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Bloque 3
Cantan las letras

La tinta verde crea jardines, selvas, prados, 

follajes donde cantan las letras, 

palabras que son árboles, 

frases que son verdes constelaciones.

Octavio Paz, “Escrito con tinta verde”  

(fragmento). 
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Analizar el contenido de 
canciones  

11.

 Para empezar
Las canciones son una forma de expresar ideas y opiniones. Sus letras (alegres, 
enamoradizas, sensuales, melancólicas, patriotas o rebeldes) y su música forman 
parte de la educación sentimental de las personas y, al mismo tiempo, traducen 
el carácter, la forma de interpretar y de sentir de una cultura. Para ti, ¿qué lugar 
ocupa en tu vida la música que escuchas? 

El siguiente es un fragmento de una conocida canción que los jóvenes escucha-
ban en la década de 1990. Es una conversación entre un padre y su hijo.

1. Lee e imagina quién (padre o hijo) dice cada estrofa; luego responde: ¿qué 
postura tiene cada uno frente a lo que están discutiendo? 

Pachuco

No sé cómo te atreves
a vestirte de esa forma
y salir... así.
En mis tiempos 
todo era elegante 
sin greñudos y sin rock.

Hey, pa, fuiste pachuco,
también te regañaban.
Hey, pa, bailabas mambo,
tienes que recordarlo.

Dato interesante
La Maldita Vecindad y los Hijos 
del Quinto Patio es un grupo 
mexicano de rock y ska que  
surgió en 1985. Si tienes opor-
tunidad, escucha la canción y 
fíjate en el ritmo, los instrumen-
tos que emplean, así como en la 
manera de bailar y vestir de  
esta banda.

2. Respondan estas preguntas con sus compañeros y maestro: 
a) ¿De qué trata la canción? ¿Han tenido una discusión parecida con sus 

familiares o maestros?, ¿por qué? ¿Creen que los jóvenes pueden identifi-
carse de algún modo con esta canción? 

b) ¿Qué géneros musicales se mencionan en la canción? A partir de lo que se 
puede observar en ésta, ¿qué características tienen esos géneros? 

c) ¿Qué cambios perciben entre las canciones que escuchan y las que oyen 
sus padres? ¿Qué opina la gente mayor de su comunidad sobre la música 
que escuchan?, ¿qué piensan de esas opiniones?

d) ¿Por qué será interesante o importante pensar en las canciones que escu-
chamos?

Sesión 
1

No sé cómo se atreven
a vestirse de esa forma
y salir… así.
En mis tiempos 
todas las mujeres
eran serias no había punk.

Hey, pa, fuiste pachuco,
también te regañaban.
Hey, pa, bailabas mambo,
tienes que recordarlo.

La Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio, 
 “Pachuco”, en El circo.
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¿Qué vamos a hacer?

En esta secuencia podrás conversar sobre la música que te gusta y, a la vez, podrás 
ampliar tus conocimientos para analizar canciones; de esa manera desarrollarás una 
mirada crítica sobre este arte. Además, te proponemos hacer una investigación 
de la que resulte una compilación de canciones con un comentario crítico sobre 
ellas. 

¿Qué sabes sobre las canciones que escuchas?

En tu cuaderno, escribe una lista de canciones y géneros musicales que conozcas; 
después, responde las siguientes preguntas para que organices tus conocimientos 
sobre ellos. Ejemplifica tus respuestas con algunas canciones.

1. ¿Qué podrá ser un género cuando se habla de música? Defínelo. 

2. ¿Cómo se refleja el contexto histórico y la cultura en los géneros musicales o 
en las canciones? Da algunos ejemplos. 

3. Escribe algunas estrofas de una canción que recuerdes: 
a) ¿Cómo son o qué hacen los hombres y las mujeres de los que se habla en 

esa canción?, ¿qué piensas del comportamiento de las personas que se 
mencionan en ella? 

b) ¿Qué tanto influye esta canción en los modos de pensar y actuar de quie-
nes la escuchan? Fundamenta tu respuesta. 

c) ¿Qué recursos poéticos utiliza esa canción? ¿Cuáles serían otros ejemplos 
del uso de recursos poéticos en las canciones que conoces? 

Guarda tus respuestas; las retomarás al final de la secuencia.

 Manos a la obra
Proceso para analizar canciones de distintos géneros musicales

Revisen en grupo el siguiente esquema del proceso que seguirán para analizar 
la letra de las canciones de distintos géneros musicales. Consúltenlo frecuen-
temente durante la secuencia, así podrán saber cuánto han avanzado en cada 
momento y lo que les falta por realizar.

Reconocer 
algunos géneros 
musicales.

Fase 
1

Analizar la historia de los 
géneros musicales y sus 
mensajes.

Fase 
2

Analizar elementos 
culturales en géneros 
musicales y en canciones.

Fase 
3

Compartir la compilación de 
canciones.

Fase 
5

Analizar la capacidad 
expresiva de las canciones.

Fase 
4

Sesión 
2
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género s m I 1 Conjunto de objetos o de seres definido por ciertas características 
que les son comunes: género humano, un género de insectos, género de alimen-
tos. 2 (Biol.) Grupo de plantas o de animales que tienen características en común 
[…]. 3 Conjunto de obras artísticas que comparten un tema, la forma de tratarlo 
o el material con que se realizan.

Luis Fernando Lara (dir.), Diccionario del español de México.

Si se detienen a pensar en la última fiesta a la que asistieron, o en la última vez 
que escucharon la radio, seguramente se darán cuenta de que hoy en día tene-
mos acceso a una cantidad enorme de géneros musicales. De manera individual, 
lleven a cabo las siguientes actividades y prueben sus habilidades para analizar 
algunos de los géneros musicales que aquí les presentamos.
 
1. Lee las siguientes descripciones:

Géneros musicales

corridos. Uno de los géneros más importantes de la música popular mexicana, el 
corrido, es un relato en forma de canción; se forma de cuatro versos, generalmente 
octosílabos de rima variable que narran distintos acontecimientos, como la vida de 
personajes históricos o ficticios, hazañas, combates, relaciones sentimentales, etcétera. 
El instrumento tradicional con el que se toca es la guitarra, en particular la llamada 
bajo quinto, una especie de guitarra con caja ancha. El corrido nació a mediados del 
siglo xviii y se deriva del romance español (género donde se contaban hazañas y 
amoríos de los caballeros). El corrido en nuestro país narra acontecimientos de dis-
tintos periodos en México, pero tuvo su mayor auge durante la Revolución Mexicana. 

bolero. Nació en los años veinte del siglo pasado. Se compone de un trío de músicos 
(guitarra, tololoche y requinto); la letra de sus canciones se distingue por centrarse 
en temas románticos, pero en muy pocas ocasiones habla de fracasos o decepciones; 
más bien, sus temas se centran en enaltecer al amor y a las mujeres. 

hip hop. Género musical que surgió en Estados Unidos a finales de la década de 1970 y 
tuvo su mayor auge en los barrios afroamericanos y latinoamericanos neoyorquinos, 
especialmente en el Bronx, Queens y Brooklyn. Este género se caracteriza por el uso 
de la rima (asonante y consonante) y por estar compuesto de versos heterométricos 
(versos de distintas medidas). Los temas principales son la protesta social contra la 
injusticia, desigualdad, explotación, violencia, falta de oportunidades, etcétera. 

2. Ahora, revisa los fragmentos de las canciones siguientes y luego responde en 
tu cuaderno estas preguntas. Explica tus respuestas.
a) ¿De qué tema habla cada canción?

Fase 1: Reconocer algunos géneros musicales 

Rock, banda, son, rap, salsa, reggae, hip hop, reguetón, pop, corrido, boleros, 
baladas son géneros musicales, pero ¿qué es un género musical? En el dicciona-
rio hemos encontrado las siguientes definiciones de la palabra género. ¿Cuál de 
ellas puede aplicarse a un género musical? Coméntenlo en grupo:

Sesión 
3
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El cuartelazo

Año de mil novecientos, 
de mil novecientos trece, 
ya mataron a Madero
y nada que aparece. 

Fue llegando Félix Díaz
con orden militar: 
—Aquí renuncia usted 
o lo mando fusilar.

Respondió el señor Madero, 
en su silla presidencial: 
—Primero me asesinan 
que hacerme renunciar. 

Decía el señor Madero: 
—¡Ay!, qué triste es mi suerte. 
Doy mi vida por el pueblo
y hoy me pagan con la muerte. 

“El cuartelazo”, en Espuma y flor de 

corridos mexicanos.

GÉNERO MUSICAL: 

Sueños rotos

Ciudad frontera que no le hace honor al benemérito.

Presente y no pasado, copretérito o calor desértico.

No hay verde, no hay historia que por lógica concuerde,

es el vaivén del hambre que cruza diariamente aquel alambre...

Tan sólo tiene quince; 

larga jornada laboral por ella espera; el transporte público hace

esquina en la siguiente acera.

Cosiendo y cosiendo miles de prendas de manera sistemática,

no tiene tiempo de juegos, es su dinámica.

Cada centavo del minúsculo salario tiene dueño;

prohibido terminantemente el mínimo gesto de sueño.

Bocafloja, “Sueños rotos”, en Jazzyturno. 

GÉNERO   MUSICAL:   

Reina de mi alma
Reina de mi alma,bien de mi vida,fuente de graciasiempre escondida.

Cuando naciste,mujer divina,hubo en los cielosluz diamantina.

b) ¿En qué detalles puedes percibir la época en que fue escrita cada una de
ellas? 

c) Compara “Sueños rotos” y “Reina de mi alma”. ¿Qué ideas en torno a la
mujer presenta cada una?, ¿qué opinas de esas ideas?

d) A partir de la letra de cada canción, ¿qué tipo de personas crees que es-
cucha cada una (jóvenes, adultos, ancianos, hombres, mujeres, etcétera)?,
¿crees que hay una relación entre la letra y el tipo de personas que la
escuchan?, ¿por qué?

3. Relaciona las descripciones de los géneros con la canción que les corresponda
y escríbelo sobre la línea.

Rómulo Rozo, “Reina  de mi alma”. GÉNERO MUSICAL:
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4. En tu cuaderno, llena una ficha como la siguiente para organizar la informa-
ción que ahora conoces sobre estos géneros: 

De tarea

Trabajen en equipos de dos o tres integrantes. En esta actividad recopilarán datos sobre los géneros y las 
canciones que se escuchan en su comunidad. 

1. Hagan una pequeña encuesta sobre los géneros y las canciones que escuchan familiares y amigos; us-
tedes también incluyan sus preferencias musicales. Pregunten estos datos y organícenlos en una ficha 
como la que hicieron anteriormente: 

2. Comiencen su cancionero: 
a) Seleccionen algunas canciones de su encuesta, al menos dos: una tradicional de su comunidad y 

otra moderna, que se escuche en la radio (la que más les guste); después, transcríbanlas en hojas 
blancas. Al hacerlo, cuiden la redacción de los versos, la ortografía y la puntuación. Debajo de cada 
canción registren los datos generales que escribieron en la tabla.

A partir de este momento, completarás fichas relacionadas con la música que co-
nozcas. Estas fichas, junto con las letras de las canciones, te servirán para formar 
un cancionero comentado. Para comenzar, realicen la siguiente tarea:

Revisen el audiovisual Versos y estrofas: estrategias para transcribir canciones, 
con el que sabrán cómo transcribir la letra de una canción. 

Si tienes oportunidad, visita el portal de la Fonoteca Nacional de la Secretaría de 
Cultura de la Ciudad de México, donde encontrarás muchos ejemplos de música 
tradicional mexicana, con esta consulta podrás enriquecer el trabajo de esta se-
cuencia. 

FICHA 1: Ejemplos de géneros musicales

FICHA 2: Ejemplos y análisis de géneros musicales que se escuchan en mi comunidad

Género 
musical

Género 
preferido

Lugar y época de 
origen

Lugar y época de 
origen

Título de una 
canción

Título de una 
canción

Forma de los 
versos

Forma de los 
versos

Principales  
instrumentos

Principales  
instrumentos

Temas de sus 
canciones

Temas de sus 
canciones

Audiencia o tipo de 
personas que lo  

escuchan

Audiencia o tipo de 
personas que lo  

escuchan

Bolero
Corrido
Hip hop
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Guarden las canciones recopiladas en su carpeta de trabajos; las utilizarán para 
hacer un cancionero.

Fase 2: Analizar la historia de los géneros musicales y  
sus mensajes

¿De dónde viene esta canción?, ¿por qué se canta de esta manera?, ¿qué ideas 
transmite?, ¿por qué fue tan importante para las personas de su tiempo? Es co-
mún que un género artístico surja como consecuencia de un movimiento social 
o político, por eso, cuando se reconoce el contexto en que una obra artística ha 
surgido, es posible comprender mejor su mensaje.

1. En parejas, lean el siguiente corrido:

Sesión 
4

La Adelita 
 
En lo alto de una abrupta serranía
acampado se encontraba un regimiento
y una moza que valiente lo seguía
locamente enamorada del sargento.

Popular entre la tropa era Adelita,
la mujer que el sargento idolatraba
que además de ser valiente era bonita
que hasta el mismo coronel la respetaba.

Y se oía que decía
aquel que tanto la quería…

Si Adelita se fuera con otro
la seguiría por tierra y por mar,
si por mar en un buque de guerra
si por tierra en un tren militar.

Si Adelita quisiera ser mi novia,
y si Adelita fuera mi mujer,
le compraría un vestido de seda
para llevarla a bailar al cuartel.

Después que terminó la cruel batalla
y la tropa regresó a su campamento
por la voz de una mujer que sollozaba
la plegaria se oyó en el campamento.

Y al oírla el sargento temeroso
de perder para siempre a su adorada
escondiendo su dolor bajo el rebozo
a su amada le cantó de esta manera…

Y se oía que decía
aquel que tanto se moría…

Y si acaso yo muero en campaña,
y mi cadáver lo van a sepultar,
Adelita, por Dios te lo ruego,
que por mí no vayas a llorar. 

2. Ahora respondan lo siguiente:
a) En su opinión, ¿quiénes son los personajes de la canción?, ¿en qué situa-

ción se encuentran? 
b) ¿Qué elementos históricos se pueden percibir en la canción?
c) ¿Qué mensaje transmite esta canción respecto de cómo es el amor ideal?, 

¿qué opinan de ello? 
d) Además del amor, ¿qué otros temas aparecen en esta canción?, ¿cuál es 

el mensaje que transmiten?

Canción popular mexicana.
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Divagaciones sobre el corrido mexicano

De dos ríos es cauce el corrido: del río de las ideas y del río de los sentimientos. Por 
medio del corrido, el pueblo mexicano expresa sus dolores y sus alegrías, sus triunfos y 
sus derrotas: de él se sirve para propagar los hechos adversos y los hechos venturosos. 
Por eso sólo florece cuando una gran idea, cuando un gran dolor se apodera del alma 
colectiva. La Independencia, la Reforma y la Revolución […] han sido los capítulos de 
nuestra historia que mejor han dado raíz a los corridos. Y aquellos hombres que mejor 
han luchado por esas ideas y aquellos hechos de armas son motivos del canto. Porque 
no todos los hombres de nuestra gesta alcanzan los honores del corrido: los alcanzan 
aquellos que de paso hieren la imaginación popular. Recuerdo el personaje de un cuen-
to de Francisco Rojas González, que era el primero en la línea de fuego, el primero de 
las trincheras, sólo porque quería ser héroe de corrido, hasta que lo consiguió saliendo 
mortalmente herido, pero con la vida suficiente para decir que había realizado su sue-
ño. Hay personajes de historia, y los hay de leyenda, es decir, de corrido.

Andrés Henestrosa, “Divagaciones sobre el corrido mexicano”, en Espuma y flor de corridos 

mexicanos.

La Adelita, el corrido más popular de la  
Revolución Mexicana

Aunque el corrido de La Adelita hace referencia a una mujer, el sentido de la palabra 
Adelita o Las Adelitas abarca a todas aquellas mujeres (también conocidas como solda-
deras) que acompañaron a sus hombres en las batallas de la Revolución.

Lo mismo atendían heridos, hacían la comida, preparaban el campamento, acarrea-
ban armas y municiones o de plano le entraban en la lucha si era necesario.

[…] Las adelitas son símbolo de la fortaleza de la mujer mexicana, valiente y orgu-
llosa, que no mide el peligro con tal de cuidar a los suyos. […]

El origen del corrido

Dicen que el corrido fue inspirado por Adela Velarde, una enfermera de la brigada Do-
mingo Arrieta en Ciudad Juárez.

Luis S. Reyes se dio a la tarea de hacer una adaptación de una melodía popular y le 
hizo un arreglo para banda. La misma tropa se encargó de irle poniendo letra al corrido 
que se hizo muy popular entre los Dorados de Villa.

Cuentan que Adela tenía un novio, un sargento zacatecano de nombre Antonio 
del Río que lamentablemente murió en Torreón al cruzar la línea de fuego llevando 
una cantimplora.

Francisco de la Torre, “La Adelita, el corrido más popular de la Revolución Mexicana”,  

en Centauro del Norte. 

3. Para avanzar en sus reflexiones sobre esta canción, lean los siguientes frag-
mentos de documentos que refieren diferentes aspectos de los corridos en 
general y a la historia de la canción. 
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FICHA 3: El contexto histórico en que surge un género musical y su importancia  
para las personas

• ¿Cuál es la historia de ese género musical? 
•	 ¿Qué	función	cumple	para	la	sociedad	que	lo	creó?
•	 ¿Qué	temas	aparecen	en	los	corridos?	
•	 ¿Qué	opinan	de	las	ideas	que	transmite	sobre	el	amor	y	la	guerra?,	¿qué	opinan	de	los	

ideales que se transmiten sobre las mujeres y los hombres? 

Yo pienso que…

Como han visto, la música es un reflejo del momento histórico de una comuni-
dad y, por eso, en ella se muestra lo que valora y lo que le preocupa. 

• Mencionen algunos corridos actuales. Recuerden y escriban algunos 
versos en una hoja blanca. 

• En su opinión, ¿qué mensajes transmiten los corridos actuales?, ¿qué 
función cumplen para la sociedad en nuestros días?, ¿en qué son seme-
jantes a los corridos revolucionarios?, ¿en qué son diferentes?, ¿están 
de acuerdo o en desacuerdo con los valores que transmiten? 

4. Regresen a las preguntas de la actividad 2 y revisen sus respuestas en función 
de la información que acaban de leer. ¿Qué aportaron estos textos a la com-
prensión que ahora tienen de la canción?

5. Sigan trabajando en equipo. En una hoja blanca copien la canción “La Ade-
lita” y llenen la siguiente ficha con base en la información que ahora tienen 
sobre el corrido. Cuando se requiera, den ejemplos específicos. Este trabajo 
será parte de su cancionero.

Argumenten sus respuestas y escriban sus conclusiones para integrarlas a su 
cancionero. 

Fase 3: Analizar elementos culturales en géneros musicales 
y en canciones

¿Te imaginas qué pasaría si de repente apareciera en la escuela un grupo de rock 
pesado —cargando sus instrumentos y con vestimentas y peinados de metale-
ros— y tomara la clase de Educación Física? Seguramente provocaría risa y para 
algunos adultos incluso molestia. Esta reflexión permite darnos cuenta de cómo 
la música y sus canciones llevan fuertemente atadas muchas otras expresiones 
culturales que hablan de cómo son los grupos que las interpretan y las escuchan, 
pues reflejan sus preocupaciones, intereses, modos de pensar e ideales. 

1. A manera de ejemplo, a continuación tienen algunas descripciones de diferen-
tes géneros musicales y otros aspectos (como el baile y la vestimenta) que se 
asocian con el género. Comenten lo que ya conocían y lo que les sorprenda, así 
como los rasgos de la cultura que se pueden percibir en estos ejemplos.

Sesión 
5
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el tango. Si bien el tango tiene sus 
raíces en el siglo xix, tuvo su auge en 
el puerto de Buenos Aires, Argentina, 
a principios del siglo xx. Rápidamente 
se extendió a los barrios del sur, como 
San Telmo, Monserrat y Pompeya; tuvo 
un crecimiento paralelo al de la socie-
dad argentina formada por inmigrantes 
europeos que aportaron muchos de sus 
elementos.
•	El baile. Hay dos maneras de bailar 

tango: caminando y haciendo figu-
ras. Se baila con la parte superior del 
cuerpo pegada a la pareja. El baile 
consiste en ir alrededor de la pista 
en sentido contrario a las manecillas 
del reloj, caminando al compás de la 
música e intercalando en la camina-
ta ochos, adornos y otras figuras.

•	La vestimenta. El tango comenzó 
como un arte exclusivo para hom-
bres (un baile que simbolizaba un 
duelo o una pelea); la vestimen-
ta del hombre era la del "compa-
drito" o chico recio de la calle, y  
se caracterizaba por las botas de ta-
cón alto, los sombreros de fieltro y 
las corbatas de seda mal anudadas. 
Cuando las mujeres comenzaron a 
bailarlo, la vestimenta se distinguió 
por ser ligera y holgada para ade-
cuarse a los movimientos del baile, 

Vean el recurso audiovisual Escuchar y hacer música: ¿qué motiva el gusto mu-
sical de las personas? Después, discutan con sus compañeros sobre sus razones 
para escuchar o hacer música y cómo se identifican con los mensajes de las 
canciones que escuchan. 

caracterizado por un estrecho abrazo 
entre la pareja, muchas veces mejilla 
con mejilla, con las piernas extendidas 
entre las de su compañero. 

el pogo y la música punk. El pogo es un 
baile en grupo que consiste en saltar y 
chocar unos contra otros al ritmo de la 
música. Parece tener sus inicios en la mú-
sica punk, y su invención se atribuye a Sid 
Vicious, bajista del grupo Sex Pistols, quien 
lo creó durante un concierto de la banda. 
Al parecer, en dicho concierto no había 
escenario, la banda tocaba al mismo nivel 
que el público y, como no podía ver nada, 
empezó a saltar y a empujar. Así, la ver-
sión arcaica de este baile perdura hasta 
nuestros días sin demasiadas modificacio-
nes. Se baila con géneros como el punk, el 
hardcore, thrash metal, heavy metal, hard rock, 
crust, etcétera. Además de los empujones, 
se incluyen todo tipo de expresiones y mo-
vimientos para mostrar la potencia o la 
tensión de la música y manifestar las emo-
ciones de quien baila a su ritmo.

bomba yucateca. Es una expresión poé-
tica improvisada que se presenta dentro 
del festejo de la vaquería. La costumbre 
es que, durante un baile, uno de los asis-
tentes detenga a los músicos gritando 
“¡Bomba!”; entonces otro asistente recita 
unos versos, preferentemente de su pro-
pia inspiración y por lo común dedicados 
a alguna de las mujeres presentes. Ocurre 
igual si la bomba la dirige una mujer a un 
hombre. También se le puede dedicar una 
bomba a alguno de los distinguidos invita-
dos de la fiesta: una autoridad o alguien 
de reconocida importancia. Los versos de 
la bomba son recitados en cuartetas y, tras 
haberlos dicho, el baile se reanuda hasta 
que alguien más vuelve a invitar a otro con 
el típico grito de “¡Bomba!”.
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De tarea

Acérquense a espacios donde se toca música en su comunidad. Asistan a ensayos, cele-
braciones, conciertos o recitales en vivo. También pueden invitar a la escuela a personas 
o agrupaciones que se dediquen a la música tradicional o contemporánea. 

1. A partir de las opciones anteriores, pidan a los músicos que les cuenten distintos 
aspectos acerca de su profesión y sobre los elementos históricos y culturales que 
se asocian con su música; apóyense con el contenido de esta ficha: 

FICHA 4: Las prácticas culturales en torno a los géneros musicales: ¿qué se necesita 
saber o saber hacer para...?

•	 ¿Qué géneros tocan? ¿Cuál es la historia de esos géneros? ¿Cuáles son los temas más 
comunes de sus canciones?

•	 ¿En qué situaciones se toca y se canta esa música?, ¿en qué consisten esas situaciones?
•	 ¿Se baila? ¿Qué vestimenta usa quien toca, canta o baila esa música?, ¿qué otros arreglos 

personales o del espacio se requieren?
•	 ¿Qué habilidades se necesitan para tocar o bailar esa música?
•	 ¿Cómo valoran las personas esta música?, ¿por qué?

Con su equipo, hagan un reporte de su entrevista en una hoja blanca. Asegú-
rense de que cubra los aspectos señalados en la ficha; si algo les falta, pueden 
hacer una investigación adicional en internet. Para concluir esta parte, escriban 
algunas estrofas de canciones que toquen los músicos elegidos y lo que ustedes 
opinan de la letra que transcribieron. Guarden su trabajo porque lo utilizarán 
para su cancionero.   

Vean el audiovisual Música e identidades juveniles: los 
otros lenguajes. Con ello reflexionarán sobre cómo se 
reflejan las identidades juveniles a través de la música. 

Evaluación intermedia

Es momento de que retomes tus investigaciones sobre las 
canciones que escuchan en tu comunidad. Analiza la en-
cuesta que hicieron en equipo sobre las canciones y sus 
géneros (Ficha 2), así como las partes de las canciones que 
transcribieron en la sesión anterior e incluye también las 
de la sesión 3. 

1. ¿Qué ideas transmiten sobre los hombres y sobre las 
mujeres?, ¿qué piensas de ello? 

Sesión 
6
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Garufa

Del barrio La Mondiola sos el más rana
y te llaman Garufa por lo bacán,
tenés más pretensiones que bataclana
que hubiera hecho suceso con un gotán.

Durante la semana, meta al laburo
y el sábado a la noche sos un doctor…
Te encajás las polainas y el cuello duro,
y te venís al centro de rompedor.

¡Garufa!
Pucha que sos divertido.
¡Garufa!
vos sos un caso perdido.

Tu vieja…
dice que sos un bandido
porque supo que te vieron
la otra noche
en el Parque Japonés…

Caés a la milonga en cuanto empieza
y sos para las minas el bareador;
sos capaz de bailarte La Marseyesa,
la marcha Garibaldi y El Trovador…

Con un café con leche y una ensaimada
rematas esa noche de bacanal,
y al volver a tu casa de madrugada
decís… “Yo soy un rana fenomenal”.

Roberto Fontaina y Víctor Soliño, “Garufa”.

Sesión 
7

Agrega tus conclusiones a tu carpeta de trabajos para luego incluirlas en el 
cancionero.

Fase 4: Analizar la capacidad expresiva de las canciones 

Las variedades lingüísticas en las canciones y la identidad
 
Otra de las características de los géneros musicales es que muchos de ellos tienen 
un lenguaje particular, propio del contexto en el que se creó, es decir, forma 
parte de la identidad cultural y lingüística de una comunidad. Como muestra de 
ello, te presentamos un tango muy famoso llamado “Garufa”, cuya letra está 
escrita en una antigua variación coloquial del español de Argentina: el lunfardo. 
La letra de este tango nació a finales de 1928 y fue compuesta por Roberto 
Fontaina y Víctor Soliño; la música es de Juan Antonio Collazo.

1. Lee la canción y conversa con tus compañeros acerca del significado del texto 
en general y luego acerca del significado de cada verso.

2. Se dice que el significado de la música no sólo se encuentra en la obra musi-
cal, sino también está en todo lo que se piensa y se hace gracias a ella. ¿Qué 
elementos históricos o culturales se pueden percibir en las canciones que 
transcribieron? 
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Nuestra lengua
En Argentina y Uruguay se usa 
la palabra garufa para describir 
a quienes les gusta la juerga y la 
diversión. Por otro lado, en algunos 
países sudamericanos se emplean 
las expresiones coloquiales vieja y 
viejo para referirse a la madre y el 
padre, respectivamente.

Yo pienso que…

Un género musical se vuelve parte de la identidad de un grupo cuando sus 
letras y melodías adquieren un valor representativo para ellos. Junto con 
sus compañeros y maestro, reflexionen:

•	 ¿Qué canciones forman parte de la identidad de los jóvenes de su co-
munidad?

•	 ¿Qué elementos culturales se asocian con esas canciones (vestidos, pei-
nados, bailes, modos de hablar o de actuar)?

•	 ¿Qué mensajes o valores comunican esas canciones?, ¿qué opinan de 
ellos?

La jaula de oro
Los Tigres del Norte

Aquí estoy establecido, 
en los Estados Unidos, 
diez años pasaron ya, 
en que crucé de mojado,

2. Diviértete tratando de hacer una traducción libre de algunos ver-
sos de “Garufa” al español que tú hablas. Quizá tendrás que hacer 
uso de tu imaginación para entenderlos; a fin de ayudarte te da-
mos una pista: lee la cápsula “Nuestra lengua” y con ayuda de la 
canción trata de entender quién es Garufa. 

El lenguaje, además de ser una herramienta de comunicación (para 
transmitir información, peticiones, órdenes, etcétera), es un medio 
que sirve para expresar formas de ser y actuar, es decir, es parte de la 
identidad de un grupo.

3. En las canciones que escuchas, identifica palabras, expresiones y 
formas de hablar que representan la identidad de un grupo (social 
o cultural) distinto al que tú perteneces.

Los recursos poéticos de las canciones

La expresividad de las canciones también se puede ver a través del uso de los re-
cursos del lenguaje que enriquecen sus mensajes. En esta sesión, veremos tres de 
ellos que ya has estudiado en secuencias anteriores: la metáfora, la comparación y 
la hipérbole (o exageración). Trabajen de manera individual y luego compartan en 
grupo sus respuestas.

1. Lee las siguientes estrofas de esta canción:

Sesión 
8

En equipo, escriban sus conclusiones en la Ficha 5, cuyo título será 
“Nuestras canciones, nuestra forma de ser”. Guárdenla en su carpeta 
de trabajos. 
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Estréllame
Gandhi 

Corren líneas paralelas
van dejando huellas, 
trazos de color.
Somos como dos estrellas
luces que se alternan 
y caen en el mar.

Verás fluir nuestro calor
llegaste a mí cortando amor.

Regresa y llévame hasta el sol
al centro de toda creación. 

Abel Guier y Federico Miranda, 

 “Estréllame”, en Arigato No!

Las palabras y las expresiones pueden ser usadas en sentido literal; por ejem-
plo, el término jaula significa, según el diccionario:

Caja formada de alambres, carrizos o varillas de madera en la que se encierran 
generalmente pájaros de ornato, aves de corral u otros animales pequeños.

Pero ¿a qué se refiere la palabra jaula en la canción “La jaula de oro”?, ¿por qué 
la llaman así?, ¿qué efecto consigue el autor al utilizar esa expresión?

Por otra parte, recuerda que el sentido figurado consiste en decir una cosa 
en términos de otra. Por ejemplo, en “las perlas de tu boca”, se habla de perlas, 
pero se refiere a los dientes; “dos luceros en tu cara” en realidad son los ojos de 
una persona. “Me mata de risa” quiere decir que algo es muy gracioso. Escribe 
otras frases que utilizas en sentido figurado. 

Cuando se habla en sentido figurado, se puede recurrir a las comparacio-
nes. Veamos el siguiente ejemplo; fíjate especialmente en la parte subrayada: 

papeles no he arreglado, 
sigo siendo un ilegal, […]

De qué me sirve el dinero,
si estoy como prisionero,
dentro de esta gran nación,
cuando me acuerdo hasta lloro,
aunque la jaula sea de oro,
no deja de ser prisión. 

Enrique Manuel Franco, “La jaula de oro”, en 

La jaula de oro. 
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Hermano Sol, hermana LunaMecano

Sol, querido hermano Sol,estático señor,
bombilla amarilla de calor. 

Andrés Ignacio Cano, “Hermano Sol,  hermana Luna”, en Descanso dominical.

Paula
Zoé

Yo sé que mentí 
yo sé que fallé
que te traicioné 
y que me alejé de ti
vagando en el denso 
mar de la falsedad
de espalda al infinito.

León Rubén Larregui, “Paula”, en Memo Rex Com-
mander y el Corazón Atómico de la Vía Láctea.

Nota que es fácil distinguir la comparación porque se introduce con palabras y 
expresiones como las siguientes: como, semejante a, igual que, parecida a. 

2. En tu opinión, ¿por qué crees que el autor compara a la pareja con las estre-
llas?, ¿cómo concibe el autor el amor en la canción anterior?

El sentido figurado también puede expresarse mediante la metáfora, como en 
los siguientes fragmentos: 

3. A partir de los fragmentos anteriores, realiza lo siguiente:
a) Explica las metáforas subrayadas.
b) Expresa la misma idea sin utilizar metáforas y escríbelo. 
c) ¿Cuáles versiones (las tuyas o las de las canciones) piensas que tienen 

mayor fuerza expresiva?, ¿por qué?

Recuerda que la metáfora es la figura poética que consiste en referirse de manera 
directa a cierto objeto, acción o idea en términos de otro objeto. Como vimos en el 
ejemplo de la página anterior, “las perlas de tu boca” se refiere a “los dientes de tu 
boca”; nota que perlas y dientes guardan cierta relación de semejanza o parecido. 
¿Qué metáfora crearías tú para hablar de los ojos de alguien que te gusta?, ¿y de 
su boca?
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Así eres tú (Trova yucateca) 
Es tu cuerpo, mujer encantadora,

suave tallo flexible de bambú
y tu boca semeja un clavel rojo

cuyos pétalos el sol los entreabrió. Ricardo Palmerín Pavia, “Así eres tú”. 

La hipérbole es otro recurso del lenguaje que consiste en exagerar la realidad. 
La finalidad de la hipérbole es captar la atención, enfatizar una idea que se quiere 
transmitir y con ello conseguir una mayor fuerza expresiva. 

4. Lee este fragmento de canción: ¿de qué o de quién se habla?

5. Fíjate en la parte subrayada y di lo mismo pero sin utilizar una hipérbole. En tu 
opinión, ¿qué efecto quiere causar el autor de la canción al hablar de los ojos 
de las mujeres tapatías de esa manera? 

6. A continuación, lee estos diferentes fragmentos de canciones. 
a) Escribe en tu cuaderno el sentido de cada uno y las sensaciones que te 

causan, particularmente las partes subrayadas. 
b) Completa tu análisis escribiendo en cada caso si se trata de una metáfora, 

una comparación o una hipérbole:

Ojos tapatíosJorge Negrete

No hay ojos más lindos en la tierra mía, que los negros ojos, de la tapatía, miradas que matan,dolientes pupilas,noche cuando duermen,luz cuando nos miran.
Fernando Méndez Velázquez y José F. Elizondo, “Ojos tapatíos”, en 

Así cantaba Jorge Negrete. Vol. I.
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FICHA 6: La capacidad expresiva de nuestras canciones preferidas

•	Variedades lingüísticas (pueden ser variedades geográficas o sociales, registros 
formales o informales de la lengua).

•	 El sentido de algunos fragmentos de la canción y los recursos poéticos utilizados 
para crear ese efecto: metáforas, comparación, exageraciones.

Piel canela

Que se quede el infinito sin estrellas, 
o que pierda el ancho mar su inmensidad, 
pero el negro de tus ojos que no muera,
y el canela de tu piel se quede igual.   

Félix Manuel Rodríguez Capó, “Piel canela”.

Flor de azalea 

Como espuma

que inerte lleva el caudaloso río

flor de azalea

la vida en su avalancha te arrastró. 

Manuel Esperón González y Zacarías Gómez 

Urquiza, “Flor de azalea”.

Yo pienso que…

En grupo, reflexionen a partir de estas preguntas: ¿por qué en las 
canciones se utiliza el sentido figurado?, ¿qué busca el autor de 
una canción al utilizarlo?

c) Comparte con tus compañeros tus respuestas y fundamenta tu opinión.

7. En equipo, analicen las dos canciones que recopilaron de su comunidad y ela-
boren la siguiente ficha:
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Sesión 
9

 Para terminar
Fase 5: Compartir la compilación de canciones 

1. Analicen los textos que han elaborado para su cancionero. En equipo, sigan 
este procedimiento:
a) Organicen su material. Realicen un recuento de las fichas y los otros pro-

ductos que tienen en su carpeta de trabajos y hagan anotaciones (lo que 
está bien, lo que hace falta, lo que requiere ser revisado…) en un cuadro 
como éste:

Tipo de producto Anotaciones

FICHAS

Ficha 1: Ejemplos de géneros musicales

Ficha 2: Ejemplos y análisis de géneros 
musicales que se escuchan en mi 
comunidad.

Ficha 3: El contexto histórico en que surge 
un género musical y su importancia para 
las personas.

Ficha 4: Las prácticas culturales en torno 
a los géneros musicales: ¿qué se necesita 
saber o saber hacer para…?

Ficha 5: Nuestras canciones, nuestra forma 
de ser.

Ficha 6: La capacidad expresiva de nuestras 
canciones preferidas.

OTROS PRODUCTOS

La encuesta, el informe de la entrevista y 
otras actividades.
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Sesión 
10

b) A partir de estas notas y de los frag-
mentos de canciones, piensen de qué 
manera pueden completar y organizar 
su cancionero. Se sugiere que tenga un 
orden temático, a fin de que cada pági-
na aborde un subtema, con una o más 
canciones o fragmentos con anotacio-
nes y dibujos. 

c) Acuerden con su maestro cuándo harán 
la presentación pública de su cancione-
ro, puede ser en un festejo próximo o al 
final del ciclo escolar. Pueden invitar a 
sus compañeros de otros grupos o a los 
miembros de su comunidad; leer en voz alta o cantar algunas canciones.

d) Finalmente, para hacer más interesante la exposición, pueden investigar so-
bre los aparatos con los que sus abuelos y sus padres escuchaban música y 
traerlos a la exposición, sin olvidar hacer una nota sobre los cambios tecno-
lógicos que ha habido a lo largo de varias generaciones al escuchar música. 
Pueden incrementar este cancionero cada vez que lo crean necesario con 
reflexiones y canciones que les gusten o que aprendan.  

Recuerden guardar una copia de su cancionero para una exposición al final del 
ciclo escolar.

Evaluación

1. Analiza las respuestas que escribiste en el apartado “¿Qué sabes sobre las 
canciones que escuchas?”, de la sesión 2. Reflexiona sobre lo que has apren-
dido y reformula las respuestas que creas necesarias. Comparte con tu grupo 
los avances que percibas en torno a la reflexión de las canciones. 

2. Elige dos canciones que hayas analizado en esta secuencia y realiza lo siguiente 
por escrito: 
a) Explica a qué género corresponde cada una.
b) Identifica el tema que abordan.
c) Escribe los mensajes e ideales que transmiten.

3. Selecciona una canción que represente la forma de pensar de algún grupo 
de personas que conozcas y transcríbela. Explica los mensajes y 
valores que transmite, así como tu opinión sobre ello.  

4. Analiza la canción “Reina de mi alma”, de la sesión 3, y contesta lo 
siguiente: ¿qué recursos poéticos utiliza para dar mayor expresivi-
dad a la canción? Explica tu respuesta. 

5. Evalúa la manera en la que trabajaron en tu equipo. 
a) El nivel de participación y compromiso.
b) Sus capacidades organizativas.
c) Sus habilidades para resolver los problemas con los que se encontraron.
d) El producto que realizaron en conjunto (el cancionero con notas críticas).
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RECURREN
TE

ACTIV
ID

A
D

La poesía puede cobrar formas muy distintas: estructuras sonoras 
o gráficas muy diversas. En esta actividad recurrente te propone-
mos acercarte a distintos tipos de textos poéticos. Esperamos que 
al final te animes a experimentar con las palabras y escribas poesía. 
Lee los siguientes textos poéticos:

azul
brillante
el Ojo elpico anaranjado

el cuello
el cuello
el cuello
el cuello
el cuello heridopájaro de papel y tinta que no vuela

que no se mueve que no canta que no respira

animal hecho de versos amarillos
de silencioso plumaje impreso
tal vez un soplo desbaratala misteriosa palabra que sujeta

sus dos patas
patas
patas
patas
patas
patas
patas a mi mesa

Jorge Eduardo Eielson, “Poesía en 
forma de pájaro”, en Antología.

Círculo de lectura

Disfrutar de la poesía

Alta traición
 
No amo mi patria.
Su fulgor abstracto
es inasible.
Pero (aunque suene mal)
daría la vida
por diez lugares suyos,
cierta gente,
puertos, bosques, desiertos, fortalezas,
una ciudad deshecha, gris, monstruosa,
varias figuras de su historia,
montañas
—y tres o cuatro ríos.

José Emilio Pacheco, “Alta traición”,  
en No me preguntes cómo pasa el tiempo.
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Busca más textos poéticos que te gusten; recuerda 
que hay distintos tipos, los que están escritos en 
versos medidos y estrofas, los que están en verso 
libre y, además, los poemas gráficos. Puedes bus-
carlos en la biblioteca o en internet. Reúne una 
colección de poemas, léelos y separa los que más 
te agraden. 

Cronos

En Santiago de Chile
Los
      días
              son
                    interminablemente
                                                     largos:
Varias eternidades en un día.

Nos desplazamos a lomo de mula
Como los vendedores de cochayuyo:
Se bosteza. Se vuelve a bostezar.

Sin embargo las semanas son cortas
Los meses pasan a toda carrera
Ylosañosparecequevolaran.

Nicanor Parra, “Cronos”,  
en El último apaga la luz.

R
ECU

RRENTE
A

CTIVIDAD
La enamorada

esta lúgubre manía de vivir
esta recóndita humorada de vivir
te arrastra alejandra no lo niegues.

hoy te miraste en el espejo
y te fue triste estabas sola
la luz rugía el aire cantaba
pero tu amado no volvió

enviarás mensajes sonreirás
tremolarás tus manos así volverá
tu amado tan amado

oyes la demente sirena que lo robó
el barco con barbas de espuma
donde murieron las risas
recuerdas el último abrazo
oh nada de angustias
ríe en el pañuelo llora a carcajadas
pero cierra las puertas de tu rostro
para que no digan luego
que aquella mujer enamorada fuiste tú

te remuerden los días
te culpan las noches
te duele la vida tanto tanto
desesperada ¿adónde vas?
desesperada ¡nada más! 

Alejandra Pizarnik, “La enamorada”, en Miguel 
Ángel Flores (comp.), Antología poética.
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Diseñar una campaña para 
prevenir o resolver un problema 

12.

Sesión
1

 Para empezar
En la escuela seguramente has presenciado o vivido situaciones problemáticas 
que requieren de la participación de todos para que se solucionen.

1. Comenten en grupo las siguientes situaciones y luego respondan lo que se 
pide.

¿Qué haces 
aquí afuera?

No me dejaron 
entrar porque 

tengo un tatuaje.

¿Por qué 

ustedes no están 

limpiando el otro 

mueble?
Pues eso lo 

pueden hacer 
las mujeres, ¿no, 

maestro?

No puedo subir
al laboratorio

¿Luego me cuentas 
qué hicieron?

¿?
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a) Recuerden las campañas que analizaron en la secuencia 8: ¿qué situación 
de las anteriores podría solucionarse mediante una campaña? Piensen, por 
ejemplo, en temas como acoso escolar, discriminación, igualdad de género, 
salud y bienestar social, entre otros.

b) Participar significa involucrarse, actuar y tomar decisiones con un interés 
común. ¿Qué dificultades y qué beneficios tendría el plantear una campaña 
escolar en la que todos participaran para prevenir o resolver alguna proble-
mática?

¿Qué vamos a hacer?

En esta secuencia, reflexionarán acerca de dificultades o problemas que se presen-
tan en su escuela y que los afectan de alguna manera. Conformarán equipos para 
seleccionar un problema, luego, mediante el diálogo, lo analizarán y organizarán 
una campaña destinada a crear conciencia en los compañeros, de modo que se 
prevenga la situación problemática o se resuelva. Para ello, trabajarán en una for-
ma de organización llamada asamblea.

¿Qué sabemos sobre diseñar campañas escolares?

Recuerda lo que has estudiado sobre las campañas oficiales para que puedas dise-
ñar tu propia campaña.

1. Contesta en tu cuaderno lo siguiente:
a) ¿Qué es una campaña?, ¿qué propósitos puede tener?, ¿por qué medios se 

puede transmitir?, ¿qué recursos del lenguaje se pueden utilizar en ella? 
b) ¿Qué pasos crees que se requieren para realizar una campaña? 

 Manos a la obra
El proceso para participar y resolver un problema a través de una campaña

En grupo, observen y comenten este esquema sobre las fases para participar en 
la solución de un problema escolar mediante una campaña.

Sesión 
2

Por su naturaleza, esta secuencia se vincula con lo que han aprendido en la 
asignatura de Formación Cívica y Ética. 

Organizar una asamblea en el salón 
para identificar los problemas de 
la comunidad escolar.

Fase 
1

Formar equipos en asamblea 
para que elijan un problema 
y analicen sus causas.

Fase 
2

Diseñar en   equipo una 
campaña para resolver 
el problema elegido.

Fase 
3

Evaluar en asamblea 
los resultados de las 
campañas.

Fase 
5

Revisar en asamblea las 
campañas y organizar la 
forma de difundirlas.

Fase 
4
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Fase 1: Organizar una asamblea para identificar problemas 
de la comunidad escolar

Organizar una asamblea en el salón les permitirá identificar los problemas de la 
comunidad escolar y proponer soluciones de una forma organizada, garantizando 
la participación de todos.

Organizar una asamblea en el salón 

En distintos ámbitos (como el familiar y el social), tienes derecho a participar en 
las decisiones que te afectan. También tienes derecho a ser escuchado y a colaborar 
en la toma de decisiones sobre los problemas que puedan surgir.

Una forma que resulta muy útil para que todos ejerzan su derecho a la parti-
cipación consiste en instalar una asamblea; en ella podrán discutir los problemas 
de su escuela, así como plantear y desarrollar una campaña.

1. Antes de organizar la asamblea, consideren en grupo los siguientes principios 
para su puesta en marcha:
a) Lo importante es que todos los alumnos del salón participen con ideas y 

opiniones. La participación debe ser respetuosa y hay que saber escuchar 
a los demás.

b) Se debe utilizar el diálogo para identificar los problemas o conflictos y para 
generar propuestas de solución, acuerdos y compromisos de trabajo.

c) Hay que saber que se tiene el derecho a no participar y a no opinar en la 
asamblea; sin embargo, en ese caso, se debe considerar que la toma de 
decisiones la hará el resto del grupo y que se podría no estar de acuerdo 
con dichas decisiones: ¿qué piensan de eso?

2. Para organizar la asamblea, designen a una persona para cada uno de los si-
guientes cargos, los cuales deberán mantener a lo largo de toda la secuencia:

El coordinador conduce la sesión de trabajo, favorece el intercambio de 
ideas y modera las participaciones entre los integrantes. 

El secretario registra los comentarios, ideas, propuestas y acuerdos to-
mados. 

Los participantes son el resto del grupo y se expresan respetuosa y libre-
mente, opinan, comentan y hacen propuestas de forma argumentada.

Identificar los problemas de la comunidad escolar

En esta primera fase, enlistarán los problemas que los afecten y que estén pre-
sentes en su escuela. 

1. Organicen la asamblea escolar tomando en cuenta lo siguiente: 
a) En una mesa de trabajo se ubicarán los compañeros del grupo a quienes 

se les asignaron los cargos de coordinador y secretario. El resto de los 
participantes se mantendrá en su lugar.

b) El coordinador dará inicio a la sesión y propondrá que, a manera de lluvia 
de ideas, los participantes mencionen los problemas que identifiquen 
en su comunidad escolar. Un voluntario los anotará en el pizarrón, por 
ejemplo: 
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c) El coordinador organizará las participaciones para que el grupo identifique 
cuáles de los problemas que se mencionaron pueden prevenirse o resolverse 
mediante una campaña. Para ello, lean la siguiente información:

Lista de problemas identificados en la comunidad escolar

1.  Discusión entre los alumnos debido a que se burlan de la manera en que habla un grupo de 
compañeros.

2.  Reclamos por parte de los alumnos porque la construcción de la escuela dificulta la entrada 
de una niña que usa silla de ruedas. 

3.  Varias amigas expresan su desacuerdo porque no dejaron participar a una alumna nueva en 
el taller de robótica.

4.  Agresiones a un alumno porque tiene talento para cantar y los demás no lo tienen.

5.  Inconformidad de los alumnos porque las instalaciones y condiciones de la escuela no son 
higiénicas y no hay materiales ni mobiliario indispensable (sillas, mesas). 

6.  Preocupación porque la zona que rodea a la escuela es insegura.

7.  Una alumna enferma fue enviada a la escuela por su familia.

8.  Preocupación entre los alumnos porque se anunció el inicio de la temporada de huracanes.

Vean el audiovisual Campañas escolares: ¿cuáles se 
necesitan?, con el fin de que conozcan la situación 
de algunas comunidades escolares, así como la opi-
nión de sus integrantes sobre las campañas que hace 
falta instalar en sus escuelas. 

d) En asamblea, identifiquen si los problemas que 
enlistaron anteriormente cumplen con los crite-
rios señalados en el siguiente cuadro. Observen 
los ejemplos, completen el cuadro y hagan otro 
para los problemas que ustedes eligieron. 

Las campañas dan a conocer un problema 
que afecta a la sociedad y tienen el propósito 
de sensibilizar y crear conciencia sobre dicha 
problemática. 

Promueven valores y actitudes que contri-
buyen al bienestar de la sociedad, informan 
sobre el problema e invitan a la población 
a participar con acciones de prevención y 
solución.
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Problema

Criterios para identificar problemas que pueden prevenirse o 
resolverse mediante una campaña

¿Los alumnos han 
sido afectados por 

el problema?

¿Los alumnos 
pueden colaborar en 

su solución?

¿Puede resolverse o 
prevenirse mediante 

una campaña?

Discriminación por el uso del 
lenguaje: burlas de algunos por la 
manera en que habla un grupo de 
compañeros.

✔ ✔ ✔

Cuidado de la integridad física: se 
anunció el inicio de la temporada de 
huracanes.

e) Discutan cuáles problemas se podrían resolver mediante una campaña, cuáles 
no y las razones en cada caso.

f) También comenten acerca de lo siguiente:
• ¿por qué vale la pena actuar?, ¿qué ocurriría si no se toma la determina-

ción de hacer algo para solucionar los problemas?, ¿por qué es importante 
identificar en qué parte del problema se puede incidir?

Un problema, si bien puede parecer menor, en realidad puede estar mostrando una 
situación que necesita ser dada a conocer a la comunidad para que no crezca y se 
convierta en un problema de mayores dimensiones. En este sentido, las campañas 
resultan ser un recurso de gran utilidad y ello implica haber tomado la determinación 
de defender una posición para resolver o prever un problema: significa estar dispues-
to a realizar algo en lugar de permanecer cómodamente observando o conformarse 
con lo que ocurre a nuestro alrededor.

Vean el audiovisual El activismo y su vínculo con las campañas sociales, para que 
reflexionen sobre la importancia de ser ciudadanos participativos que defiendan 
o impulsen alguna causa en beneficio de la comunidad. 

2. Recuerden que, en la asamblea, el secretario debe tomar nota de lo que se ha 
discutido. El resto del grupo también anotará las conclusiones a las que llegue. 

Fase 2: Formar equipos en asamblea para que elijan un 
problema y analicen sus causas

En esta fase, retomarán la lista de problemas que registraron en la sesión anterior 
y que consideraron que pueden ser resueltos mediante una campaña. Formarán 
equipos para elegir alguno de los problemas, identificarán sus causas y luego 
plantearán una solución en la campaña.

1. Organícense nuevamente en asamblea y conformen equipos de dos o tres 
personas. 
a) Cada equipo debe elegir uno de los problemas de la lista que hicieron en 

la sesión anterior y que consideraron que podrían solucionarse con una 
campaña.

Sesión
3
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Las causas de un problema pueden ser diversas, ya sea por falta de sen-
sibilización, de información, o desconocimiento de las estrategias para 
encarar el problema. Por ejemplo:

La causa de que las personas desperdicien agua puede deberse a dis-
tintas razones: 

• Porque no se tiene conciencia de que es un recurso escaso. 
• Porque falta información sobre la importancia del agua para los seres 

vivos.
• Porque las personas desconocen la forma correcta de usar o ahorrar 

agua. 
• Porque las personas no son sensibles a la problemática, ya que no les 

falta el agua. 

2. Luego, discutan cómo utilizarán las causas del problema en el diseño y la reali-
zación de su campaña. Por ejemplo, observen el siguiente cartel:

El agua es vida: 
¡no la desperdicies!

Si no sabes cómo evitar el desperdicio del 
agua, aquí tienes unos sencillos consejos:

•  Ahorra agua durante tu aseo personal. Si tienes agua 

corriente en tu hogar, no dejes la llave abierta al lavarte 

los dientes o las manos. Con esta sencilla acción se 

ahorrarán hasta 30 litros por persona cada día.

•  Reutiliza el agua. Intenta reutilizar el agua que no esté 

sucia, por ejemplo, para lavar el patio.

•  Raciona el riego para plantas o sembradíos. Puedes 

recolectar el agua de lluvia o bien usar sistemas de riego 

por goteo.

b) Analicen la causa o las causas del problema que seleccionaron. Para ello, lean 
lo siguiente:

a) ¿Cómo se usaron las causas identificadas en el caso del desperdicio del agua 
para la realización de la campaña?, ¿cuáles causas en particular se retomaron 
en este caso?
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b) Con la finalidad de que registren el análisis del problema seleccionado, resuel-
van lo siguiente:
• En mi equipo, la problemática que elegimos es 

 
• Las causas que identificamos sobre esta problemática son 

• En la campaña usaremos esa información para lograr estos propósitos: 

(   ) Informar (   ) Prevenir (   ) Sensibilizar (   ) Persuadir

(   ) Recomendar (   ) Otro. ¿Cuál? 

Fase 3: Diseñar en equipo una campaña para resolver el 
problema elegido

Sesión
4

Planificar la campaña

Recuerden que una campaña es un conjunto de actividades que hace una per-
sona o un grupo de personas para alcanzar un fin en un plazo determinado o 
hasta que se logre el objetivo propuesto. Para planear su campaña, en equipo 
realicen lo siguiente: 

1. Retomen el problema elegido, recuperen el análisis que hicieron, reflexionen 
y tomen acuerdos sobre los siguientes aspectos del cuadro. Después escriban sus 
acuerdos.

Aspectos para planificar la campaña Acuerdos

¿Qué propósitos tendrá su campaña? (informar, 
persuadir, sensibilizar, etcétera).

¿Qué formas de comunicación serían las más 
eficaces en su campaña? (orales, escritas, 
audiovisuales).

¿Cuántos tipos de texto y materiales necesitarán?

¿En qué lugares se difundirá la campaña? (dentro 
de la escuela, en lugares públicos, etcétera).

¿Cuánto tiempo durará su campaña?

¿A quién estará dirigida?

2. En asamblea, presenten su planeación para que el grupo opine sobre su 
avance. Tomen nota y ajusten lo que se requiera.

3. Para obtener la información que requerirá su campaña, investiguen sobre el 
tema.
a) Analicen qué información es la que necesitan; por ejemplo, buscar una 

definición o un concepto (como el acoso escolar y cómo identificarlo), 
datos estadísticos, recomendaciones o posibles soluciones.

Dato interesante
En la Inglaterra 
de la época de 
la Revolución 
Industrial se 
llevaban a cabo 
campañas para 
promover el voto de 
la mujer y prohibir 
el trabajo y la 
explotación de los 
infantes.
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b) Dependiendo del tema: 
• Acudan a la biblioteca e investiguen en internet.
• Entrevisten a compañeros y a otras personas de la comunidad escolar 

que puedan aportar soluciones factibles.

c) Tomen notas de la información que resulte útil para sus propósitos.

4. Después, en equipo elaboren un programa de actividades. Pueden utilizar un 
formato como el siguiente:

Actividad Fecha
Investigación sobre el tema en la biblioteca.

Elaboración de borradores de los textos para la campaña.

Revisión y corrección de los textos.

Versión final de los textos.

Difusión de los textos.

Vean junto con su maestro el audiovisual Planifica tu campaña, con el propósito 
de que tomen en cuenta los elementos que integran una campaña y las sugeren-
cias para organizar las tareas necesarias para llevarla a cabo.

Evaluación intermedia

1. Hagan un alto para que revisen y reflexionen acerca de lo que han hecho hasta 
el momento junto con sus compañeros para diseñar una campaña que tiene 
como fin plantear soluciones o prevenir un problema escolar.

Aspecto a revisar Sí No Cómo lo mejoramos

Elaboramos una lista de los problemas de la 
escuela.

Identificamos cuáles problemas podrían resolverse 
o prevenirse mediante una campaña.

Analizamos las causas de los problemas, cómo 
vincularlas con la campaña y reflexionamos acerca 
de las consecuencias de no actuar en su solución.

Buscamos información sobre el problema elegido.

Planificamos la campaña y elaboramos un 
programa de actividades.

2. Comenten los resultados del cuadro anterior en la asamblea escolar y determi-
nen qué necesitan resolver y cómo lo harán para continuar con las siguientes 
actividades.
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Preparar los recursos para la comunicación escrita

Los textos que se utilizan en las campañas son variados y presentan caracterís-
ticas distintas entre sí. Antes de continuar, en equipo analicen algunos tipos de 
texto y materiales (carteles, folletos, infografías, historietas) que pudieran serles 
de utilidad en su campaña.

Planificar los textos

Sesiones 
5 y 6

b) Respondan: 
• ¿Cuál es la intención de cada texto?, ¿qué mensaje 

transmite?
• ¿Cómo es el texto: cuáles son sus partes o elemen-

tos? 
• Si utiliza lenguaje figurado, ¿cómo y para qué se 

utiliza?
• ¿Utiliza otros recursos del lenguaje, como rima y 

lema?, ¿cómo se usan?
• ¿Cómo busca convencer o persuadir cada texto?
• ¿Cómo se acomodan gráficamente las partes escri-

tas y las imágenes en el texto?
• ¿Para qué se usan distintos colores y tamaños de 

letra?

(     ) Cartel con imagen y texto (     ) Cartel con metáfora visual (     ) Infografía

(     ) Cartel con frase (     ) Folleto (     ) Historieta

Texto 1

Texto 3

Nadie nace 

odiando a otra 

persona por el 

color de su piel, 

su origen o su 

religión.
Nelson Mandela

Texto 2

Para planear los textos de su campaña, primero revisen sus características. 
Recuerden que en la secuencia 8 analizaron las campañas oficiales; pueden 
recuperar esa información si lo necesitan.

1. Con su equipo observen los siguientes textos y realicen lo que se pide. 
a) Vean y lean los textos numerados y escriban en los paréntesis el 

número que corresponda para indicar de qué tipo es cada uno. 
Argumenten sus respuestas.
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(     ) Cartel con imagen y texto (     ) Cartel con metáfora visual (     ) Infografía

(     ) Cartel con frase (     ) Folleto (     ) Historieta

Texto 4 Texto 5

Texto 6
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Una vez que han identificado las características de cada tipo de texto y recurso en 
el que se presenta, seleccionen los que utilizarán en su campaña y piensen qué 
información y qué imágenes contendrá cada uno. Planifiquen los textos teniendo 
siempre presente el propósito de la campaña.

2. En un cuadro como el siguiente, planifiquen las características que tendrán 
sus textos. 

Texto
¿Qué 

contenido 
incluirá?

¿Cuáles serán 
sus partes o 
elementos?

¿Cuál será el 
acomodo del 

texto y las 
imágenes?

¿Qué recursos 
se usarán para 

persuadir?

¿Qué recursos 
del lenguaje 

incluirá?

Cartel con 
imagen y texto

Cartel con frase

Cartel con 
metáfora visual

Folleto

Infografía

Historieta

Escribir el primer borrador

1. En equipo, elaboren la primera versión de sus textos. 
a) En el caso de los carteles, hagan primero un boceto a lápiz; en su versión 

final, los elaborarán en gran formato para que sean visibles para todo el 
público.

Utilicen el recurso informático Crea tu campaña con programas y herramientas 
digitales, para que aprendan a usar tecnología informática y computacional en 
la creación de distintos textos para una campaña. 

Revisar y corregir los textos 

Una vez que cuentan con las primeras versiones de los textos, deben revisarlos y 
corregir lo que sea necesario, a fin de que cumplan con su propósito como parte 
de su campaña. Para la revisión, consideren las características de cada uno.

1. De acuerdo con los tipos de texto que hayan decidido elaborar, pregúntense 
si cumplen con el propósito que definieron en cada caso. Analicen si el con-
tenido transmite la idea deseada y, si incluye imágenes, qué es lo que éstas 
comunican y cómo se relacionan con la información.

2. Intercambien sus textos con otro equipo, revisen los de sus compañeros y ve-
rifiquen si reúnen las características que se presentan en el siguiente cuadro:
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Aspecto a revisar en los textos Sí No Cómo lo pueden mejorar

Contenido del texto, según su tipo
¿Incluye la información necesaria para comunicar el mensaje 
propuesto?, ¿el mensaje es claro?

Estructura y partes del texto
¿Tiene las partes necesarias de acuerdo con el tipo de texto? 
(Por ejemplo, si elaboraron una infografía, verifiquen que tenga 
apartados con distintos aspectos del tema).

Presentación gráfica del texto, según su tipo
¿Tiene título, subtítulos, diferentes tipos de letra, viñetas?
¿Hay una relación clara entre texto e imagen?

Recursos para persuadir
¿Da información objetiva con la intención de convencer? 
¿Usa sentimientos y emociones para convencer?

Recursos del lenguaje
¿Las metáforas textuales y visuales expresan en sentido figurado 
una relación de semejanza con otro elemento?
¿En la rima se usan palabras que tienen un sonido final 
semejante, lo que permite dar ritmo y musicalidad a las 
expresiones?
¿El lema es corto, logra sintetizar la idea y tiene elementos que 
permiten aprenderlo fácilmente?

a) Corrijan lo necesario.

Vean junto con su maestro el audiovisual Cómo escribir un texto de forma 
colaborativa, para que conozcan y mejoren sus estrategias de trabajo colectivo 
en la redacción de textos.

Elaborar la versión final de los textos

En la versión final, consideren cómo acomodar la información y las imágenes 
en los textos (el formato gráfico); también cuiden el uso de la puntuación y la 
ortografía de las palabras. Además, hagan dibujos y escriban frases con colores 
llamativos, según el texto de que se trate. 

Guarden sus textos para que más adelante los utilicen para llevar a cabo su 
campaña.

Preparar los recursos para la comunicación verbal y audiovisual

En las campañas también se utilizan recursos orales y audiovisuales para difundir 
los mensajes que buscan persuadir al destinatario. En este caso, les sugerimos 
llevar a cabo grupos de diálogo, pláticas y conferencias, así como elaborar 
audiovisuales.

Grupos de diálogo, pláticas y conferencias

Como parte de sus campañas, organicen grupos de diálogo entre la comunidad 
escolar para tratar los problemas de su escuela. 

Sesión 
7
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1. Decidan sobre qué aspectos particulares pueden tratar las pláticas y las con-
ferencias.

2. Inviten a los alumnos y padres de familia para dialogar en la búsqueda de 
soluciones. 
a) Recuperen lo que aprendieron en Formación Cívica y Ética acerca de la reso-

lución de conflictos y el uso del diálogo para llegar a acuerdos.

3. También inviten a personas de su comunidad, conocedoras de los temas o 
afectadas por el problema que trata su campaña (como jóvenes, padres de 
familia o adultos mayores) para brindar información y orientación.

Vean el audiovisual Cómo argumentar en un diálogo, con la finalidad de que 
analicen algunos ejemplos y cuenten con mejores herramientas para dialogar en 
la búsqueda de soluciones a un problema.

Recursos audiovisuales

1. Lleguen a acuerdos para buscar en internet algunos audiovisuales que pro-
porcionen información sobre el problema que hayan elegido. 
a) Si lo necesitan, recuperen lo que aprendieron sobre los recursos audiovisua-

les cuando analizaron las campañas oficiales (secuencia 8).

2. Otra opción es emplear audios en los que hablen especialistas sobre una 
problemática, en caso de que no logren que alguno acuda a su escuela.

 Para terminarSesiones 
8 y 9

Fase 4: Revisar en asamblea las campañas y organizar su 
difusión

1. Para la difusión de la campaña, instalen nuevamente la asamblea y realicen lo 
siguiente:
a) Revisen los productos preparados por cada equipo para su campaña: textos 

impresos, pláticas, conferencias y audiovisuales.
• Comenten si aún hace falta corregir algún aspecto en los productos 

para que cumplan con el propósito de cada campaña.

b) Organicen la difusión de las campañas tomando en cuenta lo siguiente:
• ¿En qué fechas y tiempo se llevarán a cabo las campañas? Es decir, 

determinen el día y la hora en que se realizarán las pláticas.
• ¿En qué lugares y espacios? 
• ¿Cuáles tareas o acciones se requieren y quiénes se harán responsables 

de cada una de ellas?
• Designen a un responsable que coordine todo el trabajo para mantener 

la organización de todas las actividades.

2. Informen a la comunidad escolar los problemas que detectaron y la necesidad 
de atenderlos; asimismo, inviten a las personas a participar, siguiendo las 
sugerencias de las campañas.
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3. Coloquen los textos donde sean vistos por un gran número de 
personas y realicen las actividades necesarias para llevar a cabo 
los grupos de diálogo, las pláticas y las conferencias.

4. En la asamblea escolar, discutan y acuerden cómo observar y dar 
seguimiento al desarrollo de la campaña. Por ejemplo:
a) Qué carteles, pláticas y conferencias han tenido más efecto.
b) Qué dificultades han surgido, cuánto tiempo durará la cam-

paña, etcétera.
c) También pueden aplicar encuestas y entrevistas a la comunidad para saber si 

la información y las recomendaciones o consejos que recibieron fueron útiles 
o qué se puede mejorar.

Fase 5: Evaluar en asamblea los resultados de las campañas

Evalúen los resultados de la campaña para que se den cuenta si se cumplieron los 
propósitos que ustedes definieron al inicio del trabajo. Para valorar el impacto y 
el efecto de la campaña, utilicen la información obtenida de sus observaciones, 
encuestas y entrevistas. Lleguen a conclusiones sobre los resultados de la campaña 
y compártanlos con la comunidad escolar.

Sesión
10

Evaluación

Para evaluar lo que has aprendido sobre diseñar una campaña escolar para pro-
poner soluciones a un problema de la escuela, sigue estos pasos:

1. De manera individual, recupera las respuestas a las preguntas del apartado 
“¿Qué sabemos sobre diseñar campañas escolares?”, de la sesión 1, y reflexiona 
sobre lo que has aprendido en esta secuencia.

2. En relación con el diseño e implementación de la campaña, evalúen en grupo 
lo que aprendieron, según lo siguiente:
a) ¿Por qué son importantes las campañas escolares?, ¿qué pasos se siguen 

para diseñar y poner en marcha una?
b) ¿Cuál es la importancia del diálogo en la resolución de problemas?
c) ¿Qué características deben tener los textos para lograr persuadir?

3. En la asamblea, comenten sobre su participación en la campaña:
a) ¿Cómo se involucraron en las tareas de organización y redacción de los 

textos para la campaña?
b) ¿Se enfrentaron a desacuerdos o a problemas durante el proceso?, ¿cuáles 

fueron y cómo los solucionaron? 

4. Comenten cómo fue su experiencia al trabajar en la asamblea escolar:
a) ¿Qué aprendieron acerca de la participación bajo esta modalidad de trabajo?, 

¿la volverían a utilizar?, ¿por qué?

5. De manera individual, reflexiona sobre lo siguiente:
a) ¿Qué aprendiste sobre el proceso para diseñar una campaña?
b) ¿Qué aprendiste de los tipos de texto que se usan en las campañas?
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Escribir un reglamento 
deportivo 

13.

Sesión 
1

 Para empezar
Quizá al ser espectador o al practicar un deporte has tenido dificultades para 
interpretar la legalidad de una jugada. Lee la siguiente noticia y coméntala con 
tu grupo a partir de las preguntas que aparecen después.

a) ¿En qué consiste la polémica que se menciona en la noticia?, ¿quién o quiénes 
dicen que la jugada “no era penal”?, ¿por qué lo afirmarán así? 

b) Con base en lo que dice la noticia, ¿se podría determinar si fue penal o no?
c) A partir de su interpretación de la noticia, ¿qué sanción del siguiente frag-

mento del reglamento aplicarían?, ¿por qué?

A cuatro años del ‘No era penal’ del duelo México vs Holanda 
por Efraín Ballesteros
29 de junio 2018  13:42:53

DEPORTESSECCIONES

×−Un mundial y cuatro años después... +

f  t

Momento en que Robben cae al piso, quizá simulando haber recibido una agresión.

Han pasado cuatro años desde la polémica jugada que dejó fuera a la Selección  
Mexicana, nuevamente, en octavos de final.

Efraín Ballesteros, “A cuatro años del ‘No era penal’ del duelo México vs Holanda”, en Periódico AM.

Sí era penalNo era penalTU OPINIÓN ES IMPORTANTE. ¡COMPÁRTELA! 
A cuatro años, ¿era o no penal?        

Un mundial y cuatro años después, toda-
vía se recuerda ese penal causado por Ar-
jen Robben que para muchos mexicanos 
no era, y que causó la eliminación de la 
Selección Mexicana en octavos de final en 
Brasil 2014.

Era el minuto 91’, cuando Arjen Ro-
bben tenía el balón, se quitó la marca de 
Diego Reyes, llegó a línea final y se quitó 
la marca de Rafael Márquez, quien inten-
tó detenerlo, pero el jugador holandés, al 
sentir el contacto cayó al piso y el árbitro 
portugués Pedro Proença marcó el penal.

Dos minutos después, Klaas-Jan Huntelaar 
se encargó de anotar el tiro, causando que 
Holanda diera vuelta al marcador y venciera 
a México, selección que se quedó por sexta 
ocasión eliminada de octavos de final en un 
mundial.
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d) Para terminar esta primera reflexión, comen-
ten lo siguiente: a la hora de participar en un 
deporte, ¿qué ocurre si no se tiene en cuenta 
el reglamento correspondiente? ¿Por qué son 
útiles los reglamentos?

Reglas de juego 2011/2012 

Las faltas e incorrecciones se sancionarán de la si-
guiente manera:

Tiro libre directo 
Se concederá un tiro libre directo al equipo adversa-
rio si un jugador comete una de las siguientes siete 
infracciones de una manera que el árbitro consi-
dere imprudente, temeraria o con el uso de fuerza 
excesiva:

•	dar	o	intentar	dar	una	patada	a	un	adversario
•		poner	 o	 intentar	poner	una	 zancadilla	 a	un	

adversario
•	saltar	sobre	un	adversario
•	cargar	sobre	un	adversario
•	golpear	o	intentar	golpear	a	un	adversario
•	empujar	a	un	adversario
•	realizar	una	entrada	contra	un	adversario.

Se concederá asimismo un tiro libre directo al 
equipo adversario si un jugador comete una de las 
siguientes tres infracciones:

•	sujetar	a	un	adversario
•	escupir	a	un	adversario
•		tocar	el	balón	deliberadamente	con	las	manos	

(se exceptúa al guardameta dentro de su propia 
área penal).

El tiro libre directo se lanzará desde el lugar donde 
se cometió la infracción (ver Regla 13 – Posición en 
tiros libres).

Tiro penal 
Se concederá un tiro penal si un jugador comete 
una de las diez infracciones antes mencionadas 
dentro de su propia área penal, independientemen-
te de la posición del balón, siempre que este último 
esté en juego. […]

Amonestaciones por conducta antideportiva
Existen diferentes circunstancias en las cuales se 
amonestará a un jugador por conducta antidepor-
tiva; por ejemplo, si el jugador:

•		comete	de	forma	temeraria	una	de	las	siete	in-
fracciones sancionables con un tiro libre directo

•		comete	una	falta	táctica	para	impedir	un	ataque	
prometedor

•		sujeta	al	adversario	por	el	motivo	táctico	de	
alejarlo del balón o impedir que obtenga el 
balón

•		toca	el	balón	con	la	mano	para	impedir	que	un	
adversario se apodere de él o arme un ataque 
(se exceptúa al guardameta dentro de su propia 
área penal)

•		toca	el	balón	con	la	mano	para	intentar	marcar	
un gol (no es necesario que se consiga)

•		intenta	engañar	al	árbitro	simulando	una	lesión	
o pretendiendo haber sido objeto de infracción 
(simulación).

Federación Internacional de Futbol Asociación, 
Reglas de juego 2011/2012. 

Yo pienso que…

Se dice que las leyes y los reglamentos tienen 
que aplicarse a “ojos cerrados”.  En grupo, re-
flexionen lo siguiente: ¿qué significa esto?, ¿es 
siempre posible? Argumenten sus respuestas.
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¿Qué vamos a hacer?

En esta secuencia seguirán una serie de pasos para escribir un reglamento sobre 
una actividad deportiva que sea de su interés. En el desarrollo de las actividades 
aplicarán los conocimientos que ya poseen sobre este tipo de textos.

El reglamento les será de utilidad no sólo para conocer y aplicar las reglas del 
juego en su clase de Educación Física o al organizar un torneo deportivo, sino 
para consultarlo cuando surjan dudas sobre las características y condiciones en 
que se practica el deporte, o la legalidad de alguna acción o jugada.

¿Qué sabemos de los reglamentos deportivos?

1. Contesta en tu cuaderno las siguientes preguntas para identificar lo que sabes 
acerca de los reglamentos deportivos:
a) ¿Qué relación hay entre un reglamento escolar, uno de biblioteca y otro 

deportivo?, ¿en qué se parecen y en qué son distintos?
b) A partir de los reglamentos deportivos que conozcas, responde:

• ¿Cómo son estos textos?, ¿cuáles son sus partes?, ¿sobre qué informan?
• ¿Qué requerirías aprender para escribir el reglamento sobre un deporte?
• ¿Qué procedimiento se puede seguir para hacer un reglamento deportivo?

Ve el audiovisual Reglas del juego, ¿para qué?, que te ayudará a reflexionar 
sobre la utilidad que tienen en la vida diaria este tipo de documentos.

 Manos a la obra
El proceso para escribir un reglamento

Observen y comenten este esquema sobre las fases que seguirán para escribir su 
reglamento:

Sesión 
2

Planear y escribir la 
primera versión del 
reglamento.

Fase 
1

Reflexionar 
sobre cómo son 
los reglamentos.

Fase 
2

Revisar y establecer 
correcciones para 
el reglamento.

Fase 
3

Dar a conocer 
el reglamento.

Fase 
5

Elaborar la versión 
final del reglamento.

Fase 
4

Fase 1: Planear y escribir la primera versión del reglamento

En esta secuencia les proponemos trabajar en equipos para que cuenten con 
reglamentos de diferentes actividades deportivas. Primero seleccionarán una de 
ellas y luego planearán la escritura de su reglamento: pensarán en la información 
que podría contener y en cómo organizarla.
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1. Antes de organizarse en equipos, de forma grupal realicen lo siguiente:
a) ¿Cuáles actividades deportivas les gustan 

más? Pueden ser deportes que ya se practi-
can en su escuela o comunidad, o aquellos 
que les gustaría practicar. Anoten una lista 
en el pizarrón. 

b) Luego, según la actividad deportiva se-
leccionada, formen equipos de no más de 
tres integrantes. 

c) Anoten en el pizarrón quiénes conforman 
cada equipo y el deporte del que eligieron 
escribir el reglamento (asegúrense de que 
todos los deportes sean distintos).

2. En equipo, piensen en el contenido general y 
específico de su reglamento. 
a) Mediante una lluvia de ideas, identifiquen los aspectos generales que podrían 

incluir en él. Escriban pequeñas frases o palabras clave. 
b) Reflexionen lo siguiente: además de la sección de faltas, ¿qué otros aspectos 

o apartados puede tener el reglamento?

3. Con los puntos que han planeado, escriban una primera versión de su regla-
mento; agreguen o amplíen la información que plantearon en la lluvia de 
ideas. Un miembro del equipo escribirá lo que los otros le dicten.
a) Relean continuamente lo que escriban para verificar que la información es 

clara, está completa y conserva el estilo de los reglamentos.

� Cuáles son las características del deporte
� Cómo es el terreno de juego
� El uniforme reglamentario
� … 

Cuáles son las características del deporte
� El futbol se juega con un balón redondo. Participan 11 

jugadores por equipo. 
� Cada equipo tiene un portero, defensas, medios y 

delanteros.
� Se practica…
� …

Cómo es el terreno de juego
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b) Escriban todo lo que crean necesario. En las siguientes sesiones revisarán 
tanto la organización como el contenido y la forma de esta primera versión. 

De tarea

Busca reglamentos de diferentes tipos (de bibliotecas u otros espacios esco-
lares o deportivos) y llévalos al salón de clases para trabajar con ellos en las 
siguientes sesiones. Puedes hallarlos en tus libros de texto de ciclos anterio-
res o en internet.

Fase 2: Reflexionar sobre cómo son los reglamentos

En esta fase reflexionarán acerca de diversos aspectos de los reglamentos deportivos: 
su estructura, el uso de marcas gráficas y de espacios, los signos de puntua-
ción, el uso de verbos en este tipo de textos, el vocabulario especializado y el 
uso de siglas. Al terminar cada reflexión, podrán volver a su propio reglamento y 
pensar en qué medida podrían mejorar cada aspecto.

Revisar la organización del contenido
 
Los reglamentos no son solamente un listado de reglas, sino que se presentan de 
forma ordenada, en temas y subtemas. 

1. Revisen los siguientes índices de los reglamentos de voleibol y de baloncesto; 
en ellos podrán observar cómo se organizan temáticamente estos textos.
a) ¿Qué apartados contienen?, ¿cómo se llaman esos apartados en cada uno?
b) Observen que se han resaltado con color azul los apartados que son se-

mejantes en ambos reglamentos. Usen otros colores para identificar más 
apartados que traten un contenido similar. ¿A qué se deberá que comparten 
ciertos contenidos?, ¿cuáles contenidos no comparten?, ¿por qué?

Sesiones 
3 a 6

REGLAS OFICIALES DE VOLEIBOL

Sección 1. Características del juego
Capítulo I: Instalaciones y equipamiento
Capítulo II: Participantes
Capítulo III: Formato de juego
Capítulo IV: Acciones de juego
Capítulo V: Interrupciones y demoras
Capítulo VI: Conducta de los participantes

Sección 2.  Los árbitros, sus responsabilidades 
y señales oficiales

REGLAS OFICIALES DE BALONCESTO

Regla 1. El juego 
   Art. 1. Definiciones
Regla 2. Terreno de juego y equipamiento
Regla 3. Los equipos
Regla 4. Reglamentación del juego
Regla 5. Violaciones
Regla 6. Faltas
Regla 7. Disposiciones generales
Regla 8.  Árbitros, oficiales de mesa, comisario: 

obligaciones y derechos

Conade, Reglamento de competencia voleibol. Juegos Deportivos 
Nacionales de la Educación Básica 2013-2014.

fiba, Reglas oficiales de baloncesto 2018.
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2. ¿Por qué los aspectos o temas se presentan en ese orden?, ¿qué pasaría si en 
último lugar se tratara el tema de las instalaciones y el equipamiento?

3. Observen el índice de los reglamentos que trajeron de tarea y analicen lo 
siguiente: 
a) ¿Qué temas o apartados contienen?, ¿cuál es el orden que siguen?
b) ¿Qué semejanzas y diferencias hay entre ellos en cuanto al orden de los 

apartados?

En general, los reglamentos se ordenan por grandes apartados o temas. Este 
orden es flexible, ya que obedece a lo que se necesita comunicar en cada depor-
te; sin embargo, hay apartados que siempre se ubican al inicio, por ejemplo, las 
instalaciones, el equipamiento, el uniforme. 

Por otra parte, dentro de cada gran apartado o tema, es necesario incorporar 
diferentes subtemas. Para reflexionar sobre ello realicen lo que se indica: 

4. Observen estas reglas del voleibol: ¿cuáles de ellas se relacionan entre sí? 

.

a) ¿Cuáles de estas reglas son obligaciones?, ¿cuáles son faltas o violaciones 
al reglamento?

b) ¿Cuál es una sanción o castigo?, ¿en qué consiste?, ¿cuál es la falta que 
origina esta sanción?

c) ¿Cómo completarían la siguiente tabla con las reglas anteriores?

Reglamento de voleibol

Tema o aspecto Regla Falta Sanción

Indumentaria de los 
jugadores

Posición de los jugadores 
en el área de juego

Presentación del equipo 
para el juego 

En el momento que el balón es golpeado por el sacador, cada equipo debe estar ubicado dentro de su propio campo, en el orden de rotación (excepto el sacador).

La indumentaria de los jugadores 

consiste en camiseta, pantalón 

corto y calcetas (el uniforme 

de juego), así como zapatos 

deportivos.

Si un equipo se niega a 

jugar después de haber sido 

convocado para ello, éste es 

declarado ausente y pierde el 

partido con un resultado de 0–3 

para el partido y 0–25 para cada 

set.

El equipo comete una falta de 

posición si algún jugador no está 

en su posición correcta en el 

momento que el sacador golpea 

el balón.

Está prohibido usar uniformes de un 
color diferente al de los otros jugadores 
(excepto para los líberos) o sin 
numeración oficial.
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Además de los grandes apartados o temas, un reglamento deportivo puede tener 
subtemas. Vean el siguiente ejemplo:

5. Revisen el reglamento que ustedes escribieron. Hagan una nota con los ajus-
tes que deban hacer en relación con la organización de temas y subtemas de 
su texto: 
a) ¿El reglamento tiene diferentes temas o es necesario agregar algunos? 
b) ¿El orden de los temas permitirá al lector entender, por ejemplo, los aspec-

tos más generales y luego los más específicos? 
c) ¿Cada tema tiene subtemas o se requiere agregar algunos?
d) Una vez organizado el reglamento en temas y subtemas, ¿los subtemas se 

ubican en el tema correcto?

Guarden su primer borrador junto con una nota de “Ajustes que se deberán 
hacer respecto del contenido del texto y su organización”. 

Revisar las marcas gráficas y uso de espacios

Una vez ordenado el contenido del reglamento, revisarán las marcas gráficas y el 
uso de espacios para organizar la información. 

1. Lean la definición del siguiente deporte y a continuación comparen las for-
mas de presentar algunas de sus reglas. Luego resuelvan lo que se pide.

• Los partidos podrán jugarse en superficies naturales o artificiales, de acuerdo con el 
reglamento de la competición.

• El terreno de juego será rectangular, dividido a la mitad y estará marcado con líneas. 
Dichas líneas pertenecerán a las zonas que demarcan.

• La longitud de la línea de banda deberá tener un mínimo de 90 metros.

1. El terreno de juego

SUBTEMAS

TEMA

Opción A 

Se permite al portero sobre el área de portería tocar el balón con cualquier parte del cuerpo siempre 
que lo haga con intención defensiva; desplazarse sobre el área de portería con el balón sin restric-
ción alguna, y abandonar el área de portería siempre que tenga el balón en las manos y tomar parte 
en el juego sometiéndose a las mismas reglas que rigen para los jugadores de campo.

El balonmano es un deporte de conjunto en el que dos equipos, cada uno con siete jugadores, se 
enfrentan en un espacio o duela rectangular. Los jugadores usan sólo las manos para mover el balón 
y se desplazan corriendo o caminando para introducir el balón en el arco rival; gana el equipo que 
haga más goles en los 60 minutos que dura el partido.
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a) ¿En qué son semejantes las opciones A y B?, ¿y en qué son distintas?
b) ¿En cuál de las dos opciones es más fácil localizar las reglas sobre los de-

rechos del portero?, ¿por qué?
c) ¿Cuál es la utilidad de las marcas gráficas en los reglamentos?

Las marcas gráficas en los reglamentos ayudan a organizar los temas y los sub-
temas del texto, además permiten al lector ubicar fácilmente cada uno de los 
apartados. 

2. Ahora, observen las marcas gráficas del reglamento de softbol que ayudan a 
distinguir los temas y los subtemas, y completen las que hagan falta:

Reglamento de softbol

El softbol es una modalidad o variante del juego de 
beisbol en la que juegan diez individuos por equipo 
en un campo de pequeñas dimensiones con una 
bola mucho mayor y más blanda.

1.2.8 Motivos para una protesta 
a)  Una protesta que será recibida y considerada 

incluye asuntos de los siguientes tipos: 
i. La interpretación equivocada de una regla; 
___.  Cuando un árbitro falla en aplicar la regla correcta a una situación dada; o 
___.  La falta de imponer la sanción correcta por una infracción ocurrida.

Confederación Mundial de Béisbol Softbol, 2018-2021. Reglas oficiales de softbol. Lanzamiento lento.

Subtema: 
inciso 

Apartado 
o tema

Opción B 

Se permite al portero:
a) Sobre el área de portería tocar el balón con cualquier parte del cuerpo siempre que lo haga 

con intención defensiva.
b) Desplazarse sobre el área de portería con el balón sin restricción alguna.
c) Abandonar el área de portería siempre que tenga el balón en las manos y tomar parte en el 

juego sometiéndose a las mismas reglas que rigen para los jugadores de campo.

“Reglamento de balonmano”, en EfWin. Juegos y deportes.

Subincisos

a) ¿Qué marcas gráficas se usan para distinguir el título?
b) ¿Cuál es el subtema?, ¿cuál es un contenido más general dentro de este 

subtema?, ¿cuáles los más específicos?
c) Observen que los subincisos no están alineados a la misma altura que la 

regla (inciso a), sino que se ha dejado un espacio en el margen izquierdo 
de estos renglones: ¿en qué ayuda al lector el uso de estos espacios tam-
bién llamados sangrías?

3. Lean el siguiente fragmento de un reglamento de voleibol y compárenlo con 
el de softbol. Después, respondan las preguntas.
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SECCIÓN I

Capítulo I: Instalaciones y equipamiento 

Artículo 1. Área de juego. El área de juego incluye el campo de juego y la zona libre. Debe ser rectan-
gular y simétrica. 

1.1 DIMENSIONES 
El campo de juego es un rectángulo de 18 × 9 m, rodeado por una zona libre de un mínimo de 
3 m de ancho en todos sus lados. 

El espacio de juego libre es el espacio sobre el área de juego, libre de todo obstáculo. El espacio 
de juego libre debe medir un mínimo de 7 m de altura a partir del piso. 

1.2 SUPERFICIE DE JUEGO 
 1.2.1 La superficie debe ser plana, horizontal y uniforme, y no debe presentar ningún peligro de 
lesión para los jugadores. Se prohíbe jugar en superficies rugosas y resbaladizas.
[…]

Capítulo II: Participantes 

Artículo 4. Equipos

4.1 COMPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS 
4.1.1 Un equipo puede componerse de un máximo de 12 jugadores, un entrenador, un asistente 
de entrenador, un masajista y un médico. 

4.1.2 Uno de los jugadores […] es el capitán del equipo, quien debe estar indicado en la hoja 
del encuentro.

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Reglamento de competencia voleibol. 
Juegos Deportivos Nacionales de la Educación Básica 2013-2014.

a) ¿Cuáles marcas gráficas se usan para identificar los temas de mayor jerar-
quía?, ¿y cuáles para los subtemas o los de menor jerarquía?, ¿cómo se 
usan los espacios en cada caso?

b) ¿Cuáles son las semejanzas y las diferencias entre ambos reglamentos?

En los reglamentos es muy importante organizar la información mediante el uso 
de títulos, subtítulos y marcas gráficas, como números arábigos o romanos (1, 2, 
3; i, ii, iii; I, II, III), letras (a, b, c; A, B, C) o viñetas (, –, ), para que de forma 
rápida y clara sea posible identificar los temas y los subtemas, es decir, sirven 
para indicar aquellas reglas que son más específicas y dependen de otra regla de 
un nivel más general. 

4. De acuerdo con la información anterior, revisen el reglamento que elaboraron 
y anoten al margen, o en una nota aparte, las marcas gráficas que deberán 
incluir, eliminar o corregir en su escrito. 

Vean el audiovisual Literatura y deporte como metáfora de la vida, para que 
conozcan cómo se relaciona la literatura y el deporte en algunas obras literarias. 

Revisar los signos de puntuación

En esta sección, reflexionarán sobre el uso de los signos de puntuación: esto 
permitirá delimitar las ideas y hacer comprensible el texto. 

Glosario 
Viñeta: marca o 
símbolo que sirve 
para enlistar o 
numerar. 
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1. En equipo, comenten para qué se usan los dos puntos (:), la coma (,), el punto 
y coma (;) y el punto (.) en el siguiente fragmento de un reglamento de soft-
bol:

3.2.1 TARJETAS DE ALINEACIÓN 

a) La tarjeta de alineación contiene:
i.  El apellido, primer nombre, posición y número de uniforme de los jugadores originales/

abridores;
ii.  El apellido, primer nombre y número de uniforme de cualquier sustituto disponible; y 

iii.  El apellido y primer nombre del manager [entrenador].

Confederación Mundial de Béisbol Softbol, 2018-2021. 
 Reglas oficiales de softbol. Lanzamiento lento.

2. El balón

Características y medidas

Será esférico de cuero o cualquier otro material adecuado tendrá una circunferencia no supe-
rior a 70 cm y no inferior a 68 cm un peso no superior a 450 g y no inferior a 410 g al comienzo 
del partido.

2. Ahora, agreguen la puntuación al siguiente texto; incluyan incisos y subincisos 
si lo requieren, pueden hacerlo directamente en su libro o en su cuaderno:

3. Luego revisen si usaron correctamente los signos de puntuación.
a) ¿Usaron los dos puntos para anticipar algo?
b) ¿Los elementos de una lista están separados con coma?
c) ¿Usaron el punto y seguido y el punto y aparte?, ¿cuál es la diferencia 

entre uno y otro? Vean ejemplos en sus textos.

Vean el audiovisual ¿Las reglas cambian?, ¿por qué? Historias de deportes que 
cambiaron sus reglas, para que reflexionen sobre la necesidad de modificar las 
reglas ante situaciones que requieren mejorar la normatividad o regulación de un 
deporte.

Revisar el uso de verbos

En esta sección reflexionarán sobre el tiempo y modo de los verbos que se utili-
zan en los reglamentos. Posteriormente, revisarán si las formas de los verbos que 
usaron son las adecuadas.

Los reglamentos tienen la intención de dirigir, ordenar, mandar o comprometer 
a la gente a hacer algo de cierta manera. Un modo de comunicar esta intención 
es a través de ciertas formas verbales.

1. Lean las siguientes reglas de distintos deportes y comparen la manera en que 
se usan los verbos que están resaltados:
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Ejemplo Forma verbal con función imperativa

(Reglamento de baloncesto)
4.3 Uniformes
4.3.1 Cada miembro del equipo llevará una camiseta 
numerada en su parte delantera y trasera con números lisos y 
de un color que contraste con el color de la camiseta.

El verbo está conjugado en tiempo futuro del modo 
indicativo.

(Reglamento de softbol)
Lanzamiento rápido 
Todo lo siguiente debe tener lugar, para que, como lanzador, 
la acción sea legal:

•	 Suelte inmediatamente la bola al bateador, después de 
hacer cualquier movimiento de lanzamiento. 

• Haga el lanzamiento de la bola y el seguimiento de la 
mano y muñeca hacia delante y pasando la línea recta 
del cuerpo. 

La idea de mandato u obligación también se puede 
expresar mediante verbos en modo imperativo.

(Reglamento de futbol)
EquipamiEnto obligatorio 
Los guardametas tienen que utilizar pantalones largos.

CaraCtErístiCas y mEdidas

Los balones deberán:
• ser esféricos;
• estar fabricados con materiales adecuados;
• tener una circunferencia comprendida entre 68 y 70 cm.

Para expresar obligación, se utiliza además la perífrasis 
verbal, que consiste en usar verbos como tener y deber 
conjugados (por ejemplo: tendrá, debe), seguidos de 
un verbo en infinitivo (los que terminan en -ar, -er, -ir, 
por ejemplo: utilizar). 

2. Completen cada uno de los siguientes ejemplos eligiendo una de las formas 
verbales revisadas anteriormente, que expresan obligación o mandato. Luego, 
comparen en equipo sus respuestas.

El jugador:

(Mantener)  una 
conducta correcta durante la realización del juego.

El árbitro:

(Infraccionar)   
a los jugadores que comentan faltas.

El jugador:

(Mantener)  una 
conducta correcta durante la realización del juego.

El árbitro:

(Infraccionar)   
a los jugadores que comentan faltas.

1.

2.

En los reglamentos, las formas verbales que se utilizan para expresar la idea de 
obligación o mandato son verbos conjugados en tiempo futuro del modo indica-
tivo, verbos en modo imperativo y verbos en perífrasis. 

3. En el siguiente espacio, escriban ejemplos de dos reglas en las que se pueda 
ver cómo utilizaron los verbos en su reglamento. Usen su cuaderno si requieren 
más espacio. 

TS-LPA-LMESP-2-P-001-296.indd   246 15/11/19   13:39



247

4. Después de estos ejercicios, revisen cómo enunciaron sus reglas: vean si los 
tiempos y modos que emplearon son los adecuados, y verifiquen que haya 
consistencia en su uso. 

Vean el audiovisual Semejanzas y diferencias entre distintos tipos de reglamentos, en 
él revisarán algunos ejemplos de reglamentos que cumplen distintas funciones pero 
que, por otra parte, también comparten entre sí algunas características.

Revisar el uso de vocabulario especializado 

En este apartado reflexionarán acerca de la importancia de definir los 
términos especializados en ámbitos deportivos. Después revisarán si el 
uso que hicieron de ellos en su reglamento es el adecuado. 

1. Revisen en la página 240 el índice del reglamento de baloncesto y 
respondan:
a) ¿Qué número de artículo está dedicado a definir los términos espe-

cializados de este deporte?, ¿cuál es el título de este apartado?
b) ¿Cuáles de los reglamentos que trajeron de tarea tienen como parte 

de su estructura un glosario o un apartado exclusivo para definicio-
nes?, ¿por qué es así?

En algunos reglamentos hay espacios destinados a definir los términos 
especializados de la actividad deportiva. Estos apartados pueden estar 
ubicados al inicio o al final del reglamento, y su título puede variar, por 
ejemplo: “Definiciones” o “Glosario”.

2. Lean el siguiente fragmento del reglamento de voleibol y luego contesten las 
preguntas.

Capítulo IV: Acciones de juego

Artículo 9. Situaciones de juego
[…]
13 SAQUE 
El saque es el acto de poner en juego el balón por el jugador zaguero derecho, ubicado en la zona de 
saque.
[…]
15 BLOQUEO 
15.1. El bloqueo es la acción de los jugadores cerca de la red para interceptar, por encima del borde 
superior de la red, el balón proveniente del campo adversario. Solamente se permite a los jugadores 
delanteros completar un bloqueo.

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Reglamento de competencia voleibol. 
Juegos Deportivos Nacionales de la Educación Básica 2013-2014.

a) Qué términos especializados se explican en el reglamento anterior? ¿Por 
qué es importante esta definición? 

b) ¿Cuáles de los reglamentos que trajeron de tarea definen los términos especia-
lizados dentro de cada apartado o tema? ¿En qué parte de esos reglamentos se 
definen los términos especializados: en un apartado especial o forman parte de 
las explicaciones de los distintos temas del reglamento?
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3. Respondan lo siguiente: ¿por qué es importante o 
útil que en los reglamentos se defina el vocabulario 
especializado de cada deporte?, ¿qué ocurriría si 
no se hiciera?

Hay reglamentos en los que el significado de los tér-
minos no se encuentra en un glosario, sino que está 
incrustado en el contenido, es decir, forma parte de 
la información de cada tema tratado en el texto. Por 
ejemplo, subraya la definición que aparece en esta 
regla de juego: 

Art. 15. El capitán: obligaciones 
y derechos

15.1 El capitán es un jugador que representa 
a su equipo en el terreno de juego. Puede di-
rigirse a los árbitros, durante el partido, debe 
hacerlo de manera educada y sólo cuando el 
balón esté muerto y el reloj del partido parado.

4. Identifiquen palabras especializadas en su reglamento y reflexionen lo si-
guiente: ¿por qué sería importante definirlas?, ¿cómo las definirían?, ¿en 
qué apartado colocarían esas definiciones?, ¿se encuentran definidos todos 
los términos necesarios? Hagan sus anotaciones, porque más tarde realizarán 
la corrección. 

Vean el audiovisual El vocabulario deportivo, para que conozcan y reflexionen 
sobre el significado de algunos términos especializados de distintos deportes.

Revisar el uso de siglas

Para obtener la versión final de su reglamento, también es importante que revi-
sen el uso de las siglas que en éstos se maneja. 

1. Lean los siguientes fragmentos, que se encuentran en la parte introductoria 
de dos reglamentos:

Gimnasia rítmica

Las Reglas Oficiales de Deportes de Olimpiadas Especiales deberán regir todas las 
competiciones de Gimnasia de Olimpiadas Especiales. Como un Programa Deportivo 
internacional, Olimpiadas Especiales ha creado estas reglas basado en la Federación 
Internacional de Gimnasia (fig) y las reglas del Cuerpo Rector Nacional (ngb) para 
Gimnasia. Las reglas de fig o del Cuerpo Rector Nacional deberán emplearse excepto 
cuando entre en conflicto con las Reglas Oficiales de Deportes de Olimpiadas Espe-
ciales.

Special Olympics, “Gimnasia rítmica”, en Reglas Oficiales 
de Deportes de Verano de Olimpiadas Especiales, 2004-2007. 
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a) Analicen el uso de cada sigla (sombreadas en verde): ¿qué nombre se 
abrevia con cada una?, ¿qué orden tienen las letras dentro cada sigla res-
pecto del nombre que se ha abreviado?

b) ¿Cuáles siglas parece que no corresponden al nombre que se ha abreviado?, 
¿a qué se deberá?

Las letras iniciales del nombre de una asociación u organismo forman las siglas y 
éstas se escriben en el mismo orden en que aparecen; por ejemplo, las siglas de la 
Liga Mexicana de Beisbol son lmb. Por otra parte, algunos organismos o instancias 
deportivas son de origen internacional, por lo que sus siglas corresponden a su 
nombre en otro idioma (inglés, francés u otro). Por ejemplo, en el reglamento de 
gimnasia rítmica, el Cuerpo Rector Nacional tiene como siglas ngb, porque provienen 
del nombre original en inglés National Governing Body. 

2. En su cuaderno, hagan una tabla como la siguiente en la que proporcionen 
más ejemplos de siglas: pueden consultar los reglamentos que trajeron de 
tarea. 

Administración de los cambios en las reglas

Las primeras reglas ‘universales’ del futbol se redactaron en 1863; en 1886 se fundó The International 
Football Association Board (el ifab), compuesto por las cuatro asociaciones de futbol británicas (Aso-
ciación de Futbol Inglesa, Asociación de Futbol Escocesa, Asociación de Futbol de Gales y Asociación de 
Futbol Irlandesa) como entidad internacional que es la única responsable de elaborar y preservar las 
reglas de juego. La fifa se unió al ifab en 1913. […] Para que se modifique una regla, el ifab debe tener 
la convicción de que el cambio beneficiará al juego.

ifab, Reglas de juego. 2018/19. 

Deporte Nombre Siglas

Futbol Federación Internacional de Futbol Asociación fifa

Voleibol Federación Internacional de Voleibol fivb

Baloncesto Federación Internacional de Básquetbol Amateur fiba

…

3. Revisen de nuevo los textos de la actividad 1 y respondan:
a) ¿En qué caso las siglas aparecen entre paréntesis?, ¿y cuándo se usan sin 

paréntesis?
b) ¿Para qué se usan las siglas en los reglamentos?

Algunos reglamentos tienen una introducción o una presentación en la que 
suelen incluir las siglas que abrevian el nombre completo de las asociaciones u 
organismos deportivos responsables de normar el juego. En una primera men-
ción, las siglas suelen aparecer entre paréntesis después del nombre completo, 
mientras que, en las siguientes, el nombre completo y los paréntesis ya no 
son necesarios porque el lector ya se habrá familiarizado con las siglas de esas 
asociaciones u organismos. 
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4. Revisen si su reglamento requiere el uso de siglas y hagan anotaciones sobre su 
escrito; más tarde realizarán la corrección.

Fase 3: Revisar y establecer correcciones para el reglamento

Evaluación intermedia 

Hagan un alto en el camino para que revisen en equipo la escritura del reglamento.

1. Intercambien su reglamento con otro equipo para que revisen los aspectos men-
cionados en el siguiente cuadro (también pueden proporcionarles uno de sus 
libros para que hagan marcas y anotaciones en el cuadro): 

Sesión 
7

Aspectos a revisar Sí No Sugerencias de mejora
¿El reglamento incluye todo el contenido necesario?

¿El contenido tiene un orden con temas y subtemas?

¿Se utilizan marcas gráficas para organizar el contenido?

¿Las marcas gráficas indican la jerarquía de las reglas?

¿Los signos de puntuación se usan correctamente?

¿Las formas verbales utilizadas tienen un sentido de 
mandato u obligación? 

¿Se sostienen estas formas verbales a lo largo del 
reglamento?

¿Se emplea vocabulario especializado, en caso de ser 
necesario, acorde con el deporte?

2. Al revisar el reglamento del otro equipo, tomen en cuenta lo si-
guiente:
a) Primero verifiquen que el contenido del reglamento comunique:

• Todo lo que se requiere o se necesite decir.
• Ideas claras y comprensibles.

b) Después, revisen las marcas gráficas, puntuación, verbos y voca-
bulario especializado con su definición.

c) Hagan anotaciones con lápiz en las orillas, sin tachaduras. Anoten 
y señalen tanto aciertos como errores.

d) Llenen el cuadro anterior y revisen los textos con respeto: re-
cuerden que el propósito es ayudar a sus compañeros con una 
actitud de colaboración.

3. Con el cuadro y el reglamento en mano, comenten sus sugeren-
cias al otro equipo y pregunten lo que no comprendan. 

Fase 4: Elaborar la versión final del reglamento

Con las observaciones hechas a su reglamento por parte del otro equipo, realicen 
la reescritura de su texto. Para ello, guíense de los aspectos señalados en el cuadro 
anterior y las marcas en su texto; valoren, discutan y apliquen las sugerencias que 
consideren adecuadas. 
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Una vez aplicadas las correcciones y sugerencias que les hicieron, guarden en su 
carpeta de trabajos su versión final del reglamento.

 Para terminar
Fase 5: Dar a conocer el reglamento

Ahora que ya cuentan con reglamentos de distintas actividades 
deportivas, podrán emplearlos en su clase de Educación Física 
para organizar un torneo deportivo y compartirlos con la comu-
nidad.

a) Intercambien sus reglamentos entre los equipos para 
que los conozcan todos.

b) Decidan una forma de organizarlos (tal vez en un libro 
cartonero donde compilen todos los reglamentos, con 
un índice, un título y una presentación); ilustren las partes 
que se requieran. 

c) Denlos a conocer para que promuevan el desarrollo de 
actividades deportivas entre la comunidad escolar. Con-
súltenlos cada vez que tengan dudas acerca de la legalidad de una jugada 
o para saber en qué consiste el deporte o actividad.

d) Guarden una copia para la presentación de fin de ciclo escolar.

Recurran al informático ¿Es fácil ser árbitro?: interpretación de las reglas, para 
que pongan en práctica sus aprendizajes sobre los reglamentos y la aplicación de 
reglas deportivas. 

Evaluación

Para evaluar lo que has aprendido sobre los reglamentos deportivos, sigue estos 
pasos:

1. De manera individual, recupera tus respuestas a las preguntas del apartado “¿Qué 
sabemos de los reglamentos deportivos?”, de la sesión 1, y revisa si puedes com-
pletarlas o reformularlas, de modo que puedas valorar lo que aprendiste en esta 
secuencia. Comenta con tus compañeros lo que aprendiste. 

2. En equipo, evalúen el texto que elaboraron según lo siguiente:
a) ¿Qué pasos siguieron para escribir el reglamento?
b) ¿Qué cambios hicieron en las distintas versiones de su reglamento antes 

de obtener la versión final?

3. En equipo, comenten sobre su participación en la escritura del reglamento:
a) ¿Cómo se involucraron en las tareas de organización y redacción de su 

reglamento?
b) ¿Se enfrentaron a desacuerdos o a problemas durante el proceso?, ¿cuáles 

fueron y cómo los solucionaron? 
c) ¿Cómo pueden organizarse para dar seguimiento al uso del reglamento? 

¿Qué impacto o efecto creen que tenga su uso en la comunidad escolar?

Sesión 
8
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RECURREN
TE

ACTIV
ID

A
D

Círculo de lectura

•  De manera individual seleccionen el texto o los textos poéticos que  

compartirán. También decidan si leerán el texto completo o, en caso  

de que sea muy extenso, un fragmento que haya llamado su atención.

•  Lean el poema varias veces para que identifiquen de qué trata e interpreten 

su sentido. Después, seleccionen las formas del lenguaje figurado que más 

les hayan gustado para que las compartan y comenten con el público. Vean 

qué otros recursos literarios emplean. 

•  Tomen notas sobre cómo lo presentarán al grupo; por ejemplo, título, autor, 

tema que trata, razón por la que lo seleccionaron y qué emoción o sentimiento 

les produjo leerlo. Si lo creen necesario, también pueden hablar de los rasgos 

temáticos o estéticos que posee el poema.

•  Ensayen la lectura en voz alta del poema que compartirán. Pueden 

grabar sus ensayos en un teléfono celular o en cualquier 

otro dispositivo para que se escuchen a sí mismos y 

se aseguren de tener una clara pronuncia-

ción y de dar tanto el énfasis como la ento-

nación necesarios para transmitir diversas 

emociones y sentimientos de los textos 

(tristeza, alegría, enojo). Si seleccionaron 

un caligrama, elaboren un cartel para  

que el público pueda observar la  

imagen que forma el poema.

Ahora que ya han buscado poemas para compartir con sus compañeros, 

realicen lo siguiente para organizar su círculo de lectura:

Organización

Cómo compartir los textos poéticos

TS-LPA-LMESP-2-P-001-296.indd   252 15/11/19   13:41



253

R
ECU

RRENTE
A

CTIVIDAD

En las sesiones del círculo de lectura, lleven a cabo lo siguiente:

1.  Al inicio de cada sesión, determinen el orden de las presentaciones y respeten los turnos asignados.
2.  Creen una atmósfera propicia para lectura; por ejemplo, encuentren un lugar tranquilo al aire libre, busquen un lugar cómodo en la biblioteca, etcétera. 

3.  Durante el desarrollo de las sesiones, antes de leer sus poemas, expliquen a todos los asistentes lo siguiente, 
apoyándose en las notas que tomaron:
a) Título y autor.
b) Algunos datos biográficos del autor.
c) Características formales del texto: 

• ¿Tiene rima o es verso libre?
• ¿Qué recursos literarios emplea?

d) El tema que trata y qué dice sobre ese tema.
e) El mensaje que les dejó leer ese texto.
f) Otros aspectos que a ustedes les interesen.

4.  Mientras presentan su texto, si les es posible hagan copias del poema para que los que escu-chan sigan la lectura, o bien copien algún fragmento especialmente interesante en el pizarrón.
5.  Al final de su presentación, sus compañeros podrán expresar su opinión sobre el poema, por ejemplo: si a ellos les provocó las mismas emociones o no, si les gustó o no y por qué, si cono-cen otro texto poético que transmita un mensaje similar, etcétera.

Desarrollo de las sesiones

¿Qué más podemos hacer?

Las formas de poesía que están compartiendo se disfrutan no sólo 

a través de las palabras, sino también de los otros sentidos. Por 

ejemplo, los poemas gráficos atraen visualmente y los poemas 

con métrica y musicalidad deleitan el oído. Para disfrutar de los 

poemas gráficos, pueden dibujar o colorear las figuras que forman 

las palabras. Experimenten con su creatividad y hagan un cartel 

con ellos. También pueden poner música de fondo o hacer efectos 

especiales durante su lectura. Si éste es el caso, expliquen por qué 

tal o cual música le va bien al sentido del texto.

¿Qué obtendremos al finalizar cada sesión del círculo de lectura? 

Cada sesión les abrirá la posibilidad de jugar con las palabras, los sonidos y las imágenes. Así su creatividad 

se activará. Además, conocerán los recursos que los artistas usan para expresar y transmitir sus ideas y 

emociones. Al hacerlo, adquirirán herramientas para expresarse por medio de la poesía. Seguramente, 

de esta experiencia obtendrán buenas ideas para elaborar sus propias obras en la siguiente fase de esta 

actividad recurrente.

daría la vida 
por diez lugares suyos, 

cierta gente... 
puertos, bosques, 
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Participar en una mesa  
redonda

14.

Sesión 
1

 Para empezar
Cuando se vive en comunidad, es frecuente que las personas tengan opiniones 
diferentes e incluso contrarias frente a asuntos que competen a todos. En grupo, 
analicen la siguiente situación.  

1. A partir de la situación anterior, respondan: 
a) ¿Qué problema se presenta?
b) ¿Qué puntos de vista diferentes se pueden identificar?
c) ¿Por qué sería importante para los ciudadanos y para las autoridades que se 

informe sobre el tema en general y sobre cuáles son las distintas posturas?
d) ¿De qué manera los miembros de una comunidad podrían informarse y 

discutir los distintos puntos de vista sobre un tema?

Una manera de tratar temas de interés colectivo es crear espacios de diálogo 
para promover el intercambio de información y de puntos de vista que son ob-
jeto de controversia. Una forma de organizar este intercambio de opiniones es a 
través de la mesa redonda. 

¿Qué vamos a hacer?

En esta secuencia participarán en una mesa redonda como expositores y como 
audiencia. Se darán cuenta de que participar en situaciones como ésta puede ser 
muy útil para informarse, construir una postura y tomar decisiones responsables 
sobre temas que los afectan como miembros de una comunidad. 

Pero si la queman se con-
tamina el ambiente y eso 
perjudica nuestra salud.

Mejor sería dejar que los 
pepenadores la recojan para 

que la clasifiquen y luego  
la reciclen.

Yo creo que sería mejor que la 
trataran en un relleno sanitario: 

ahí la compactan y ese lugar  
se convierte después en un  
parque o campo de juegos.  

Aquí quemamos la 
basura. Siempre  

lo hemos hecho así.
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Sesión 
2

Definir el tema y el propósito  
de la mesa redonda.

Fase 
1

Buscar, leer y analizar  
la información.

Fase 
2

Escribir notas para establecer 
una postura y fundamentarla 
con argumentos. 

Fase 
3

Participar como expositor y 
como audiencia en una mesa 
redonda. 

Fase 
4

¿Qué sabemos sobre la participación en una mesa redonda?

1. Responde las siguientes preguntas por escrito:
a) ¿En qué situaciones es propicio realizar una mesa redonda?
b) ¿Cuál es el proceso para preparar una mesa redonda?
c) ¿Cómo funciona una mesa redonda?
d) ¿Qué papel juega la audiencia en una mesa redonda? 

2. Discute en grupo tus respuestas, ya que después de llevar a cabo 
la mesa redonda tendrás oportunidad de revisarlas y valorar tus 
aprendizajes.

 Manos a la obra
El proceso para organizar una mesa redonda

Con tus compañeros y maestro, observa y comenta este esquema sobre la orga-
nización y la participación en mesas redondas.

La mesa redonda es una práctica social del lenguaje que se puede utilizar para 
discutir temas de asignaturas como Formación Cívica y Ética, Ciencias y Tecno-
logía. Física que impliquen diversos puntos de vista, así como para promover 
espacios de participación escolar y comunitaria. 

Fase 1: Definir el tema y el propósito de la mesa redonda

Para iniciar el trabajo en esta secuencia, elegirán en grupo los temas que tratarán 
en su mesa redonda; pero ¿qué características debe tener el tema a fin de que sea 
propicio para una mesa redonda? ¿Por qué es importante establecer un propósito 
claro para la mesa redonda? Para saberlo, realicen en grupo estas actividades. 

Elegir el tema de la mesa redonda

Recuerden que la mesa redonda es útil para dar a conocer a un grupo de perso-
nas los diferentes puntos de vista que existen sobre un determinado tema.

1. En grupo, conversen acerca de qué tema podría tratarse en una mesa redonda.  
a) Puede ser un tema escolar relacionado con alguna asignatura; por ejemplo: 

la energía solar, los agujeros negros o las formas de explicar un hecho histó-
rico. También puede ser un tema sobre la vida escolar; por ejemplo: ¿por 

Mientras tanto...  
El origen de mesa redonda se 
remonta a comienzos del siglo vi en 
Gran Bretaña. El concepto surgió de 
una mesa mística alrededor de la 
cual el rey Arturo y sus caballeros se 
sentaban a fin de discutir asuntos 
cruciales para la seguridad del reino. 
Como la mesa era redonda, no 
existía una cabecera y, por tanto, no 
había un "líder".
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3. A partir del tema que cada uno seleccionó, vean si pueden completar el si-
guiente cuadro. Háganlo en su cuaderno.

Análisis del tema para la mesa redonda

¿Cuál es el tema?

A primera vista, 
¿qué puntos de vista 
diferentes se pueden 

identificar?

¿Por qué el tema es 
importante para los 
alumnos o para la 

comunidad?

¿Cuál es el propósito 
específico de la mesa 
redonda al abordar  

este tema?

a) Si no logran contestar todas las preguntas del cuadro, reformulen el tema 
o replanteen el modo de responder cada pregunta.

Antes de seguir adelante, les recomendamos que vean el audiovisual Ejemplo de 
mesa redonda.

Fase 2: Buscar, leer y analizar la información

En una mesa redonda es muy importante contar con fuentes de información 
confiables, leerlas y analizarlas con mucho cuidado para comprender las distintas 
posturas sobre el tema y extraer información no sólo pertinente, sino valiosa para 
la audiencia.

1. Organicen al grupo en equipos de tres integrantes, discutan y acuerden sólo 
uno de los temas, de entre los que eligieron individualmente, para investigarlo.

Sesiones 
3 y 4

qué en las secundarias se usa uniforme? o ¿qué tipo de bebidas se deben 
vender en la escuela? 

b) También puede ser un tema que afecte de algún modo a su comunidad: 
las semillas transgénicas, el agua, la construcción de una nueva carretera o 
una central termoeléctrica, la faena o trabajo comunitario como una forma  
de colaboración, entre otros.

c) Si lo desean, también pueden trabajar con el tema que se propone como 
ejemplo en esta secuencia: el tratamiento de la basura. Si así lo deciden, 
deberán complementar y adecuar la información de manera que resulte 
útil para su comunidad. 

2. Escriban en el pizarrón los temas o asuntos propuestos en grupo para que des-
pués seleccionen individualmente el que les gustaría tratar en la mesa redonda. 
Sigan estas recomendaciones al momento de elegir un asunto para ser tratado 
en una mesa redonda: 
a) Debe ser un tema que implique diferentes modos de ver o explicar algún 

asunto (puntos de vista o posturas), los cuales pueden ser o no contrarios.
b) Es necesario que exista un propósito general; por ejemplo: ampliar el 

conocimiento del tema o porque desean o necesitan aclarar los distintos 
puntos de vista.
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De tarea

• Con su equipo, organícense para buscar en la biblioteca o en internet información 
sobre el tema que tratarán en la mesa redonda. También pueden hacer entrevistas 
para recabar información. Si eligieron el tema de la basura, busquen textos que  
expresen otras posturas. Recuerden verificar que su fuente sea confiable. 

Leer y analizar el tema

1. Explora de forma individual los textos que te presentamos a continuación. 
Observa cada uno y responde las siguientes preguntas:
a) ¿Tratan sobre el mismo tema?
b) ¿Dónde podrías encontrar cada uno de estos textos?
c) ¿Consideras que tienen la misma información?, ¿por qué?

2. Al terminar tu exploración, lee cada uno de los textos. 

¿Qué es la basura? 

Llamamos basura a todos aquellos materia-
les que son considerados desechos y necesi-
tan ser eliminados. Existe basura orgánica: 
aquella que se descompone por procesos 
naturales, como los residuos de plantas y 
animales. Hay también basura inorgánica 
que no sufre procesos de degradación bioló-
gica, por ejemplo, los empaques de plástico. 
Hay, además, basura sanitaria que consiste 
en materiales contaminados por residuos 
biológicos, por ejemplo, el material usado en 
una curación médica. 

La basura se ha convertido en un serio 
problema debido a varios factores, como 
la sobrepoblación, que hace que se gene-
ren grandes cantidades de desechos de todo 
tipo: esto provoca problemas tanto ambien-
tales como de salud. Para solucionar este 
problema, existen distintas formas de tra-
tamiento de la basura, por ejemplo: los 
tiraderos a cielo abierto, el relleno sanita-
rio, la clasificación de la basura en puntos 
limpios y en estaciones de transferencia, la 
incineración y la composta. 

Texto 1

Texto 2

El relleno sanitario

El relleno sanitario es uno de 
los métodos diseñados para la 
disposición final de la basura. 
La disposición final es la coloca-
ción de los desechos en un lugar 
o depósito que evita la presencia 
de basura en el ambiente. El re-
lleno sanitario consiste en depo-
sitar en una cavidad excavada 
en el suelo los desechos sóli-
dos, los cuales se compactan  

para que así ocupen el menor 
volumen posible. Luego se cu-
bren con una capa de tierra, que 
vuelve a compactarse al final de 
cada día.

El relleno sanitario es un 
método completo, eficaz y defi-
nitivo para la eliminación de 
todo tipo de desechos sólidos. 
Entre sus ventajas, están las si-
guientes: evita los problemas de 
cenizas, al no incinerar la basu-
ra; evita el uso de materiales en 

descomposición (que causa-
rían malos olores); tiene bajos 
costos de operación y mante-
nimiento, pues suele ubicarse 
cerca de donde se producen 
los desechos, reduciendo con 
ello los costos de transporte; 
genera empleos, lo que bene-
ficia a la población de la loca-
lidad; además, una vez que el 
terreno se ha saturado, puede 
ser utilizado como parque o 
campo de juegos.
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Texto 3

Texto 4

Relleno sanitario: sus alcances  
en el tratamiento de la basura

Si bien los rellenos sanitarios son una opción 
para el manejo de la basura, no se ha puesto su-
ficiente atención en las desventajas de mantener 
este sistema de “disposición final”. Una de las 
más importantes es que durante el proceso de 
acumulación de basura, antes de que ésta sea en-
terrada, se generan olores desagradables, fauna 
nociva e incluso incendios, que producen gases 
sumamente tóxicos. También hay un deterioro de 
la imagen del entorno. Además, y aunque se dice 
lo contrario, el manejo de la basura resulta una 
opción muy costosa bajo este esquema. Por otra 
parte, los mantos acuíferos resultan infectados 

por la filtración del lixiviado, que es el líquido que 
forma la basura al entrar en contacto con el agua. 
Otra consecuencia importante es que el terreno 
asignado para un relleno deja de ser fértil y apro-
vechable durante muchas décadas.

Lamentablemente, esta forma de tratamiento 
de la basura tiene numerosos defensores.

Incineración 
de la basura

La incineración es una forma de dar 
tratamiento a la basura y consiste en 
quemarla hasta que queda reducida a 
cenizas. La incineración es un proceso 
térmico que resulta en la reducción en 
peso y volumen de los residuos a tra-
vés de la combustión.

La incineración es una alternativa 
para el tratamiento de la basura que 
tiene innumerables defensores, quie-
nes argumentan que: 

•  Se logra reducir el 
volumen de los resi-
duos transformán-
dolos en materiales 
sólidos, gaseosos y 
líquidos, que pue-
den ser más mane-
jables para su dis-
posición final.

• Es un proceso poco costoso. 
• No hay necesidad de clasi-

ficar o moler la basura pre-
viamente.  

• Transforma la basura tóxica 
en un material no peligroso.

• Los residuos que quedan de 
la incineración ya no des-
piden malos olores, son fá-
ciles de manejar y pueden 
ser convertidos en nuevos 
productos.  

• Durante la combustión de 
la basura, se genera calor, el 
cual puede ser aprovecha-
do como fuente de ener-
gía para el mismo proceso  
o para otros, como el ca-
lentamiento de agua y la 
generación de vapor.
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La incineración de la basura

Con el inicio de este siglo, la incineración de la basura es cada vez más utilizada en el tratamiento 
de los desechos sólidos, principalmente de los residuos peligrosos. Sin embargo, la incineración 
presenta importantes desventajas: el procedimiento de quemar los desechos acumulados en los 
tiraderos es peligroso, porque genera gran cantidad de cenizas y humos contaminantes a la atmós-
fera que aumentan con una operación no adecuada del proceso; finalmente, la instalación de una 
planta de incineración de desechos municipales implica un elevado costo de inversión.

salir

Texto 5

DÓNDE  Y QUIÉN CLASIFICA LA BASURA

Texto 6

La separación de la basura no se reali-
za de una sola manera. Hay distintos 
lugares donde la basura es clasificada 
por los responsables asignados para 
que, posteriormente, pueda ser reu-
tilizada: puntos limpios, estaciones 
de transferencia y la “pepena” en los 
tiraderos de basura.

Puntos limpios 

En las poblaciones de gran tamaño, el 
manejo de la basura resulta sumamen-
te complejo. Un sistema que pueda 
clasificar y reciclar un gran volumen 
de basura resulta muy costoso, por 
eso es necesario y recomendable el 
establecimiento de puntos limpios; es 
decir, pequeñas estaciones de clasifica-
ción de residuos. Los ciudadanos son 
quienes tienen la responsabilidad de 
clasificar sus propios residuos y colo-
carlos en el contenedor apropiado, lo 
que hace eficiente esta tarea sin necesi-
dad de realizar un gasto para contratar 
personal que realice esta labor. Ade-
más, el involucrar a la comunidad en  
el manejo de sus propios residuos es 
una manera muy eficaz para incenti-
var la reducción en la producción de 
basura.

Estaciones  
de transferencia

Las estaciones de trans-
ferencia son centros en 
los que se concentra la 
basura recogida por dis-
tintas rutas de camiones 
recolectores. Al llegar a 
la estación, la basura es organizada, separada y compactada para facilitar su 
transporte hacia los rellenos sanitarios o tiraderos. La gran ventaja de este 
sistema, a diferencia de otros, es que los residuos son divididos por perso-
nal capacitado y enviados a los centros de reciclaje apropiados. Esto facilita 
y mejora el reciclado, pues cuando los ciudadanos son quienes clasifican  
la basura cometen errores que dificultan su procesamiento. 

La “pepena” en los tiraderos de basura

En nuestro país, gran parte de la separación de residuos se da en el des-
tino final de los desechos, es decir, en los tiraderos. En ellos, grupos de 
personas se dedican a revisar la basura y a separar aquella que es reci-
clable o tiene algún valor comercial. Los pepenadores, nombre con el 
que se conoce a estos trabajadores, reúnen el material, 
lo clasifican y lo venden por kilo. Su labor es su-
mamente valiosa: gracias a la pepena, México 
recicla más que Brasil e incluso que 
Estados Unidos. 
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Texto 1 Texto 2 Texto 3 Texto 4 Texto 5 Texto 6

Una postura es un punto de vista en relación con cierto tema o asunto. Para 
identificar la postura de alguien, debemos observar de qué manera trata el tema:  

• Si es neutral, no presenta un punto de vista particular.
• Si concuerda con lo que otros dicen sobre el tema, entonces apoya, defien-

de, confirma, comprueba, etcétera.
• Si hace una crítica, entonces rebate, cuestiona, desmiente, etcétera.
• Si es novedoso, mira otros aspectos que nadie había visto sobre el tema.

Tema: La gestión de basura

Texto

Postura respecto de los otros textos

Argumento(s)
Es neutral Concuerda 

con…
Critica

a…

Es novedoso 
con respecto 

a…

1

2

3

4

5

6

5. Comparte con tu grupo el resultado de tu comparación.

6. En equipo, realicen el mismo ejercicio con el tema que eligieron; si fue el de 
la basura, háganlo con la información adicional que hayan conseguido, por 
ejemplo, de las entrevistas.

Yo pienso que…

Cuando dos ideas son contrarias, ¿ambas pueden ser verdaderas o por 
fuerza una tiene que ser falsa? Argumenten su respuesta con ejemplos de 
la vida cotidiana.  

4. Compara los textos e identifica las posturas adoptadas en ellos. Para orga-
nizar la información, llena el cuadro de abajo. Si lo requieres, hazlo en tu 
cuaderno:

3. Completa el siguiente cuadro acerca del contenido de cada uno de los textos 
que leíste:
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Aprende más acerca de cómo distinguir la postura de un texto viendo el audio-
visual La postura del autor en los textos.

Fase 3: Escribir notas para establecer una postura  
y fundamentarla con argumentos

El participante de una mesa redonda debe tener claro qué postura tomará al hablar 
sobre el tema elegido y además debe contar con información suficiente para susten-
tarla. Por consiguiente, es muy importante que antes de intervenir haya investigado 
el tema, reflexionado y anotado la información más importante para no olvidarla.

Como participante deberás hacer todas estas tareas. En este momento ya has leí-
do las fuentes y es posible que tengas una idea sobre cuál postura adoptarás. Ahora 
es momento de escribir las notas que podrás utilizar en tu intervención.

1. Lee la siguiente nota que redactó un participante de una mesa redonda sobre 
el tema que estamos tratando. Observa las partes que la conforman:

Sesiones 
5 y 6

•  En nuestra comunidad, la basura es llevada a un terreno que se usa como 
vertedero o tiradero. Por eso se han generado diversos problemas que afectan 
nuestra salud y contaminan el medio ambiente, por ejemplo:
  Queman parte de la basura y respiramos los gases contaminantes que emite.
 Se generan olores desagradables y hay fauna nociva.
  Un río cercano se ha contaminado con el lixiviado, que es el líquido que se 

filtra por un sólido (como la basura) y lleva consigo compuestos de éste que 
entran en contacto con el agua del río.

•  Primero: separar la basura para facilitar su reciclado y, con ello, ayudar a redu-
cir la cantidad de residuos contaminantes. 

•  Segundo: investigar y gestionar si es viable el desarrollo de un relleno sanitario 
para evitar la incineración y contar, más adelante, con un parque o campo de 
juegos.

• No habría incremento en los costos del servicio. 
• Se favorecería el reciclaje de materiales y la creación de empleos. 
•  Se reducirían los riesgos a la salud y la contaminación del medio ambiente.  

Se describe  
el problema

Se establece 
la postura 

Se  
argumenta 
la idea con 

explicaciones

Se llega a una 
conclusión 
justificada

NOTAS PARA LA MESA REDONDA
Expositor: Alfredo Martínez
Tema: La gestión de la basura en nuestra comunidad
Problema: 

Postura: El problema puede reducirse si las personas colaboran realizando diversas 
acciones:

Argumentos:

Conclusión
Con esta propuesta se usaría el mismo equipo que ya se tiene y se podría dar un 
mejor servicio, por eso pienso que es una solución benéfica para la comunidad.   
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Observa que una nota para participar en una mesa 
redonda es un texto muy breve que solamente 
muestra “un punteo” con las ideas que presentará 
un participante. No es un texto que deba leerse en voz 
alta, sino que sirve de apoyo para explicar las ideas. 

Conectores Función que cumplen

En primer lugar, por un lado… Agregar información

Además, por otro lado…
Introducir una conclusión  
o una consecuencia

Por lo tanto, por eso… Organizar la información

2. Identifica los conectores en el ejemplo de nota de la página anterior y comen-
ta con tus compañeros qué función tienen: agregar información, introducir 
una consecuencia u organizar la información. 

2. Con la guía de tu profesor, discute con tus com-
pañeros las siguientes preguntas: ¿qué opinas 
de la nota que hizo esta persona para su partici-
pación? A partir de la información, ¿consideras 
que hay alguna contradicción?, ¿qué agrega- 
rías o qué quitarías? 

3. Ahora escribirán sus notas para participar en la mesa redonda. Sigan estos 
pasos:
a) En equipo, revisen el análisis de la información que obtuvieron de su tema 

al final de las sesiones 3 y 4.
b) Cada miembro del equipo deberá asumir la postura que más le convenza 

e, individualmente, realizar lo siguiente: 
• Anotar el tema.
• Describir el problema como cada uno lo percibe. 
• Redactar brevemente su postura. 
• Anotar los argumentos que la sustentan. 
• Formular brevemente una conclusión. 

Guarden sus notas en su carpeta de trabajos. Recuerden que las utilizarán cuan-
do participen en la mesa redonda. 

Conectores para introducir información, unir ideas o hacer una conclusión

Cuando se exponen ideas en una mesa redonda, es necesario que la información 
se presente ordenada; además es importante señalar qué relación hay entre las 
distintas ideas. Para conseguir eso, se deben usar ciertos conectores.

1. Observa los conectores y relaciónalos con las funciones que cumplen.
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Aspecto a revisar en la nota Sí No Cómo puedo mejorar

Aborda el tema que tu equipo eligió.

Está hecha a partir de información de fuentes confiables.

Describe el problema apropiadamente.

Presenta una postura con claridad.

Incluye argumentos bien explicados que sustentan  
la postura.

Tiene una conclusión válida.

Usa conectores para establecer la relación  
entre las ideas.

2. Haz las correcciones necesarias a tu nota antes de seguir adelante. Si tus ideas 
están bien planteadas, enriquecerás la mesa redonda en la que participes.

Fase 4: Participar como expositor y como audiencia  
en una mesa redonda 

En una mesa redonda participan varias personas (un moderador, varios exposi-
tores y el público), y cada una de ellas tiene mucho que decir. Debido a esto es 
importante organizarla.  

1. Dado que en su grupo organizaron distintas mesas redondas, acuerden la ma-
nera en la que participarán. Para ello, usen y completen un cuadro como éste: 

Sesiones
7 y 8

3. Revisa tus anotaciones para participar en la mesa redonda y agrega los 
conectores que permitan comunicar de mejor manera tus ideas.

Para conocer otras expresiones que se usan en textos de este tipo, revisa el infor-
mático Los conectores en los textos argumentativos. 

Evaluación intermedia

1. La nota que escribiste debe estar lista para que puedas participar en la mesa 
redonda. Con el propósito de comprobar esto, completa el siguiente cuadro 
y revisa si le hace falta algo y cómo puedes resolverlo.

Tema Moderador Expositores Público

Mesa 1

Mesa 2

…

2. Revisen las funciones que tiene el moderador y discutan sobre cómo podría 
cumplir con cada una de ellas. Observen el ejemplo: 
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Función ¿Cómo podría cumplirla el moderador?

Anunciar el tema y el objetivo. 
Al inicio mencionará que el tema es el manejo de basura y explicará 
que el objetivo es invitar a las personas a elegir qué propuesta es la 
mejor. 

Presentar a los expositores.

Establecer el orden en el que hablarán  
los expositores.

Determinar el tiempo que hablará cada 
expositor y cuántas rondas de preguntas habrá. 

El tiempo para cada expositor será de…

Permitir que el público haga preguntas  
y establecer el orden.

Hacer un resumen de lo que se discutió y cerrar 
la sesión.

Yo pienso que…

Si no hubiera un moderador en la mesa redonda, ¿qué dificultades habría? ¿Qué sucedería si el mode-
rador diera preferencia a uno de los participantes? Reflexionen en grupo sobre la importancia de que 
alguien mantenga el orden al discutir un tema polémico.

Para mejorar tu participación, observa atentamente el audiovisual ¿Cómo hablar 
bien en una mesa redonda? 

3. Lleguen a acuerdos para ajustar o mejorar sus participaciones como moderado-
res y expositores. En la siguiente sesión llevarán a cabo las participaciones de la 
mesa redonda. 

 Para terminar
Participar como audiencia de una mesa redonda

Al igual que se aprende al exponer sobre un tema, también se consigue al escu-
char con atención a los demás. Para cerrar esta experiencia de aprendizaje, es 
necesario que conozcas el papel que juega el público en una mesa redonda. Para 
ello, sigue estos pasos:  

Sesión 
9

Consulten el informático El juego de la mesa redonda, que los ayudará a organizar 
tanto los elementos de una mesa redonda como quienes participan en ella. 

1. Escucha atentamente a cada uno de los expositores. Para lograrlo, puedes:
a) Seguirlo con la mirada. 
b) Mostrar con tus gestos y actitudes que estás poniendo atención. 
c) Repasar mentalmente las ideas más importantes que expresa cada partici-

pante.

2. Toma notas de la información más importante que diga cada expositor.
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Expositor: Fabiola Romero

De la basura que se recolecta en los Puntos 
Limpios, 60% es plástico; de este material 
solamente se recicla 10%. Esto es muy poco. 

Pregunta: 

Compara tu pregunta con las de tus compañeros. Así podrán darse cuenta de la 
variedad de dudas que pueden surgir al escuchar una misma idea. 

Evaluación

Una vez que haya concluido tu participación como expositor, moderador y como 
parte del público, evalúa tus aprendizajes.

1. Revisa las preguntas que respondiste en el apartado “¿Qué sabemos sobre 
la participación en una mesa redonda?”, de la sesión 1. Anota lo que pen-
sabas entonces y lo que sabes ahora. Conversa con tu grupo sobre lo que has 
aprendido y lo que te gustaría mejorar la siguiente vez que participes en 
una mesa redonda.

2. Para valorar tu participación como expositor y como público en la mesa re-
donda, completa este cuadro y después pide a un compañero que también lo 
haga. Usen una escala del 1 al 5.

Como expositor Autoevaluación Coevaluación

Presentó organizadamente su aportación al tema.

Estableció con claridad su postura.

Defendió su postura con argumentos. 

Respondió apropiadamente a las preguntas formuladas  
por el moderador o la audiencia.

Como público

Escuchó con atención y sin interrumpir. 

Participó de manera respetuosa, especialmente al hacer comentarios 
sobre otros puntos de vista.

Usó un lenguaje formal.

3. Por último, responde estas preguntas y comenta en grupo tus respuestas. 
a) ¿Qué utilidad puede tener para la sociedad participar en mesas redondas?
b) ¿Sobre qué temas se podrían organizar otras mesas de este tipo?
c) ¿Quiénes pueden participar en estas actividades?, ¿cómo podrían hacerlo?  

3. Al finalizar la mesa redonda, revisa lo que anotaste y formula preguntas. Para 
practicar, lee la siguiente nota y escribe una pregunta que pudieras hacer a 
partir de ella. 
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Tiempo de compartir 
nuestros textos 

15.

Sesión 
1

 Para empezar
1. Observa esta imagen. ¿Cómo utilizan estos muchachos el lenguaje? ¿Qué 

usos del lenguaje reconoces como parte de las actividades que has realizado 
en tu escuela? 
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Planear la presentación de los 
textos: qué se hará, cuándo, para 
qué y quiénes serán los invitados

Fase 
1

Seleccionar los 
textos y su soporte.

Fase 
2

Revisar y corregir 
los textos.

Fase 
3

Hacer los 
preparativos finales.

Fase 
5

Preparar la lectura 
en voz alta.

Fase 
4

La escuela es como un mundo en pequeño, en el que se recrean múltiples formas 
de utilizar el lenguaje: como alumnos, ustedes expresan dudas, toman una pos-
tura, opinan y defienden sus ideas, imaginan un futuro, aprenden del pasado, se 
conmueven, se divierten, expresan sentimientos, reclaman sus derechos, crean 
mundos posibles, reciben, transmiten y utilizan información… ¿Qué otras cosas 
hacen con el lenguaje? Coméntenlo en grupo.

¿Qué vamos a hacer?

Esta secuencia consiste en que inviten a la comunidad escolar a conocer los textos 
que han elaborado a lo largo de la asignatura de Lengua Materna. Español 2. 
Mediante una presentación pública, expondrán y leerán en voz alta los diferentes 
materiales que han escrito. Además de compartir sus textos, esta actividad les dará 
la oportunidad de reflexionar sobre los procesos de selección y revisión de textos, 
así como de conocer distintas formas de leer en voz alta sus escritos y otras maneras 
de hacer circular sus producciones.

¿Qué sabemos sobre cómo preparar la presentación de los textos?

Respondan las siguientes preguntas para que organicen sus conocimientos sobre 
cómo se realiza una presentación:

a) ¿Cómo imaginan esta actividad?, ¿qué aspectos deben considerar al planear 
la presentación pública? 

b) ¿Qué criterios hay que considerar al seleccionar los textos que serán pre-
sentados o leídos en voz alta ante un público?, ¿qué otras formas de 
transmitir los textos pueden utilizar?

c) Antes de que los textos sean presentados es necesario revisarlos: ¿por qué 
creen que debe ser así?, ¿qué aspectos deberían ser revisados?, ¿cuál sería 
el procedimiento de revisión?

d) ¿Cómo se prepara un texto para leerlo en voz alta?
e) ¿Qué esperarían de su público después de que éste conozca sus textos?

 Manos a la obra
El proceso para organizar la presentación de los textos

Antes de comenzar, revisa con tus compañeros y tu maestro el proceso que te 
proponemos para preparar la presentación:
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En este proceso, el trabajo en colaboración será de suma importancia, ya que 
funcionarán como un equipo de editores que seleccionará y revisará los textos, 
propondrá ajustes a los autores y sugerirá formas creativas de hacer llegar los 
textos a los miembros de la comunidad.

Vean el audiovisual La labor del editor al publicar un texto, para que conozcan 
las diferentes facetas del trabajo de este oficio: desde el momento en que hace 
sugerencias de forma y de contenido al autor, corrige el estilo y propone un 
formato para el texto, hasta el papel que desempeña cuando se presenta la obra 
al público.

Fase 1: Planear la presentación de los textos

Dato interesante
El 23 de abril es una fecha 
simbólica porque murieron los 
escritores Miguel de Cervantes, 
William Shakespeare y Garcilaso 
de la Vega, y nacieron Vladimir 
Nabokov, Josep Pla y Manuel Mejía 
Vallejo. La Unesco seleccionó 
ese día para homenajear a los 
libros, los autores y la lectura, y 
es tradición regalar un libro y una 
rosa.

Por la naturaleza de esta actividad, la presentación de los textos pue-
de hacerse en un único evento o en diferentes momentos del ciclo 
escolar, es decir, pueden presentar por partes o todos los textos que 
hayan elaborado. 

1. Discutan las siguientes opciones con su grupo y maestro: 
a) Pueden presentar sus textos en un día especial, como el 23 de 

abril, Día del Libro y la Rosa, o en otra fecha conmemorativa 
(por ejemplo, Día de Muertos, alguna fiesta decembrina, Día de 
las Madres o Día del Maestro).

b) Otra opción es hacer la presentación al final de cada trimestre o 
cuando termine el ciclo escolar, a modo de cierre.

c) Finalmente, pueden organizar una tertulia o fiesta literaria, 
cuyo único objetivo sea la presentación de sus materiales.
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Para planear la presentación de sus escritos, es importante que decidan a qué 
personas invitarán; de ello dependerá, en cierta medida, la selección de textos 
que harán y la manera en la que los presentarán.

2. Completen con su maestro el siguiente cuadro:

Fase 2: Seleccionar los textos y su soporte

Ha pasado largo tiempo desde el inicio del curso de Lengua Materna. Español 2, 
por ello vale la pena que revisen los trabajos de sus carpetas (tanto los que hicie-
ron individualmente como los que produjeron en equipo o en grupo) y realicen 
lo siguiente:

1. Hagan un recuento de los textos que han escrito desde el inicio del ciclo 
escolar (o incluso antes). 
a) Revísenlos, comenten cómo los hicieron y qué tanto les gustaría compartir 

de cada uno durante la presentación pública.
b) Reúnan los borradores, fichas, esquemas, bocetos y anotaciones que les 

sirvieron para llegar a su producto final. Éstos también serán parte de su 
exposición.

c) Se darán cuenta de que algunos de los textos, por su naturaleza, pueden ser 
compartidos o difundidos de distinto modo; algunos de ellos pueden ser:
• Leídos en voz alta.
• Presentados en una exposición de textos (dentro de compilaciones 

grupales, por equipo o personales), para que los asistentes puedan 
observarlos, hojearlos o leerlos ahí mismo.

• De ambas formas.

2. Reflexionen y comenten lo siguiente: ¿qué ventajas y desventajas piensan 
que puede tener leer el siguiente texto en voz alta?, ¿y cuáles tendría pre-
sentarlo en una exposición como si fuese una pintura?, ¿qué recomendación 
harían ustedes para su presentación pública?

Decisión 1: Cuándo hacerlo y a quiénes invitar 

¿Cuándo haremos la presentación de nuestros 
textos? ¿A quiénes invitaremos ese día?

Sesión 
2

Glosario 
Soporte: formato 
físico o electrónico 
en que se presenta 
un texto escrito; por 
ejemplo, en forma 
de libro, cartel, hojas 
sueltas, grabación, 
audiovisual, 
etcétera. 
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3. Para organizar las decisiones grupales, elaboren en su cuaderno un cuadro 
como el siguiente (también pueden hacerlo en un cartoncillo grande y dejarlo 
pegado en el salón para que lo consulten cuando se requiera). Éste es un 
ejemplo de un grupo de alumnos; analícenlo y luego hagan el suyo.

Eduardo Llanos Melussa, Antología presunta.

Decisión 2: La selección de textos, forma de presentación y ajustes

Textos elegidos Modo de presentarlos Ajustes o previsiones para presentar 
los textos

Cuento de autor, con una nota 
crítica elaborada en el salón de 
clases.

Exposición 
Lectura en voz alta
Ambos

•	 Seleccionar dos cuentos (los que más nos 
hayan gustado) y sus notas críticas.

•	 Preparar la lectura en voz alta del cuento y 
la nota.

Leyendas tradicionales ilustradas, 
con notas sobre sus aspectos 
culturales e históricos.

Exposición 
Lectura en voz alta
Ambos

•	 Hacer un libro cartonero para reunir el 
conjunto de leyendas y mostrarlas. 

•	 Hacer un índice y una presentación.

Guion de teatro. 
Exposición 
Lectura en voz alta
Ambos

•	 Revisar que el texto esté bien escrito.
•	 Ensayar una lectura dramatizada.

✓

✓

✓
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4. En el cuadro que ustedes hagan, escriban:
a) En la primera columna, los textos que van a presentar.

b) En la segunda columna, el modo en el que los compartirán (exposición, 
lectura en voz alta o ambos).

c) En la tercera columna, algunas acciones que tendrán que realizar antes de 
presentar sus escritos; por ejemplo, hacer una revisión de los textos, ela-
borar o elegir un soporte (como hacer un libro cartonero para el conjunto 
de leyendas) o ensayar la lectura en voz alta.

5. Antes de dar por terminada esta fase de planeación, hagan lo siguiente:
a) Seleccionen los trabajos que les hayan significado mayor reto o de los que 

estén más orgullosos (ya sean de este ciclo escolar o del anterior). 

b) Cada alumno deberá tener al menos un texto para leer en voz alta (aun 
cuando sea en grupo) y un texto para presentarlo en exposición. Incluyan 
a todos, porque cada aportación es valiosa; si requiere ser mejorada, habrá 
tiempo para ello.

c) Observen que, como producto de su selección, hay trabajos que son co-
lectivos y otros individuales: organícense con su maestro para que sepan 
cuándo, cómo y con quién harán cada trabajo de revisión 
y corrección.

d) Si bien en esta secuencia se sugiere que presenten 
sus propios textos, también pueden elegir los 
de otros autores que les hayan causado una 
impresión profunda: pueden ser cuentos 
breves, fragmentos de novelas o poesía, 
piezas de teatro o crónicas de diversos ti-
pos e incluso algún texto informativo que 
sea especialmente interesante. Recuerden 
hacer una presentación de estos textos a 
manera del círculo de lectura. 

e) Presenten y expliquen en público los bo-
rradores, los bocetos, los cuadros y las 
notas (y todo aquello que es parte del pro-
ceso de escritura), de forma que los asistentes 
comprendan los procesos de creación de textos.

Decisión 2: La selección de textos, forma de presentación y ajustes

Textos elegidos Modo de presentarlos Ajustes o previsiones para presentar 
los textos

Biografías.
Exposición 
Lectura en voz alta
Ambos

•	 Seleccionar un par de textos para la lectura 
en voz alta.

•	 Hacer una exposición de dos carteles con las 
biografías seleccionadas.

Historietas.
Exposición 
Lectura en voz alta
Ambos

•	 Hacer una exposición de todas las historietas 
del grupo.

✓

✓
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Fase 3: Revisar y corregir los textos 

Una vez que tengan la selección de textos, les proponemos releer con cuidado 
los que van a compartir (mediante la lectura en voz alta, la exposición o ambas), 
así como corregir aquellos aspectos que pudieran hacer sobresalir sus creaciones. 

1. Para realizar esta revisión, consideren estos principios:

Sesiones 
3 y 4

Planear
Organizar la 
información

Escribir
Revisar con 

algunos 
criterios

Corregir

3. También han aprendido que es posible regresar a una fase previa si es que 
así lo requieren. Ahora que los textos ya están escritos y se están preparando 
para una presentación, ¿qué y cómo se puede corregir en este momento? 
Háganlo considerando el tercer principio de revisión: 

i.  No hay mejor momento para revisar y corregir un texto que cuando lo 
hemos dejado “descansar” por un tiempo. Cuando se vuelve a leer 
un texto que uno mismo ha creado, es posible que se observen algunos 
aspectos que, en el momento de la redacción, pasaron desapercibidos.

ii.  No hay mejor manera de revisar y corregir un texto que cuando se 
hace en colaboración. Seguramente, alguien que no escribió el texto 
podrá darse cuenta de palabras, frases o párrafos completos que pudie-
ran ser mejorados, sugerir una mejor puntuación o corregir una falta de 
ortografía. En ese sentido, la mirada respetuosa del otro siempre será 
enriquecedora. 

2. A partir de lo anterior decidan con qué textos trabajarán. Háganlo en parejas 
o tríos. 

Durante el tiempo que han estado en telesecundaria, han trabajado con un 
procedimiento para escribir textos en la asignatura de Lengua Materna. Español. 
Básicamente este proceso se resume en las siguientes fases:

iii.  Un texto, por sencillo que sea, nunca se desecha, pues es fuente valiosa 
de información: habla sobre las ideas de quien escribió en un momento 
dado (tanto del contenido del texto como del proceso de escritura). Se debe 
partir de ahí para mejorarlo, nunca para empezar de cero. 

A continuación les damos algunas sugerencias que tal vez los motiven a revisar 
sus textos desde cierto ángulo. 
4. Organícense en parejas (el autor del texto y alguien que será su editor) o en 

pequeños equipos (varios autores y un editor) y realicen lo siguiente:
a) Para decidir qué corregir es necesario que el autor o los autores, junto 

con su editor, hagan un diagnóstico del texto. Existen algunos crite-
rios generales para cualquier tipo de escrito. Así se pueden orientar: 
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Decisión 3: Revisar los textos

Aspectos a revisar Sí No Cómo se puede mejorar el texto

Ideas o información del texto

•	 Está todo lo que se quería o lo que se necesitaba decir.
•	 Las ideas y la información están ordenadas.
•	 Se entiende todo lo que está escrito.

Estructura del texto

•	 Tiene las partes necesarias según el tipo de texto (por 
ejemplo: en un guion de teatro o una historieta, hay 
un conflicto, peripecias y un desenlace, presenta actos, 
escenas, acotaciones, diálogos; la biografía se presenta 
de manera cronológica o bien por temas).

Redacción

•	 Se emplean de manera correcta los nexos para 
conectar las ideas de acuerdo con los tipos de textos 
(por ejemplo: primero, luego, entonces, pero, sin 
embargo, a pesar de, por eso, en conclusión…).

•	 Se utilizan sinónimos y pronombres para evitar 
repeticiones.

•	 El uso de los verbos y concordancias gramaticales es 
adecuado.

Puntuación

•	 Se usan párrafos acordes con el tipo de texto (por 
ejemplo: en un guion de teatro, en una historieta, en 
un texto explicativo o en uno descriptivo).

•	 Se utilizan comas, punto y coma, punto y seguido para 
evitar frases muy largas.

•	 Se usan signos adecuados al tipo de texto (como 
guiones largos y dos puntos en el guion de teatro).

•	 Se usan signos de exclamación e interrogación para 
matizar lo expresado.

Ortografía y acentuación

•	 Se escribe de acuerdo con las normas ortográficas.
•	 Se acentúan adecuadamente las palabras.

Presentación general del texto

•	 La imagen general del texto va de acuerdo con su tipo.
•	 La estructura gráfica del texto está ordenada en títulos, 

subtítulos, espacios, tipos de letra, viñetas, etcétera.
•	 Se requieren ilustraciones u otro tipo de apoyos 

gráficos.

Soporte del texto

•	 Se decidió si será formato físico o electrónico en el que 
presentarán el texto y formará parte de la exposición 
(por ejemplo: puede ser en forma de libro que compile 
textos, un cartel o un libro-objeto).

TS-LPA-LMESP-2-P-001-296.indd   273 15/11/19   13:41



274

5. Cuiden que la revisión sea respetuosa, con marcas en el papel al margen del 
texto, además de utilizar cuadros como el de arriba. Es importante que el 
editor y los autores lleguen a acuerdos sobre la mejor forma de hacerlo.

6. Si tienen dificultades para resolver un aspecto de su diagnóstico o su co-
rrección, pidan ayuda al grupo o al maestro para que de manera rápida  
encuentren una solución. No olviden que además pueden utilizar el dicciona-
rio para resolver algunas dudas. También tomen en cuenta el cuarto y último 
principio:

Sesiones 
5 y 6

iv.  ¿Quién decidirá lo que se debe corregir? Si bien la revisión se hace 
de manera colaborativa, con orientaciones y sugerencias específicas, la 
corrección es responsabilidad de la persona o las personas que lo escri-
bieron. (Recuerden que hay textos que escribieron en pequeños grupos).

Vean el audiovisual Distintos soportes de los textos escritos, para que recuerden 
las diferentes formas en que se pueden publicar los materiales según su conteni-
do: libros con un único tema, compilaciones o antologías, libros-objeto, carteles, 
revistas, folletos, etcétera.

7. Pónganse de acuerdo para tener lista la revisión y corrección de los textos en 
una fecha determinada. 

Fase 4: Preparar la lectura en voz alta

Una vez que tengan los textos revisados y corregidos, es momento de prepararse 
para la lectura en voz alta de los que han decidido compartir de ese modo con 
la comunidad escolar.

¿Qué significa leer en voz alta?

Esta actividad no es una lectura en voz alta más, 
mucho menos se trata de leer cierto número de pa-
labras en un tiempo determinado. Se trata de una 
forma de lectura que se reflexiona, prepara, discute 
y disfruta. La idea es mostrar a otros los textos que 
más le gustan a cada uno de ustedes para conta-
giarlos del placer de su lectura.

Lo importante es que la lectura en voz alta atra-
pe e impacte a quien escucha, y la siga hasta el 
final gracias al interés que el texto y las voces de 
ustedes puedan crear.

Vean el audiovisual Leer en voz alta tres tipos de 
textos: cuento, poesía y teatro, para que noten las 
diferencias y semejanzas en su lectura.
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Enseguida proponemos algunas recomendaciones que servirán como punto de 
partida:

i.  Lo primero a considerar es que, para leer en voz alta, es necesario com-
prender el texto. Una vez que como lector te sientas en confianza con lo 
que lees, podrás interpretarlo de mejor manera para otras personas.  

ii.  Elige el fragmento que vas a leer. Si es un cuento corto o un poema 
que se lee en pocos minutos, podrás leerlos completos, pero, si se trata de 
un fragmento de novela o un texto informativo más largo, se recomienda 
que selecciones una parte con sentido completo y que cree expectación. Si 
al terminar te piden que leas más, habrás cumplido tu cometido y podrás 
invitarlos a otra sesión o a que lean ellos mismos el resto del texto.

iii.  Identifica la estructura y las características del texto. Una lectura en 
voz alta requiere de varias lecturas personales: lee el texto en voz alta y 
visualiza cómo se va presentando el ambiente en que suceden los hechos, 
los personajes, el flujo de las acciones, la fuerza y la belleza de las palabras 
que contribuyen a crear una tensión en la historia, un estado de ánimo, cier-
tas sensaciones, sentimientos, ideas, etcétera. Al leer cada palabra, imagina 
aquello que lees: su olor, su sabor, su color, su tamaño, la atmósfera que 
las palabras crean... Si lo logras, tu lectura será más vivencial y estarás más 
conectado con el texto. Prueba una primera lectura con el siguiente texto 
del escritor Ángel de Campo:

iv.  Encuentra el tono adecuado para el texto. Según su sentido, puede leerse de 
manera seria, bromista, alegre, triste, misteriosa, severa, melancólica… También 
puede ser que los distintos pasajes del texto requieran de tonos distintos; si éste es 
el caso, haz anotaciones al margen del texto. 

v.  Es importante dar expresión a la voz cuando se lee. No temas mostrar tus 
emociones: dramatiza y diviértete buscando una voz para cada personaje, encuentra 
una expresión quebrada en los momentos más tristes, una voz de esperanza en un 
final feliz, un tinte melancólico si se requiere. Prueba leyendo este fragmento de una 
obra de teatro de Federico García Lorca. Hazlo con un compañero para que cada 
uno lea un personaje:

¡Pobre viejo! 

Ni duda, aquélla era la casa; lo encontré todo igual. El tiempo, es verdad, la había he-
cho más triste, porque estaban manchadas las paredes con las huellas de la lluvia, y el 
musgo dibujaba en ellas siluetas verdinegras: el santo de cantera, el roto macetón de la 
azotea, el balcón mohoso, la entrada angosta: ¡todo lo mismo! Sólo que en el ventanillo 
no se veía la jaula del loro locuaz, ni aquellos tiestos de geranio y rosa de Castilla. ¡Con 
qué emoción leí aquel rótulo que en fondo negro y con letras blancas casi borradas, decía 
COLEGIO PARA NIÑOS!

Subí la escalera de mampostería. Como siempre, ardía en el descanso la lamparilla 
frente a la Virgen de Guadalupe.

Asomó tras el portón verde, no la muchacha harapienta, la pelona famosa, sino una 
viejecilla enjuta. En el silencio de la casa, en el aire discreto de la criada, en todo, adiviné 
lo que había pasado. ¿El señor Quiroz? —pregunté.

—Esta mañana, a las tres —me respondió con aire compungido la vieja, llevándose el 
delantal a los ojos—. Pase usted...

Ángel de Campo, “¡Pobre viejo!”, en Ángel de Campo.
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vi.  Decide el ritmo de lectura. Puede ser lento, en un ritmo normal o rápi-
do según las acciones de la historia; por ejemplo, se puede leer despacio 
para acentuar el suspenso o un momento emocionante; y se puede leer 
deprisa para demostrar la desesperación de un personaje o una acción 
vertiginosa.

vii.  Considera que al leer debes respetar tu propia respiración y el tiempo de 
recepción de tu público. Ensaya un poco: ¿qué ritmo le darías a los siguientes 
versos?

Así que pasen cinco años

Joven:  Usted quiere apartarme de ella. Pero ya conozco su procedimiento. Basta ob-

servar un rato sobre la palma de la mano un insecto vivo, o mirar al mar una 

tarde poniendo atención en la forma de cada ola para que el rostro o la llaga 

que llevamos en el pecho se deshaga en burbujas. Pero es que yo estoy enamo-

rado y quiero estar enamorado, tan enamorado como ella lo está de mí, y por 

eso puedo aguardar cinco años, en espera de poder liarme de noche, con todo 

el mundo apagado, sus trenzas de luz alrededor de mi cuello.

Viejo:  Me permito recordarle que su novia... no tiene trenzas. 

Joven:  (Irritado.) Ya lo sé. Se las cortó sin permiso, naturalmente, y esto... (Con angus-

tia.) me cambia su imagen. (Enérgico.) Ya sé que no tiene trenzas. (Casi furioso.) 

¿Por qué me lo ha recordado usted? (Con tristeza.) Pero en estos cinco años las 

volverá a tener. 

Viejo:  (Entusiasmado.) Y más hermosas que nunca. Serán unas trenzas...

Joven:  Son, son. (Con alegría.) 

Viejo:  Son unas trenzas con cuyo perfume se puede vivir sin necesidad de pan ni de 

agua. 

Joven:  ¡Pienso tanto! 

Viejo:  ¡Sueña tanto!

Joven:  ¿Cómo? 

Viejo:  Piensa tanto que... 

Joven:  Que estoy en carne viva. Todo hacia dentro. Una quemadura. 

Viejo:  (Alargándole un vaso.) Beba.

Federico García Lorca, Así que pasen cinco años.

Cigarras

Liman los pies de la noche
que se desplomará cuando guarden silencio.

Roen la insolente oscuridad.
Forjan la luz entre la hierba.

Salen del fondo de la vida
y están hablando con la tierra.

José Emilio Pacheco, “Cigarras”, 
en Tarde o temprano (poemas 1958-2009).
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Rebelión de vocablos

De pronto, sin motivo:
graznido, palaciego,
cejijunto, microbio,
padrenuestro, dicterio;
seguidos de: incoloro
bisiesto, tegumento,
ecuestre, Marco Polo,
patizambo, complejo;
en pos de: somormujo,

Oliverio Girondo, “Rebelión de vocablos”, 
en Obra completa. 

Qué optimismo

uno quiere vivirse hasta los huesos
uno quiere llorarse hasta la risa
uno quiere volverse longaniza
o bien taco de sesos

Ricardo Yáñez, “Qué optimismo”, en Circo poético. 
Antología de poesía mexicana del siglo xx.

viii.  El campo visual y ademanes. Cuando ensayas varias 
veces, tu mirada sobre el texto es más rápida que tu voz. 
Es por eso que los lectores profesionales logran establecer 
contacto visual con su auditorio mientras leen, lo que les 
permite sostener la comunicación y reconocer sus reaccio-
nes. Por otra parte, sin que se convierta en un ejercicio de 
actuación, es posible que realices algunos ademanes que 
apoyen tu lectura: una sonrisa, una mirada aterrada, algún 
gesto con la mano, una postura firme o de desolación, lo 
cual agregará un matiz de significado a lo que lees.

Si tienes acceso a internet, puedes encontrar un número importan-
te de narraciones y poemas leídos en voz alta por sus autores; por 
ejemplo, aquí tienes obras de algunos de los escritores latinoameri-
canos más reconocidos del mundo: 

• “¿No oyes ladrar los perros?”, cuento leído por Juan Rulfo.
• “Te quiero”, poema leído por Mario Benedetti.
• “Aplastamiento de las gotas”, prosa poética leída por Julio 

Cortázar.
• Aura, relato leído por Carlos Fuentes.
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Evaluación intermedia

1. Revisa los avances que tú y tu grupo han tenido para preparar su exposición 
y la lectura en voz alta. Al terminar, identifiquen los ajustes que deben hacer 
para ponerse al día.

Aspectos a revisar Sí No Cómo podemos mejorar

¿Seleccionamos los textos que 
presentaremos?

¿Revisamos y corregimos los textos?

¿Hicimos un soporte (un libro, un cartel…) 
para los textos que vamos a exponer?

¿Preparamos la lectura en voz alta?

Ensayar la lectura en voz alta

Para ensayar la lectura en voz alta, te proponemos que no lo hagas solo, sino 
que leas tu texto con dos personas más, de la siguiente manera: 

a) Una de ellas escuchará la lectura sin tener el texto escrito. Pide que te 
comente si pudo seguirte hasta el final, el efecto que le produjo, las partes 
que más le interesaron, si todas las palabras fueron dichas de manera clara 
(o con la dicción correcta), si el volumen, tu postura corporal y tus gestos 
fueron adecuados.

b) La otra persona escuchará la lectura siguiendo el texto escrito, evaluará 
qué tanto te apegaste a él: si leíste correctamente las palabras, si conside-
raste el ritmo y la puntuación, así como, de ser el caso, si el fragmento que 
elegiste es el adecuado.

c) Si no encuentras quien te ayude, una alternativa es que hagas lo anterior 
con cualquier dispositivo electrónico: puedes grabar audio y video para 
evaluarte a ti mismo.

Diseña junto con tus compañeros las invitaciones o carteles y entréguenlos a los 
invitados porque se acerca el día del evento.

 Para terminar
Fase 5: Hacer los preparativos finales 

¡El gran día! Conversar sobre lo leído y la exposición

Es momento de realizar los últimos preparativos para la presentación. Trabajen 
en grupo.

1. Decidan el lugar o los lugares donde harán la exposición y donde llevarán a 
cabo la lectura en voz alta. Consideren la cantidad de gente que asistirá, así 
como el espacio que ocuparán los lectores.

Sesión 
7
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2. Para exponer los textos pueden colocarlos en una mesa con 
letreros, como si fuera una mesa de novedades de una 
librería; consideren mostrar tanto el texto final como 
los borradores o los bocetos que hayan hecho (por 
ejemplo, para la historieta). Cuando los invitados 
observen la exposición, consideren estar presen-
tes para explicar los procesos que llevaron a 
cabo para su creación.

3. Tomen en cuenta la postura en la que leerán, 
puede ser que lo hagan con el texto sobre un 
atril o un soporte, o bien con el texto en las 
manos. Es importante que estén cómodos y 
que puedan voltear las páginas con facilidad.

4. Verifiquen que su tono de voz sea el adecuado: si 
el lugar es grande o los invitados están lejos, puede 
ser que no se escuche lo que dicen. Pueden remediarlo 
con la disposición de las sillas o bancas en forma de herra-
dura, en vez de acomodarlas como en auditorio. 

Vean el audiovisual Espacios públicos para la lectura, en el que podrán observar 
la organización física de auditorios, bibliotecas, librerías, teatros, etcétera, donde 
se ponen a disposición del público materiales escritos para su lectura o explora-
ción, así como versiones de audio para su escucha. Esto les dará ideas sobre cómo 
organizar el espacio de su escuela para la presentación de los textos.

Evaluación

Haz lo siguiente para evaluar los resultados de tu trabajo:

1. Realiza estas actividades con el fin de que reconozcas tus aprendizajes:
a) Busca las respuestas que escribiste en el apartado “¿Qué sabemos sobre 

cómo preparar la presentación de los textos?”, de la sesión 1; reflexiona 
sobre ellas y considera cuál o cuáles cambiarías en función de lo que has 
aprendido hasta ahora. Comenta con tus compañeros y tu maestro los cam-
bios que hagas.

2. Conversa sobre qué efecto tuvieron la lectura y la exposición en los asistentes 
a la presentación.
a) ¿Cuál fue la reacción de los invitados?
b) ¿Te gustaría llevar a cabo este mismo ejercicio en otras ocasiones?
c) ¿Qué desearías mejorar para las próximas veces en que leas?

3. Valora el trabajo en grupo.
a) Tu participación en las labores colectivas.
b) La capacidad de todos para ponerse de acuerdo en los procesos de pla-

neación, revisión y corrección de textos.
c) El producto del trabajo colectivo.

Sesión 
8
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Círculo de lectura

Creamos obras poéticas

Los siguientes textos poéticos, como los que has leído a lo largo del círculo de lectura, 
pertenecen a autores reconocidos; no obstante, tú también puedes escribir un texto poético 
o crear un poema gráfico. Quizá resulte una tarea más fácil de lo que imaginas: prueba 
siguiendo algunas de las siguientes estrategias que te recomendamos. De acuerdo con el 
juego o reto que implique la escritura del poema, pueden organizarse en forma individual, 
parejas o pequeños equipos. 

Caracola

Me han traído una caracola.
Dentro le canta 
un mar de mapa.
Mi corazón 
se llena de agua
con pececillos 
de sombra y plata.
Me han traído una caracola.

Federico García Lorca, “Caracola”, en Gabriela 
Olmos (comp.), Zoología poética. 

Crear o recrear 

un poema 

con la forma 

gráfica

Le rodearon millones de individuos,
con un ruego común: “¡Quédate hermano!”.
Pero el cadáver ¡ay!, siguió muriendo.

Entonces todos los hombres de la tierra
le rodearon; les vio el cadáver triste, emocionado;
incorporóse lentamente,
abrazó al primer hombre; echóse a andar...

César Vallejo, “Masa”, en Juan Larrea (comp.),  
España, aparta de mí este cáliz. 

Al fin de la batalla,
y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre
y le dijo: “¡No mueras, te amo tanto!”.
Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo.

Se le acercaron dos y repitiéronle:
“¡No nos dejes! ¡Valor! ¡Vuelve a la vida!”.
Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo.

Acudieron a él veinte, cien, mil, quinientos mil,
clamando “¡Tanto amor y no poder nada contra la  
     muerte!”.
Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo.

• Escribe un poema o toma alguno que te guste y transfórmalo en un poema 
gráfico.

• Inspírate en el siguiente poema. ¿Cómo lo transformarías en poema gráfico?

• Lee el poema “Masa”, de César Vallejo: ¿qué se cuenta en él?, ¿qué personajes 
intervienen?, ¿cómo inicia lo que se cuenta?, ¿cómo termina?, ¿cómo cambiarías el 
final de forma poética? Reescribe o agranda el final del texto:

Reescribir una parte del poema

¿Cómo hacerlo?¿Qué hacer?

Masa
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Sustituir 
palabras que se repiten de forma encadenada en el poema, para crear nuevos sentidos

• Hay poemas, como “Altazor”, de Vicente Huidobro, en cuyos versos 
hay repeticiones de palabras. Observa las palabras resaltadas, llena 
los espacios vacíos siguiendo la lógica de los versos anteriores y 
continúa encadenando palabras en tu cuaderno:

Altazor: Canto III

Sabemos posar un beso como una mirada
Plantar miradas como árboles
Enjaular árboles como pájaros
Regar pájaros como heliotropos
Tocar un heliotropo como una música
Vaciar una música como un saco
Degollar un saco como un pingüino
Cultivar pingüinos como viñedos
Ordeñar un  como una 

 como 

Vicente Huidobro “Altazor: Canto III”, en Evelyn Picon e Ivan A. 
Schulman (comps.), Las literaturas hispánicas: Introducción a su 

estudio. Volumen 3: Hispanoamérica. 

¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo?

Oda al mar
Aquí en la isla
el mar
y cuánto mar
se sale de sí mismoa cada rato,

dice que sí, que no,que no, que no, que no,dice que sí, en azul,en espuma, en galope,dice que no, que no.No puede estarse quieto,me llamo mar, repitepegando en una piedrasin lograr convencerla […]

Pablo Neruda, “Oda al mar”, en Hugo 
Montes Brunen (selec.), Los poetas del mar: Antología poética. 

Cambiar los 

sustantivos de un 

poema

• Permanece la misma idea que en la actividad anterior, pero 
ahora se sustituirán los sustantivos. Qué te parece cambiar mar 
por amor, odio o risa en el siguiente poema:

• Ahora, sustituye el sustantivo mar 

por tu palabra favorita.
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Ensalada de 
versos: crear un 
poema colectivo 
con el fragmento 
aportado por cada 
participante

• En pequeños equipos, cada integrante va escribiendo una parte del 
poema. Por ejemplo, a partir de un tema se da continuidad a la 
escritura sin que el siguiente participante conozca lo que escribió 
el anterior (haciendo pliegues al papel donde se está escribiendo el 
texto).

• El resultado será sorpresivo para todos.

¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo?

Cambiar los 
verbos de un 
poema para crear 
nuevos sentidos

• Cambia el verbo que se repite (llorar) por algún otro. Qué 
te parece gritar o reír o comer. ¿Qué nuevos sentidos se 
crean?

Llorar a lágrima viva

Llorar a lágrima viva.

Llorar a chorros.

Llorar la digestión.

Llorar el sueño.

Llorar ante las puertas y los puertos.

Llorar de amabilidad y de amarillo.

Abrir las canillas,

las compuertas del llanto.

Empaparnos el alma, la camiseta.

Inundar las veredas y los paseos,

y salvarnos, a nado, de nuestro llanto […]

Oliverio Girondo, “Llorar a lágrima viva”, en 

Federico Díaz-Granados (comp.), Cien años de 

poesía hispanoamericana.
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Extiende el círculo de lectura

Para compartir tu trabajo, te proponemos que hagas carteles de gran formato o que elabores una antología 

con tus compañeros y los presentes en el círculo. Pueden leer sus creaciones varias veces para identificar de 

qué trata y discutir e interpretar su sentido; también pueden seleccionar las formas del lenguaje figurado o los 

recursos literarios que más les hayan gustado y comentarlos. 

Ahora que has compartido tus poemas, ¿cambió tu manera de ver la poesía?, ¿crees que ella puede modificar 

tu percepción del mundo?, ¿de qué forma? ¿Te gustaría continuar pensando o usando el lenguaje de esta 

manera?

Crear 
poemas a 
la manera 
de las 
adivinanzas

Adivinanza

Es verde como el campo, 
y campo no es. 
Habla como el hombre, 
y hombre no es. 
(LORO)

Poema
LORO

Verde como el campo, 
y campo no es. 
Habla como el hombre, 
y hombre no es. 

Hacer un 
acróstico: 
crear un 
poema a 
partir de 
las letras 
iniciales de 
una palabra

• Elige una palabra, por ejemplo, un sustantivo: flor, amor, bosque.
• Luego, crea un verso con cada letra inicial de esa palabra. Por ejemplo: 

Fiesta de belleza y colores,
Los hombres admiran tu hermosura.
Oh, hermosa planta,
Reímos de alegría al verte.

¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo?

Sandía

Del verano, roja y fría

carcajada,

rebanada

de sandía.

José Juan Tablada, “Sandía”. 

• En la poesía, en lugar de ocultar el objeto sobre el que se habla, éste se puede mostrar en el título o en el texto; como puedes verlo en el poema “Sandía”, de José Juan Tablada.

• Piensa en un objeto, un animal o algo de lo que puedas dar pistas de cómo es, 
usando comparaciones con sentido poético. Por ejemplo, mira cómo se convierte 
una adivinanza en poema:
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Evaluación

En este apartado revisarás lo que aprendiste en el ciclo escolar acerca de la lectura y 
escritura de textos, así como de la expresión oral.

I. Lee los siguientes textos y responde lo que se pide después de cada 
uno.

VENTAJAS y DESVENTAJAS 
               de la energía solar

El uso de la energía solar tiene 
muchas ventajas por ser renovable y 
abundante, pero las instalaciones solares 
en zonas de frágiles ecosistemas plantean 
algunos problemas medioambientales por  
las grandes superficies que deben ocupar.

Ventajas
La energía solar presenta la gran ventaja de que el Sol brinda una fuente ener-
gética inagotable. Las instalaciones para su aprovechamiento no contaminan 
la atmósfera, no producen gases de efecto invernadero ni tampoco contami-
nación del agua. Además, no produce contaminación acústica, ya que su 
generación es silenciosa.

Otra ventaja es su amplia disponibilidad, ya que incluso en lugares remotos, 
que pueden ser de difícil acceso para obtener energía de otras fuentes, siempre 
es posible contar con la energía solar. Igualmente, sus instalaciones pueden ser 
pequeñas o de gran tamaño, adecuadas para abastecer las necesidades do-
mésticas de una vivienda urbana o aislada, como para plantas de generación 
a gran escala.

Desventajas
Pese a sus grandes ventajas, el aprovechamiento de la energía solar también 
presenta desventajas. Entre ellas, las derivadas de factores astronómicos, que 
implican variaciones en la radiación solar recibida en el planeta entre día y no-
che y a lo largo del año.

Texto 1
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También hay diferencias producidas por factores geográficos, como la va-
riación en la recepción de los rayos solares en la superficie, cuyo ángulo de 
incidencia es distinta según la latitud. Asimismo, influye el grosor de las ca- 
pas atmosféricas, que es distinto en el ecuador y en los polos, como en las áreas 
de alto o bajo relieve. Todos estos factores, por tanto, inciden en que la aptitud 
para aprovechar la energía del Sol sea diferenciada según los distintos lugares 
del planeta.

La utilización de esta energía también produce ciertos problemas indirectos, 
como son los materiales de desecho que quedan en la fabricación de paneles 
fotovoltaicos, los cuales son tóxicos.

Se considera que las áreas de mejor aptitud para el aprovechamiento de la 
energía solar son los desiertos cálidos, por localizarse en zonas intertropicales y 
por tener cielos limpios y de baja humedad atmosférica. Esto puede significar 
un problema medioambiental, ya que las plantas solares requieren de grandes 
espacios, lo cual afecta los sistemas ecológicos que en zonas desérticas son de 
gran fragilidad; además producen un impacto visual que es una desventaja 
para el paisaje natural. Igualmente, los sistemas de concentración utilizan im-
portantes cantidades de agua para limpieza de los diferentes elementos de las 
instalaciones. En este caso, el uso indiscriminado de agua de pozos o acuíferos 
afecta seriamente los ecosistemas en regiones áridas.

También puede ser un problema el hecho de que los desiertos son lugares 
poco poblados y distantes de áreas de gran consumo, lo cual lleva consigo el 
inconveniente de la transmisión de energía a grandes distancias.

Educar Chile, "Ventajas y desventajas de la energía solar", en Aprende con energía. 

1. Explica cuál es el propósito del texto 1.
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2. Ahora lee esta infografía y compárala con el texto anterior para que puedas resolver lo que se pide 
más adelante: 

4. Imagina que tu familia consta de seis integrantes, vive en Sonora y tiene el proyecto de instalar  
paneles solares en casa. Con el texto 1 y el texto 2, elabora un escrito con la información que sea 
de utilidad para que tomen esa decisión. Hazlo en tu cuaderno y muéstraselo a tu maestro.

II.  Conversa con tus compañeros acerca de una canción de tu preferencia. Para ello, realiza lo 
siguiente:

a) Selecciona la canción.
b) Escúchala o léela varias veces.

Texto 2

Fuente: Ing. Jorge Alonso Marbán Hernández, 2019. 
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3. ¿Qué información no se comparte entre el texto 1 y el texto 2? Anótala en un cuadro en  
tu cuaderno.

c) Preséntala de manera oral:
• Habla del género y las razones por las que la elegiste. 
• Describe algunos aspectos culturales que se perciben a través de esta canción.
• Identifica el tema que aborda.
• Expresa tu opinión sobre el mensaje y los valores que transmite. 
• También identifica los recursos poéticos que utilizan en la canción; por ejemplo, la metáfora, 

la comparación o la exageración.
• Elabora un comentario, con argumentos, sobre las aportaciones poéticas, culturales o sociales 

que la canción proporciona.
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