tema y argumentar 
sobre el resultado obtenido).

¿Cómo guío el proceso?

Antes de que comiencen a leer, comente al gru-
po que, si bien se trata de la última evaluación 
del libro de primer grado, en realidad es un es-
labón más en la serie de evaluaciones y que el 
fin es vislumbrar en dónde requieren reforzar o 
tener más apoyo para seguir obteniendo avan-
ces en sus conocimientos y habilidades. Insis-
ta en que estos avances, como ellos mismos lo 
han comprobado a lo largo del curso, nunca son 
constantes ni iguales.

En este punto, los alumnos están ya familia-
rizados con las evaluaciones, por lo que podría 
proponerles que decidan entre diversas formas 
de resolución: que voluntarios lean en voz alta 
los textos, que algunos elijan leer en silencio y 
respondan solos, o incluso si lo prefieren que se 
reúnan en parejas para leer y discutir el conte-
nido del texto informativo y del literario. Dé la 
oportunidad de esto último si usted lo considera 
pertinente o si así lo deciden en el grupo.

Dedique cinco sesiones para que los alumnos 
resuelvan esta evaluación.

•	 Comprensión lectora del texto informati-
vo “Lenguas mexicanas. Riqueza cultural en 

peligro”. Pida a los alumnos que de un solo 
golpe de vista intenten saber de qué trata el 
texto; recomiéndeles que para ello se centren 
en las imágenes y frases más grandes. Luego, 
pida a un primer voluntario que lea la infogra-
fía en voz alta y pregunte si alguien más quiere 
leerla nuevamente, pero en otro orden. Expli-
que que en los textos discontinuos no sólo las 
palabras se leen, sino también las imágenes, 
que tanto las primeras como las segundas se 
complementan y que no pueden prescindir 
unas de otras para la comunicación del men-
saje. Finalmente, sugiérales que lean nueva-
mente la infografía, pero esta vez en parejas 
o grupos de tres alumnos para que discutan 
juntos la información que proporciona.

•	 Comprensión lectora del poema “Dentro de 
mí”. Al igual que con la lectura anterior, y si lo 
considera pertinente, otorgue a los alumnos 
la oportunidad de leer en parejas el poema. 
Una vez que terminen de hacerlo, léales usted 
mismo el poema dándole las pausas, la mu-
sicalidad y cadencia necesaria de los versos, 
para propiciar una mejor comprensión del 
texto. Recuérdeles que los textos poéticos 
requieren de la comprensión de un lenguaje 
que usa diversos recursos literarios y figuras 
retóricas, como la metáfora, la comparación, 
la hipérbole (exageración), la metonimia, et-
cétera. En este punto de su formación, los 
alumnos pueden ya identificar varios de estos 
recursos y figuras, si no por su nombre, sí por 
su uso o significado. En este sentido, propicie 
una pequeña actividad en la que mientras us-
ted les lee el poema en voz alta nuevamente, 
ellos interrumpan para identificar cada uno 
de estos recursos o figuras. 

•	 Escritura de una carta formal. En este mo-
mento final del curso, la escritura de una carta 
formal significa un reto para los alumnos ya 
que por sus características conlleva dificulta-
des muy específicas, sobre todo en la defini-
ción del propósito de la carta, la concreción 
y claridad del contenido (descripciones, expli-
caciones y argumentos bien estructurados) y 
el uso del lenguaje formal adecuado a la situa-
ción. Por ello, adviértales que no sólo deben 
prestar atención a la forma o estructura de las 
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partes de la carta, sino primordialmente a la 
redacción de cada párrafo, cuidando siempre 
el contenido y el mensaje. 

•	 Expresión oral: explicación de lo realiza-
do en una exposición. Asegúrese de que los 
alumnos entiendan la instrucción y no con-
fundan la explicación de sus experiencias 
y argumentos con la intervención oral que 
realizaron durante la exposición de un tema 
en la Secuencia 10. Una vez que esto quede 
claro, otórgueles un tiempo razonable para 
que preparen un pequeño esquema, un índice 
breve o un organizador gráfico sencillo de su 
participación oral para esta evaluación. Si lo 
considera pertinente, puede darles la oportu-
nidad de hablar de otro proceso, en lugar de 
la exposición, que también fue llevado a cabo 
durante el desarrollo del Bloque 3: hablar so-
bre la diversidad lingüística o sobre la entre-
vista realizada. Recomiéndeles optar por esta 
alternativa sólo si están convencidos de que el 
cambio de tema puede favorecer su expresión 
oral y tener mayor fluidez, claridad y, sobre 
todo, mayor sustento para sus argumentos.

Durante la aplicación de esta última evaluación, 
verifique si los alumnos usan con soltura o com-
prenden conceptos propios de la asignatura 
para que resuelvan de mejor forma:

•	Infografía	
•	Interpretación	
•	Lenguas	indígenas

Una vez que tenga el panorama de todos aque-
llos conceptos que los alumnos no conocen, 
es recomendable que usted les proporcione las 
definiciones.

Cómo interpretar los resultados

Usted puede observar y valorar las respuestas de 
los alumnos a través de los tres niveles de logro 
que le proponemos, respecto de cada pregunta. 
De acuerdo con los resultados de cada pregun-
ta, usted puede identificar el logro del grupo, se-
gún la siguiente tabla:

Niveles 
de logro

La mayor 
parte del 

grupo
(entre 60 y 

100%)

Alrededor 
de la mitad 
del grupo 
(entre 40 y 

60%)

Menos de 
la mitad 

del grupo 
(entre 10 y 

40%)

Muy bueno

Suficiente

Insuficiente

 Leer un texto informativo (infografía)

 ■  Pregunta 1. A partir de la 
infografía, elabora en tu cuaderno 
un texto donde describas a 
detalle la situación de las lenguas 
originarias en México.

Muy bueno: Incluye de manera detallada 

la siguiente información: a) Título “Lenguas 

mexicanas. Riqueza cultural en peligro”;

b) primer subtema “Lenguas habladas en 

México” del que derivan los aspectos “Los 

hablantes” y “Las lenguas en peligro de ex-

tinción” y, c) segundo subtema “Lenguas ha-

bladas en el mundo” del que deriva el aspecto 

“Por qué peligran”.

Suficiente: Incluye de manera detallada la si-

guiente información: a) Título “Lenguas mexi-

canas. Riqueza cultural en peligro”; b) primer 

subtema “Lenguas habladas en México” del 

que deriva sólo un aspecto correctamente

(“Los hablantes” o “Las lenguas en peligro de 

extinción”) y, c) segundo subtema “Lenguas 

habladas en el mundo” sin que derive el as-

pecto “Por qué peligran”.

Insuficiente: Incluye de manera detallada 

la siguiente información: a) Título “Lenguas 

mexicanas. Riqueza cultural en peligro”, con-

funde los subtemas con sus respectivos as-

pectos. O no responde.
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 ■  Recomendaciones
La resolución de esta situación implica para el 
alumno la comprensión global del tema y la 
recuperación de la información más relevante 
(subtemas). La lectura de infografías se realiza 
de forma distinta: los alumnos deben utilizar las 
pistas gráficas (como la ubicación de la informa-
ción y el tamaño y color de los títulos) para que 
interpreten la información. Si hay alumnos a los 
que se les haya dificultado la lectura de la in-
fografía, organícelos en equipos para que inter-
cambien sus interpretaciones y las justifiquen, es 
muy posible que no coincidan en los resultados. 
Lo importante es que expliquen y argumenten, 
con base en la información que ofrece el texto, 
cómo relacionan la información. 

 ■  Pregunta 2. Menciona cuál es la 
utilidad del mapa en la infografía.

Muy bueno: Menciona que muestra o ilus-

tra las lenguas indígenas en peligro de extin-

ción: kiliwa, chocholteco, náhuatl de Vera-

cruz, mochó y dipaneca. 

Suficiente: Nombra la idea central de las len-

guas indígenas en peligro de extinción y al-

gunas que no son, por ejemplo, lenguas ha-

bladas en el mundo. Puede explicar o no por 

qué se consideran en peligro de extinción.

Insuficiente: Menciona ideas que no son 

centrales en el texto. Por ejemplo: el número 

de lenguas habladas en el mundo o la can-

tidad de hablantes de lenguas originarias en 

México.

 ■  Recomendaciones
La intención de esta pregunta es que los alum-
nos ubiquen información específica en una 
parte del texto y la relacionen. En el mapa de 
México se mencionan y señalan las principales 
lenguas en peligro de extinción y del lado iz-
quierdo se explica que se consideran en peligro 
de extinción porque tienen menos de 100 ha-
blantes. Si a los alumnos se les dificulta resolver 
esta interrogación, guíelos con preguntas para 
que indiquen, en primer lugar, en qué parte de 

la infografía se da esta información y, luego, de 
qué forma está presentada y cómo un dato (las 
principales lenguas en peligro de extinción) se 
vincula con el otro (por qué se les considera en 
peligro de extinción). Si los alumnos no respon-
den correctamente, no los corrija de inmediato: 
pídales que justifiquen sus respuestas y solicite a 
los demás alumnos que den sus propuestas para 
analizarlas y comentarlas en el grupo.

 ■  Pregunta 3. ¿Qué frase se usa 
como sinónimo de “peligro de 
extinción” en el texto? 
 
 
 

Muy bueno: Responde que “riesgo de desa-

parecer” se usa como sinónimo de “peligro 

de extinción”.

Suficiente: Sólo explica qué significa que las 

lenguas están en peligro de extinción.

Insuficiente: No responde.

 ■  Recomendaciones
En la infografía, la frase “riesgo de desapare-
cer” funciona como sinónimo de “peligro de 
extinción”. Si los alumnos no identifican esta 
relación, pídales que localicen la parte del tex-
to donde dice “peligro de extinción”: solicíteles 
que lean el apartado y que lo expliquen con sus 
palabras. También puede hacer un intercambio 
entre las frases para que los alumnos valoren si 
el significado cambia o no al decir “Lenguas en 
riesgo de desaparecer” y “Con mayor peligro 
de extinción”.
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 ■  Pregunta 4. Explica por qué sería 
importante conservar las lenguas 
indígenas en México: apóyate con 
lo que se dice en el texto o con tus 
conocimientos y experiencia sobre 
el tema.

Muy bueno: Explica que lo más importan-

te es evitar el peligro de extinción y retoma 

las principales razones de por qué peligran 

para plantear soluciones: fomentar una ma-

yor aprobación social, reducir el riesgo que 

implica la migración y la mezcla de lenguas 

fomentando el respeto, el aprendizaje y uso 

de esas lenguas tanto entre los hablantes 

como entre la población que no las habla.

Suficiente: Menciona que para que la len-

gua ya no se considere en peligro de extin-

ción deben emprenderse algunas acciones, 

y retoma al menos una de las principales 

razones de por qué peligran para plantear 

alguna solución.

Insuficiente: No reconoce la importan-

cia de evitar el peligro de extinción, y sólo 

menciona el respeto a estas lenguas. O no 

responde.

 ■  Recomendaciones
Para apoyar a los alumnos en la resolución de 
esta pregunta, pregúnteles qué tipo de informa-
ción aporta la infografía y cuál de ésta es de uti-
lidad para concluir sobre la importancia de con-
servar las lenguas indígenas en México. Guíelos 
para que se den cuenta de que si identifican los 
problemas que ponen en riesgo las lenguas indí-
genas, podrán resolver lo que se les pide. Tome 
en cuenta que la resolución de esta pregunta 
implica para los alumnos no sólo la compren-
sión del texto, sino utilizar la información para 
darle un uso o una aplicación. De esta forma se 
logra que los alumnos se apoyen en la informa-
ción del texto, pero también que aporten sus 
conocimientos e ideas propias.

Leer un texto literario (poema)

 ■  Pregunta 1. Este poema trata sobre 
la vida y... (      ).

a) el 
amor

b) la 
naturaleza

c) la 
muerte

d) el 
universo

•	 Explica	por	qué	elegiste	esa	respuesta.

Muy bueno: Infiere que quien habla en el 

poema reflexiona acerca de la vida y la na-

turaleza y se siente parte de ella (respuesta 

b). Argumenta a partir de lo dicho en el texto 

ordenando sus ideas y sustentándolas con el 

parafraseo y la citación textual.

Suficiente: Infiere que quien habla en el 

poema reflexiona acerca de la vida y la natu-

raleza y se siente parte de ella (respuesta b), 

pero no argumenta.

Insuficiente: No responde o elige cualquiera 

de las otras opciones.

 ■  Recomendaciones
Para que los alumnos identifiquen el tema del 
poema, puede organizar una lectura grupal 
donde se vaya leyendo, parte por parte el texto 
e irse deteniendo para solicitar a los alumnos 
su interpretación. Al hacerlo, puede ayudarlos 
para que traten de relacionar lo que van com-
prendiendo con cada una de las opciones de 
respuesta y valorar en qué medida es posible 
establecer estas relaciones con una, más de las 
opciones; solicite que justifiquen sus respues-
tas. Tome en cuenta que este poema tiene un 
grado de abstracción que tal vez resulte com-
plejo para los alumnos. Sin embargo, sí es posi-
ble que obtengan una comprensión global que 
les permita establecer un vínculo con el tema 
que trata. Recuerde, finalmente, que las inter-
pretaciones son individuales y que, más que 
buscar una única respuesta correcta, se busca 
que los alumnos sean capaces de realizar una 
comprensión personal, fundamentada en lo 
que el poema aporta. 
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 ■  Pregunta 2. ¿Qué hace quien habla 
en el poema?

•	 Indica	en	qué	versos	se	encuentra	esa	infor-
mación.

Muy bueno: El alumno explica que quien ha-

bla en el poema está contemplando u ob-

servando las estrellas y que esa información 

se encuentra en los tres primeros versos del 

poema.

Suficiente: El alumno explica que quien ha-

bla en el poema está contemplando u obser-

vando las estrellas, pero no identifica en qué 

parte del poema está la información.

Insuficiente: El alumno explica que quien 

habla está realizando alguna otra acción y no 

indica en qué parte del poema está la infor-

mación. O no responde.

 ■ Recomendaciones
Esta pregunta busca que los alumnos realicen 
una interpretación de una parte específica del 
texto. Para apoyarlos en esta tarea, puede pe-
dirles que se organicen en equipos para que 
analicen el texto y lleguen a conclusiones. Nue-
vamente, se enfatiza que lo importante es que 
los alumnos puedan sustentar su respuesta con 
base en la información del texto, a pesar de que 
no lleguen a la misma conclusión o respuesta.

 ■  Pregunta 3. ¿Cuál crees que es 
el significado del verso “en el río 
incansable de mi sangre”? Explica 
con claridad tu interpretación.

Muy bueno: Interpreta la metáfora, identifi-

cando el término real “río” con el imaginario 

“sistema sanguíneo”. Señala las similitudes 

entre ambos términos.

Suficiente: Interpreta que hay un sentido fi-

gurado, pero no aclara el sentido.

Insuficiente: Interpreta de forma literal la ex-

presión, o lo hace erróneamente.

 ■ Recomendaciones
Para esta pregunta, puede recurrir a la misma 
estrategia propuesta para la primera pregunta: 
que los alumnos lean, parte por parte el texto, 
para que vayan expresando sus interpretaciones. 
Será más fácil que puedan deducir el significado 
si toman en cuenta el contexto (la información 
que está antes y después de la frase) y la inten-
ción de la frase.

 ■  Pregunta 4. Discute en pareja 
lo siguiente: ¿por qué el poeta 
compara el interior de su cuerpo 
(entraña) con el cielo donde 
arden las estrellas? Escriban los 
argumentos que crean necesarios 
para defender su explicación.

Muy bueno: Argumentan que al igual que las 

estrellas, que son soles que arden y se mue-

ven en el cosmos, la sangre corre caliente por 

las venas de alguien vivo. Logran, además, 

identificar semejanzas entre la sensación de 

calor del cuerpo y la luz de las estrellas, y en-

tre la profundidad de la noche y la del interior 

del cuerpo.

Suficiente: Argumentan que al igual que las 

estrellas, la sangre corre caliente por las ve-

nas de alguien vivo, pero no logran identificar 

semejanzas entre cosmos y cuerpo.

Insuficiente: Argumentan sin sustento sufi-

ciente que quien habla siente las estrellas den-

tro de su cuerpo o sangre. O no responden.

 ■  Recomendaciones
Tome en cuenta que esta pregunta implica un 

mayor trabajo de comprensión del texto, tanto 
de forma literal como inferencial; los alumnos 
necesitan comprenderlo con suficiencia para así 
poder desarrollar argumentos complejos dada 
la naturaleza del poema: una obra de la poe-
sía mexicana contemporánea en la que el autor 
construye una comparación final entre cuer-
po viviente y cosmos a partir de ir presentando 
imágenes, sensaciones y metáforas. Aquellos 
alumnos que consigan discernir esta estruc- 
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tura, ya sea de forma explícita o intuitiva, tienen 
mayores posibilidades de construir este tipo de 
argumentos. Para quienes requieran de ayuda 
en este sentido, recuérdeles que tener avances 
en la comprensión de poesía es una habilidad 
que se puede adquirir con la lectura constante 
de obras de este género. Para ello, recomiende 
a los alumnos que por sí mismos elijan poemas 
mexicanos y latinoamericanos modernos y con-
temporáneos (finales del siglo XIX a principios 
del XXI) y que vayan identificando aquellos au-
tores que les causan menores dificultades para 
comprender su poesía, para después ir avanzan-
do en la búsqueda de otros más complejos. 

Expresión escrita (carta formal)

 ■  Criterio 1. Expresa las ideas con 
claridad de acuerdo con el tipo de 
texto y su intención comunicativa: 
describe, narra, explica, argumenta, 
etcétera.

Muy bueno: Es compresible el planteamien-

to de la carta, así como su descripción y pro-

puesta para solucionar la situación tratada. 

Describe, narra y argumenta lo necesario al 

hacer su planteamiento.

Suficiente: Es más o menos comprensible 

la idea general y el propósito de la carta, y 

se distinguen con cierta claridad el plan-

teamiento, la descripción del problema y la 

propuesta para solucionar la situación. Tiene 

algunos elementos descriptivos o narrativos, 

pero no argumenta con suficiencia.

Insuficiente: Las ideas que presenta no cum-

plen con las características para expresar un 

planteamiento, una descripción ni una pro-

puesta para solucionar la situación. Le faltan 

elementos descriptivos y narrativos y no ar-

gumenta. O no responde.

 ■  Recomendaciones
Si a los alumnos se les dificulta expresar las ideas 
con claridad, ayúdelos a que recuperen los ele-
mentos de una carta formal, entre ellos cuál es 

la intención, es decir, con qué propósito se es-
cribe; cuál es el conflicto que buscan solucio-
nar mediante la redacción del texto y cuáles son 
los argumentos o justificaciones que emplea-
rán para lograr su cometido; ayúdelos a revisar 
primero un aspecto y luego otro. Al identificar 
estos aspectos, los alumnos podrán determinar 
el tipo de ideas que requieren desarrollar para 
cumplir con su objetivo. A modo de sugerencia, 
puede solicitar a los estudiantes que elaboren 
un listado o índice de ideas que luego habrán 
de desarrollar de acuerdo con los apartados que 
incluye este tipo textual. 

 ■  Criterio 2. Organiza el texto 
en párrafos y atiende a la 
estructura del mismo. Emplea 
expresiones para ordenar el texto 
cronológicamente, lógicamente, 
causalmente, etcétera.

Muy bueno: Organiza el texto en párrafos y 

usa diversas expresiones de temporalidad, 

así como de causa-consecuencia.

Suficiente: Algunas partes de la narración las 

ordena en párrafos, pero otras las combina 

en uno mismo. En ocasiones no utiliza ex-

presiones de temporalidad y de causa-con-

secuencia (“antes”, “porque”, “después”).

Insuficiente: No organiza el texto en párrafos 

y no emplea expresiones de temporalidad ni 

de causa-consecuencia. O no responde.

 ■  Recomendaciones
Si nota que sus alumnos tienen dificultades para 
organizar el texto en párrafos, ayúdeles a en-
contrar la relación entre las ideas que han desa-
rrollado (como se explica en el punto anterior). 
Ayúdelos a determinar el tipo de expresiones y 
conectores textuales que se emplean para unir 
las ideas, por ejemplo, aquellos que sirven para 
explicar, ejemplificar, expresar relaciones de 
causa-consecuencia, así como relaciones tem-
porales. 

Para poner en práctica este criterio, revise 
con ellos diferentes textos, ayúdelos a identificar 
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las expresiones para relacionar ideas, así como 
a determinar a qué clase pertenecen (tiempo, 
causa, etcétera). Sugiérales que lean el texto 
omitiendo dichos elementos para que reflexio-
nen cómo se afecta la comprensión de las ideas 
cuando estas expresiones no están presentes y 
valoren la importancia que tiene emplearlas al 
escribir. 

 ■  Criterio 3. Escribe con corrección 
ortográfica.

Muy bueno: Escribe con corrección todas 

las palabras.

Suficiente: Escribe con corrección la mayor 

parte de las palabras.

Insuficiente: Escribe con corrección sólo al-

gunas de las palabras.

 ■  Recomendaciones
El trabajo de revisión ortográfica debe ser una 
actividad frecuente. Ayude a sus alumnos a ela-
borar glosarios o ficheros en los que anoten las 
palabras desconocidas o en las que tengan du-
das y escriban su significado. Es recomendable 
que guíe a los alumnos en el trabajo de deduc-
ción de un significado a partir de un grupo de 
palabras, o bien, mediante la relación de pala-
bras primitivas (árbol) y derivadas (arbóreo). Otra 
sugerencia es que los alumnos identifiquen gru-
pos de palabras de las que puedan deducir las 
reglas ortográficas que, posteriormente pueden 
cotejar en manuales de ortografía impresos o en 
línea. 

 ■  Criterio 4. Emplea variedad de 
signos de puntuación atendiendo a 
sus funciones en el texto.

Muy bueno: Siempre usa en forma adecua-

da y correcta la coma, el punto y seguido, el 

punto final, los dos puntos, el punto y coma, 

y los puntos suspensivos.

Suficiente: Hay casos en que no usa en for-

ma adecuada y correcta la coma, el punto y 

seguido, el punto final y los dos puntos.

Insuficiente: Casi nunca o nunca usa punto 

o ningún signo de puntuación.

 ■  Recomendaciones
Recuerde que los signos de puntuación no son 
estrictamente pausas en la lectura, sino marcas 
textuales que organizan las relaciones sintác-
ticas y semánticas entre los elementos de una 
oración y un párrafo. 

Una forma de ayudar a sus alumnos en la com-
prensión de este concepto es mediante la lectura 
“de corrido”, es decir, en la que no se compren-
dan las relaciones entre partes de la oración o 
párrafo por la carencia de los signos. Ayude a sus 
alumnos a que identifiquen diferentes segmentos 
empezando por frases, oraciones simples y com-
puestas y, posteriormente, un párrafo. Revise tex-
tos en los que los alumnos puedan notar con cla-
ridad estas relaciones y los usos que se ha dado a 
cada signo, y pregúnteles por qué piensan que se 
ha usado un signo en lugar de otro, por ejemplo, 
una coma en vez de un punto. 
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Expresión oral (explicar experien-
cias sobre la exposición de un tema 
y argumentar sobre el resultado 
obtenido)

 ■ Criterio 1. Logra enfocarse en 
el tema y en el propósito de su 
intervención oral.

Muy bueno: Explica claramente cómo rea-

lizaron la exposición. Se centra en el tema.

Suficiente: Divaga en algunas ocasiones, 

pero se esfuerza para regresar al apartado 

sobre el que está hablando.

Insuficiente: Divaga y pierde el hilo conduc-

tor de la parte sobre la que está hablando, 

por lo que no recupera la idea anterior.

 ■ Recomendaciones
Si nota que sus alumnos presentan dificultades 
para centrarse en el tema y propósito de su in-
tervención en una participación oral, ayúdelos a 
que elaboren materiales de apoyo; por ejemplo, 
fichas de trabajo en las que incluyan un índice de 
ideas organizadas de acuerdo con el asunto que 
están abordando. Es recomendable que permita 
que los alumnos empleen este tipo de apoyos y 
los consulten durante una intervención oral a fin 
de que desarrollen la habilidad de recuperación 
y enfoque de un tema.

 ■ Criterio 2. Expresa ideas completas 
y con claridad al narrar o describir y 
lo hace de forma coherente.

Muy bueno: Termina cada idea que inicia y 

es comprensible su descripción de activida-

des, personas, lugares y situaciones siguien-

do un hilo conductor.

Suficiente: Termina algunas de las ideas que 

inicia de forma más o menos clara y cohe-

rente.

Insuficiente: No termina la mayor parte de 

las ideas que inicia y lo que expresa lo hace 

de forma poco clara o incoherente.

 ■  Recomendaciones
Si nota que a sus alumnos les resulta comple-
jo terminar las ideas con las que inicia, trabaje 
con ellos para que ejerciten la comprensión de 
una idea completa. Oriéntelos para que escriban 
ideas cortas y ayúdelos a identificar el principio, 
el desarrollo y el fin. Hágales notar la importan-
cia de llevar a término una idea cuando se ha 
comenzado a fin de que cumplan con su inten-
ción comunicativa: narrar, describir, informar, 
etcétera. 

 ■  Criterio 3. Muestra fluidez.

Muy bueno: Se expresa con fluidez a lo largo 

de su intervención oral.

Suficiente: Interrumpe con algunos silencios 

su intervención oral, pero la retoma.

Insuficiente: Interrumpe con muchos silen-

cios su intervención oral y le cuesta trabajo 

retomarla o guarda silencio total.

 ■  Recomendaciones
La fluidez es resultado de los dos puntos anterio-
res, es decir, en la medida que sus alumnos son 
capaces de enfocarse en un tema y expresarlo con 
claridad, podrán hacerlo en forma fluida. Ayúdelos 
a practicar empleando la lectura en voz alta como 
apoyo y, luego, pídales que expliquen oralmente 
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de qué se trata el texto. De esta forma partirán de 
trabajar con la comprensión y enfoque de un texto 
ajeno a la comprensión y enfoque de manera flui-
da de sus propias ideas. 

 ■  Criterio 4. Expone argumentos 
sustentados en razones lógicas.

Muy bueno: Explica y describe los detalles de 

la información que ofrece, responde a pre-

guntas y defiende sus elecciones con razo-

nes fundamentadas.

Suficiente: Ofrece información general, res-

ponde a preguntas, pero se le dificulta de-

fender sus elecciones.

Insuficiente: No expresa una opinión o no la 

fundamenta.

 ■  Recomendaciones
Recuerde que un argumento es un razonamien-
to lógico que se emplea para justificar una idea. 
Ayude a sus alumnos a identificar cuál es su pos-
tura frente a un tema o asunto, por ejemplo, si 
están a favor o en contra, luego, ayúdelos a de-
sarrollar ideas que les permitan expresar dicho 
punto de vista. Recupere el uso de expresiones 
que sirven para introducir, desarrollar y con-
cluir este tipo de razonamientos; por ejemplo: 
“desde mi punto de vista”, “pienso que”, “es por 
ello que...”, “insisto en que”, “no olvidemos que”, 
“para terminar”, “me gustaría defender que”, en-
tre otras.
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