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¿Qué busco?

Los propósitos que se busca alcanzar con el tra-
bajo de esta secuencia son que los alumnos:
a)	Desarrollen criterios para leer y comentar poe-

mas según el movimiento al que pertenecen.
b)	 Adquieran y fortalezcan estrategias para leer, 

analizar y disfrutar poemas con diversas pro-
puestas estéticas y reclamos sociales.

c)	 Evalúen los recursos poéticos y gráficos, el uso 
estético del lenguaje y la influencia de los mo-
vimientos estudiados en la poesía posterior.

d)	 Participen en espacios de reflexión e inter-
cambio de opiniones para profundizar en la 
interpretación de los poemas que lean.

Acerca de…
Los movimientos poéticos 

Al escribir y publicar una obra, los poetas esta-
blecen un diálogo con el público lector, pero 
también con otros poetas, sean de su época, de 
una época anterior o incluso de épocas poste-
riores a ellos. Si bien algunos poetas expresan 
emociones y pensamientos muy personales e 
íntimos —y, como tal, defienden la importancia 
de mirar hacia el interior—, lo cierto es que sus 
textos frecuentemente reciben influencia de su 
entorno. De esta manera se conforman algunos 
grupos llamados movimientos. Estas agrupacio-
nes se caracterizan porque reorientan o recha-
zan modelos anteriores y defienden sus ideas 

Bloque 3

Tiempo	de	realización 10 sesiones

Ámbito Literatura

Práctica	social	del	lenguaje Lectura y escucha de poemas y canciones

Aprendizaje	esperado Selecciona uno o varios movimientos poéticos para leer y comentar poemas.

Intención	didáctica

Acercar a los estudiantes a la poesía por medio del análisis de algunos movimientos 
literarios. Para ello, seleccionarán uno o varios movimientos poéticos y analizarán 
su reclamo social y su búsqueda estética; después, explorarán la influencia de estos 
movimientos en generaciones posteriores de poetas. Finalmente, para compartir su 
análisis, los estudiantes elaborarán un cartel sobre el movimiento poético que hayan 
elegido.

Materiales •	 Antologías de poesía hispanoamericana o española, impresas o digitales.

Vínculo	con	otras	
asignaturas

Historia

Formación Cívica y Ética

Recursos	audiovisuales		
e	informáticos	para	el		
alumno

Audiovisuales 

•	 Poesía hispanoamericana
•	 Poesía española
•	 Sociedad y poesía

Materiales	de	apoyo		
para	el	maestro

Recurso	audiovisual
•	 Estrategias didácticas para el abordaje y análisis de la poesía en el aula
Bibliografía
•	 Lerner, Delia (1996). “¿Es posible leer en la escuela?”, en Lectura y Vida. Revista 

latinoamericana de lectura, año 17, núm. 1, marzo, p. 14 (archivo pdf). Disponible en 
www.lecturayvida.fahce.unlp.edu.ar/numeros/a17n1/17_01_Lerner.pdf

Secuencia 10  Seleccionar uno o varios movimientos 
poéticos para leer y comentar poemas

 (LT, Vol. II, págs. 108-123)
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sobre los temas que debe abordar la poesía y la 
relación que ésta tiene con el mundo en el que 
viven. En esta secuencia se tomará el movimien-
to del ultraísmo como ejemplo.

En ocasiones sucede que no son los poetas 
quienes deciden asociarse o unirse a determina-
do movimiento, sino que los estudiosos y críti-
cos literarios posteriores los agrupan a partir de 
las semejanzas que encuentran en sus obras, y 
asignan o proponen un nombre al movimiento. 
Esta asociación suele hacerse de manera retros-
pectiva, dado que el paso del tiempo hace posi-
ble identificar dichas semejanzas. Éste es el caso 
de la generación de 1936, otro movimiento que 
se utilizará como referente en esta secuencia.

Los recursos audiovisuales para el 
maestro
Para ampliar las posibilidades del trabajo en cla-
se con esta secuencia, vea con antelación el au-
diovisual Estrategias didácticas para el abordaje y 
análisis de la poesía en el aula.

Sobre las ideas de los alumnos

Recuerde a los estudiantes que a lo largo de sus 
estudios de secundaria han tenido oportunidad 
de leer poesía desde distintas perspectivas; por 
ejemplo, en primer grado leyeron y compara-
ron poemas de diferentes épocas sobre un tema 
específico (amor, vida, muerte, guerra) y, en se-
gundo grado, crearon textos poéticos propios 
jugando con la forma gráfica de su escrito.

En esta ocasión, tendrán oportunidad de es-
tudiar cómo los autores de diversos movimien-
tos no sólo han utilizado los recursos gráficos en 
sus poemas, sino que además han abordado te-
mas relacionados con la injusticia que perciben 
en sus sociedades.

Es probable que los estudiantes piensen que 
todos los poemas pertenecen a algún movi-
miento; para ello, explique el concepto de mo-
vimiento poético a partir de lo expresado arriba, 
en el apartado “Acerca de...”; enfatice que estos 
movimientos no son categorías estrictas, sino 
herramientas que los estudiosos de la literatura 
usan para describir el contexto sociocultural en 
el que los poetas desarrollan su obra (los poe-
mas). No todas las características del ultraísmo, 

por ejemplo, se cumplen en cada uno de los tex-
tos de este movimiento, lo mismo sucede con 
la generación de 1936 y con otros movimientos.

Sesión 1
 ■ Para empezar

¿Cómo guío el proceso?

El propósito de esta sesión es que los estudiantes 
lean dos textos asociados con movimientos lite-
rarios diferentes y que comparen y contrasten la 
manera en que están escritos con los temas que 
abordan.

Con la comparación de los poemas “Mirad a 
la luna”, del mexicano José Juan Tablada (1871-
1945), y “Negro sin nada en tu casa”, del domi-
nicano Manuel del Cabral (1907-1999), a manera 
de introducción, se espera que los estudiantes:
•	 Identifiquen los recursos gráficos utilizados en 

ambos movimientos literarios.
•	Contextualicen social y culturalmente los movi-

mientos literarios analizados, su reclamo social 
o su búsqueda estética.

Lea con los alumnos la sección “¿Qué vamos a 
hacer?” para que queden claras las actividades 
que llevarán a cabo durante la secuencia. En es-
pecial, enfatice que se ejemplifican las activida-
des con dos movimientos del siglo xx —ultraísmo 
y generación de 1936—, pero que ellos tendrán 
la libertad de elegir el movimiento que prefieran.

La sección “¿Qué sabemos sobre seleccio-
nar movimientos poéticos para leer y comen-
tar poemas?” tiene el propósito de explorar los 
conocimientos previos de los alumnos con pre-
guntas abiertas en torno al proceso de creación 
de un poema, su relación con el contexto social 
y cultural en que fue escrito, así como el modo 
en que la poesía de épocas anteriores influyó en 
cómo se escribió.

Explíqueles que anotar en su cuaderno las 
respuestas de estas preguntas les servirá al final 
para apreciar lo que aprendieron a lo largo de la 
secuencia y para identificar cómo algunas de sus 
ideas iniciales se modificaron o se corroboraron.

Vea con los alumnos los audiovisuales Poesía 
hispanoamericana y Poesía española para que 
conozcan algunos de los movimientos poéticos 
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más importantes de estas regiones. Esto les per-
mitirá decidir cuál de ellos trabajarán a lo largo 
de la secuencia.

Apóyelos para que formen equipos de trabajo 
con los que llevarán a cabo las actividades que 
se proponen en el apartado “De tarea” a lo lar-
go de la secuencia. Si lo considera convenien-
te, agrupe a los alumnos que tengan intereses 
o gustos afines; para ello puede preguntar qué 
movimiento les llamó la atención de los que co-
nocieron en los audiovisuales.

¿Cómo apoyar?
Si lo considera necesario, dé la siguiente infor-
mación a los alumnos para que tengan una idea 
general de algunos de los movimientos poéticos 
más importantes en España e Hispanoamérica:
•	Modernismo. Surgió a finales del siglo xix y al-

gunos estudiosos de la literatura lo han con-
siderado el primer movimiento poético origi-
nado en Latinoamérica, es decir, que no fue 
resultado —como en otros casos— de imitar a 
la literatura europea. Su autor más prominente 
fue el nicaragüense Rubén Darío.

•	Creacionismo. Movimiento de vanguardia en-
cabezado por el chileno Vicente Huidobro, 
quien transformó las vanguardias europeas de 
principios del siglo xx y les dio una identidad 
latinoamericana.

•	Ultraísmo. Movimiento de vanguardia que se 
desarrolló simultáneamente en España y Ar-
gentina.

•	 Surrealismo. Movimiento de vanguardia que 
se inspiró en la teoría de la interpretación de 
los sueños de Sigmund Freud para defender el 
poder del inconsciente, transformar la percep-
ción humana y crear nuevas formas de arte.

•	Generación	del	27. Entran en esta categoría es-
critores y poetas españoles de principios del si-
glo xx que adquirieron renombre tras participar, 
en 1927, en un homenaje conmemorativo del 
tercer centenario luctuoso de Luis de Góngora.

•	Contemporáneos.	Movimiento que surgió en 
México en torno a la revista del mismo nombre 
y que reunió a poetas tan importantes como 
Xavier Villaurrutia.

Precise que éstos son sólo algunos de los mu-
chos movimientos que han existido en la litera-

tura universal a lo largo de la historia; también 
recuérdeles que podrán elegir uno de ellos o al-
gún otro que les interese.

Sesiones 2 a 5
 ■ Manos a la obra

Fase 1: Contextualizar un movimiento 
poético y reconocer su búsqueda 
estética o reclamo social
En esta fase, que comprende de las sesiones 2 a 5, 
los estudiantes analizarán qué es un movimiento 
poético y cómo dialogan entre sí diversas manifes-
taciones artísticas. Para ello, entre las actividades 
1 y 8 los alumnos leerán, analizarán y compararán 
poemas representativos del ultraísmo y de la ge-
neración de 1936 con otros movimientos; esto les 
permitirá reconocer los elementos de la propuesta 
estética del ultraísmo: la llamada “deshumaniza-
ción” del arte o la “poesía pura” que, en términos 
generales, promueve el distanciamiento de la emo-
tividad en la poesía. En contraste, podrán observar 
que la búsqueda estética de la generación de 1936 
se relaciona con un reclamo social; es decir, existe 
la intención de que la creación sirva como instru-
mento para exponer y combatir las injusticias que 
los poetas observan en su contexto social.

Lea con los alumnos los poemas “Caminos de 
hierro”, de Rafael Lasso de la Vega, y “El niño yunte-
ro”, de Miguel Hernández, y trabaje las actividades 
para el análisis propuestas en el libro del alumno.

Para apoyar a los alumnos en la comprensión, 
la asociación y el análisis de los conceptos mo-
vimiento poético, movimiento de vanguardia y 
manifiesto literario, así como para completar el 
contexto histórico del poema de Rafael Lasso de 
la Vega, puede resumir a los alumnos lo siguiente:

La poesía de vanguardia

Una de las características de los movimientos de vanguardia 
es que los poetas se declaran en rebeldía y rechazan la tra-
dición. Esto sucede porque los poetas jóvenes se cansan de 
la poesía predominante de su época, la que es celebrada y 
respetada por instituciones como la escuela, las editoriales 
y en ocasiones el gobierno. Así, lejos de seguir los cánones 
para obtener el reconocimiento del público, deciden aban-
donar las viejas fórmulas y renovar el gusto estético.

Los movimientos poéticos de vanguardia, también 
conocidos como “ismos” (debido a la terminación de sus 
nombres), tienen algunas características en común:
•	 Experimentación	e	innovación.	Las vanguardias inten-

taban crear un tipo de arte totalmente original y ofre-
cer una experiencia innovadora.
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•	 Libertad	de	expresión. Perseguían un arte más libre y 
auténtico que incluía temas que a la sociedad le pare-
cían inaceptables.

•	 Actitud	provocadora.	Buscaban provocar alguna reac-
ción en el público, incluso de rechazo o escándalo con 
tal de sacarlo de su actitud indiferente o cómoda.

•	 Ruptura	con	la	norma	literaria.	En la poesía hay una rup-
tura con la estrofa, la métrica, la puntuación, la sintaxis, 
etcétera. 

Retome las actividades del apartado “De tarea” 
del final de la sesión 1 (página 110) y, si lo consi-
dera conveniente, haga ajustes en la conforma-
ción de los equipos para que los alumnos que 
tengan intereses afines trabajen juntos.

¿Cómo extender?
Si lo considera apropiado, reproduzca para los 
alumnos la canción del cantautor español Joan 
Manuel Serrat “El niño yuntero”, la cual, además 
de su gran calidad musical, sigue fielmente el 
poema de Hernández. Puede encontrar una ver-
sión en internet.

La versión musical de este poema ofrece a los 
alumnos la oportunidad de apreciar más clara-
mente la rima y su estructura métrica, confor-
mada por cuartetos de versos octosílabos, cada 
uno con rima alterna (abab).

Vea con sus alumnos el audiovisual Sociedad 
y poesía, el cual tiene como objetivo mostrar 
cómo algunos poemas reflejan la época en que 
fueron escritos.

Sesiones 6 y 7
Fase 2: Identificar los recursos gráficos 
utilizados en un movimiento poético
En esta fase, los estudiantes analizarán algunos 
de los recursos gráficos que pueden emplearse 
en la poesía y cómo se relacionan con las pro-
puestas creativas de un movimiento poético.

Algunas posibilidades de jugar y experimentar 
con los aspectos visuales en la poesía van desde 
usar diferentes tamaños de letra, la distribución 
de éstas en la página y el uso de distinta tipogra-
fía, hasta la imitación de objetos de la realidad por 
medio del acomodo de las palabras que “dibujan” 
aquello de lo que se habla. A los procedimien-
tos en que se juega con los aspectos visuales se 
les llama recursos gráficos; en el ultraísmo y los 
movimientos de vanguardia se les da mucha im-
portancia.

Mientras algunos poetas han seguido modelos 
tradicionales que prestan escasa atención a los as-
pectos visuales, otros poetas se han esforzado por 
experimentar y encontrar nuevas formas de expre-
sión.

¿Cómo extender?
Si lo considera oportuno, utilice la información de 
la siguiente tabla para complementar el trabajo 
de la actividad 1 (página 119) del libro del alumno. 
Todos los poemas sugeridos aquí se encuentran 
en los libros del alumno de Lengua Materna. Es-
pañol de primer y segundo grado:

Algunos	recursos	gráficos	que	se	utilizan	en	la	poesía

Recurso Descripción Poemas que emplean el recurso / ubicación del poema

Distribución 
gráfica 

icónica de 
los versos

Algunos versos o 
bloques de versos 
empiezan más adentro 
del renglón que los 
demás, con varios 
propósitos: diferenciar 
entre las partes del 
poema, destacar algún 
verso, etcétera.

sep (2019). Lengua Materna. Español. Segundo grado. Telesecundaria,  
México, sep.

“Cronos”, de Nicanor Parra. Pág. 221

sep (2018). Lengua Materna. Español. Primer grado. Telesecundaria, México, sep.

“Impresión de la Habana” (detalle), de José Juan Tablada. Pág. 201

Caligrama 
(ideografía 

lírica)

Se representa 
gráficamente con las 
palabras aquello de lo 
que habla el poema.

sep (2019). Lengua Materna. Español. Segundo grado. Telesecundaria,  
México, sep.

“La demostración”, de Rafael García Z. Pág. 167

“Árbol urbano”, de Antonio Granados. Pág. 172

“Poesía en forma de pájaro”, de Jorge Eduardo Eielson. Pág. 220
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Evaluación intermedia
En la evaluación intermedia, apoye a los equipos 
para que completen el esquema de la página 120 
del libro del alumno. Para ello:
•	Pídales que enlisten los poemas y las fuentes de 

información sobre el movimiento que eligieron.
•	Cuestiónelos sobre la información que reca-

baron y señale los aspectos acerca de los que 
es necesario investigar más para tener un pa-
norama preciso del contexto social y cultural 
del movimiento que eligieron.

•	Pídales que compartan sus interpretaciones de 
los poemas y, en caso de que usted no las con-
sidere válidas, exprese su discrepancia con ar-
gumentos que la validen.

•	Solicíteles que intercambien sus esquemas en-
tre equipos y hagan comentarios de mejora.

El siguiente fragmento del artículo “¿Es posible 
leer en la escuela?”, de la pedagoga e investigado-
ra argentina Delia Lerner, muestra una propuesta 
acerca del papel del docente en la evaluación de 
la lectura:

Acerca del control: evaluar la lectura y enseñar a leer

Formar lectores autónomos significa —entre otras co-
sas— capacitar a los alumnos para decidir cuándo su 
interpretación es correcta y cuándo no lo es, para estar 
atentos a la coherencia del sentido que van construyen-
do y detectar posibles inconsistencias, para interrogar el 
texto buscando pistas que avalen tal o cual interpretación 
o que permitan determinar si una contradicción que han 
detectado se origina en el texto o en un error de interpre-
tación producido por ellos mismos... [...].

[...]
En lugar de estar depositado sólo en el maestro, el 

control de la validez es entonces compartido con los ni-
ños: el maestro mantiene en privado —un periodo cu-
yos límites él mismo determina en cada caso— tanto su 
propia interpretación del texto como su juicio acerca de 
la o las interpretaciones formuladas por los niños, y los 
impulsa a elaborar y confrontar argumentos, a validar (o 
desechar) sus diversas interpretaciones. Las intervencio-
nes que el docente hace durante este periodo en que se 
abstiene de dar a conocer su opinión son, sin embargo, 
decisivas: cuando detecta que los niños persisten en no 
tomar en cuenta algún dato relevante que está presente 
en el texto, interviene señalándolo y planteando interro-
gantes sobre su relación con otros aspectos que se han 
considerado; cuando piensa que el origen de las dificul-

tades del grupo para comprender cierto pasaje reside en 
que los niños no disponen de los conocimientos previos 
necesarios para su comprensión, brinda toda la infor-
mación que considera pertinente; cuando, en cambio, las 
prolongadas discusiones del grupo ponen de manifiesto 
que los niños no relacionan el tema tratado en el texto con 
contenidos sobre los cuales se ha trabajado previamente 
y que sería relevante traer a colación, el maestro actúa 
como memoria del grupo; cuando predomina una inter-
pretación que él considera errada, afirma que existe otra 
interpretación posible e incita a buscar cuál es, o bien 
propone explícitamente otras interpretaciones (entre las 
cuales la que él considera más aproximada) y solicita a los 
niños que determinen cuál les parece más válida y que 
justifiquen su apreciación.

Finalmente, cuando el maestro considera que la apro-
ximación que se ha realizado a la comprensión del texto 
es suficiente, o que se han puesto ya en juego todos los 
recursos posibles para elaborar una interpretación ajusta-
da, convalida aquella que considera correcta, expresa su 
discrepancia con las otras y explicita los argumentos que 
sustentan su opinión.

Delia Lerner, “¿Es posible leer en la escuela?”,  
en Lectura y Vida. Revista Latinoamericana de Lectura.

Sesión 8
Fase 3: Explorar la influencia del 
movimiento poético
En esta fase, los estudiantes analizarán cómo al-
gunos movimientos ejercen su influencia sobre 
generaciones posteriores de escritores.

Comente a los estudiantes que el ultraísmo y la 
generación de 1936 han influido en la obra de mu-
chos escritores posteriores, aunque no necesaria-
mente de manera directa. La influencia se debe a 
que estos movimientos reflejan dos inquietudes 
que han estado presentes en la mente de los poe-
tas durante largo tiempo: por un lado, el deseo de 
innovar y superar las formas de escribir del pasado 
y, por otra parte, la preocupación por mostrar a la 
sociedad en la realidad, más allá del texto. Estas 
dos inquietudes no son excluyentes: la primera se 
centra en la forma del texto (cómo se escribe) y la 
segunda en el contenido (qué comunica).

¿Cómo extender?
Si lo considera adecuado, trabaje con los estu-
diantes los siguientes poemas, en los que es po-
sible identificar el impacto de los movimientos 

Algunos	recursos	gráficos	que	se	utilizan	en	la	poesía

Recurso Descripción Poemas que emplean el recurso / ubicación del poema

Poema sin título (en forma de árbol), de Eduardo Llanos 
Melussa. Pág. 270
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Poemas	/	ubicación

“De pronto suena en la noche 
una sirena”, de Ernesto Cardenal

Ernesto Cardenal (2002). Nueva antología poética, México, Siglo xxi Editores, p. 15. 
Disponible en www.amnistiacatalunya.org/edu/2/dudh/dudh-e.cardenal3.html

“NasceMorre”, de Haroldo de 
Campos

Revista Virtual Escáner cultural, año 5, núm. 54, septiembre de 2003, Santiago de 
Chile. Disponible en www.escaner.cl/escaner54/acorreo.html

sep (2018). Lengua Materna. Español. Primer grado. Telesecundaria, México, sep.

“El puño en alto”, de Juan Villoro Pág. 200

“Impresión de la Habana” (detalle), de José Juan Tablada Pág. 201

sep (2019). Lengua Materna. Español. Segundo grado. Telesecundaria, México, sep.

“Poesía en forma de pájaro”, de Jorge Eduardo Eielson Pág. 120

•	El poema “De pronto suena en la noche una sire-
na”, de Ernesto Cardenal (1925-2020), pertenece 
al movimiento de poesía de protesta o revolucio-
naria. Hace referencia a Anastasio Somoza De-
bayle, dictador que asumió el poder por la fuerza 
y gobernó en Nicaragua entre 1967 y 1979.

•	El poema “NasceMorre” fue escrito por Haroldo 
de Campos (1929-2003), poeta brasileño que 
perteneció al movimiento de poesía concreta.

•	El poema “El puño en alto” (fragmento), de Juan 
Villoro (1956), fue escrito tras el sismo del 19 de 
septiembre de 2017, que afectó gravemente a la 
Ciudad de México. El tema social aparece tanto 
como una celebración de la solidaridad de los 
voluntarios que se unieron al rescate de perso-
nas y cuerpos, como una crítica a quienes fue-
ron indiferentes o frívolos ante la tragedia.

•	El detalle del poema “Impresión de la Habana”, de 
José Juan Tablada (1871-1945), forma parte de un 
caligrama que “dibuja” o representa todo un pai-
saje de la capital cubana.

•	El poema “Poesía en forma de pájaro”, de Jorge 
Eduardo Eielson (1924-2006), se vincula tanto 
con la poesía concreta como con la búsqueda 
de una expresión poética que vaya más allá de 
la realidad y del lenguaje.

Sesión 9
 ■ Para terminar

Fase 4: Compartir lo descubierto sobre 
los movimientos poéticos
El propósito de esta fase final es que los alumnos 

diseñen y compartan con la comunidad escolar 
un cartel sobre el movimiento literario que tra-
bajaron a lo largo de la secuencia.

Sesión 10
Evaluación
Esta evaluación debe considerar los siguientes 
aspectos:
1. La capacidad de los alumnos para comparar 

lo que sabían al inicio de la secuencia con lo 
que ahora saben sobre cómo leer e interpretar 
poemas pertenecientes a un movimiento poé-
tico.

2. La comprensión de los poemas leídos.
3. La capacidad de los alumnos para enriquecer la 

interpretación de los poemas a partir de la in-
formación del contexto de los mismos y de los 
puntos de vista recabados.

4. La sistematización del trabajo de investigación 
desde que inicia la búsqueda de los poemas 
hasta la identificación del movimiento poético 
al que pertenecen, así como de las posturas 
estéticas que manifiesta o el reclamo social 
que enarbolan.

5. El proceso de elaboración de su cartel.
a)	La manera en que presenta una postura 

crítica e interpretativa sobre el movimiento 
poético elegido.

b)	 El diseño, el cual debe mantener un orden 
que permita que el espectador reconozca la 
secuencia de lectura.

estudiados. Pídales que señalen cuál tiene más 
influencia del ultraísmo (y las vanguardias en ge-

neral) y cuál tiene más afinidades con la genera-
ción de 1936 en cuanto a su compromiso social.
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Tiempo	de	realización 2 sesiones (más el tiempo dedicado a la lectura)

Ámbitos Estudio y literatura

Práctica	social		
del	lenguaje

Intercambio de experiencias de lectura

Aprendizaje	esperado Diseña un plan de lectura personal y comparte su experiencia lectora.

Intención	didáctica
Motivar a los alumnos para que lean obras de teatro y compartan sus opiniones, 
impresiones y reflexiones sobre éstas, de manera que puedan apreciar las obras y 
enriquecer sus conocimientos literarios.

Materiales •	 Textos dramáticos, grabadora de audio o celular.

Vínculo	con	otras	
asignaturas

Formación Cívica y Ética

Al leer, comentar y montar obras de teatro cuya temática aborde problemáticas 
sociales sobre la igualdad de género, el respeto a los derechos humanos y a la 
diversidad.

¿Qué busco?

La intención didáctica de las actividades recu-
rrentes de este bloque es que los alumnos par-
ticipen en la lectura y representación de obras 
de teatro, y que compartan con sus compañeros 
sus opiniones, impresiones y reflexiones sobre 
éstas. 

A lo largo de estas actividades recurrentes, los 
alumnos:
a) Leerán una obra de teatro de su elección y de-

cidirán uno de estos formatos para compartirla:
•	Escenificación: representación de la obra en 

un escenario.
•	Radioteatro: lectura dramatizada grabada en 

audio.
b) Harán una lectura dramatizada de la obra y 

comentarán sus impresiones e ideas sobre el 
desempeño de los participantes. 

c) Asignarán las funciones para la representación 
de la obra o la lectura dramatizada que graba-
rán en audio: actores, sonorizadores, apunta-
dores y responsables de la iluminación.

d) Ensayarán la representación o grabarán y edi-
tarán el audio.

e) Harán un ensayo general.
f )  Llevarán a cabo la puesta en escena de la obra 

de teatro o presentarán la grabación de su lec-
tura dramatizada para el radioteatro. 

Acerca de…
El teatro

El teatro es una forma de comunicación milenaria 
presente en distintas culturas; a través del arte dra-
mático, los seres humanos expresan sus inquietu-
des, valores o problemas sociales de distinto tipo.

Al hablar de una obra de teatro se hace referencia 
a la representación en escena de un texto dramáti-
co. En una obra de teatro, el argumento o trama se 
infiere a partir de los parlamentos (o diálogos) de los 
personajes; es mediante el diálogo que el lector in-
terpreta los rasgos psicológicos de éstos, infiriendo 
así los valores morales, sociales y culturales que se 
quieren transmitir. 

Se pueden sintetizar las funciones y caracte-
rísticas principales de las obras de teatro de la 
siguiente manera: 
•	El contenido tiene la forma de texto dialogado y 

en los parlamentos se presentan rasgos de ora-
lidad mediante interjecciones, signos de pun-
tuación y otras marcas.

•	La acción dramática se basa en un conflicto 
que experimentan los personajes y se estruc-

Actividad recurrente

Círculo de lectura. Taller de teatro
(LT, Vol. II, págs. 124-125)
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tura en planteamiento, desarrollo (a partir del 
conflicto) y desenlace. 

•	 Los elementos que conforman el texto son títu-
lo, personajes, parlamentos y acotaciones (entre 
las que se halla la descripción de la escenografía). 

•	El texto, sobre todo en el teatro anterior al con-
temporáneo, se organiza en actos y escenas. 
Un acto es cada una de las grandes partes de 
la historia que, a su vez, consta de varias esce-
nas. Una escena es un episodio marcado por el 
cambio de personajes.

•	Presenta particularidades gráficas para marcar 
ciertos elementos (atributos como letras cursi-
vas, mayúsculas, versalitas, etcétera, para dife-
renciar la intervención de los personajes y uso 
de paréntesis para marcar las acotaciones). 

Sobre las ideas de los alumnos 

En las sesiones 1 y 2 del “Círculo de lectura. Taller 
de teatro”, los alumnos seleccionarán una obra de 
teatro contemporáneo que les resulte interesante 
y que sea posible representar ante la comunidad 
escolar. Esto significa que al hacer una primera 
lectura para seleccionar la obra es importante 
que identifiquen aquellas que pueden representar 
a partir de los recursos humanos y materiales con 
los que cuentan. 

Es conveniente que revise con ellos lo que se 
necesita para la escenificación de la obra que 
hayan elegido. Esto implica identificar la infor-
mación que el texto provee sobre la escenogra-
fía, el vestuario, los efectos especiales o el nú-
mero de personajes a fin de valorar la pertinencia 
de la obra seleccionada. Así se evitará que los 
alumnos quieran cambiar la obra en un momen-
to avanzado del trabajo porque no cumple con 
las condiciones para la escenificación. El libro 
del alumno incluye algunos títulos que pueden 
consultar para elegir su obra.

¿Cómo guío el proceso?

Si lo considera adecuado, acompañe a los estu-
diantes a la biblioteca de la escuela o de la comu-
nidad para que exploren y seleccionen obras de 
teatro que podrían representar. También pueden 
buscar opciones en internet, o bien usted puede 
llevar al aula una obra de teatro que cumpla con 

las características necesarias para ser representa-
da por el grupo. Pueden buscar imágenes o videos 
de obras de teatro representadas por alumnos de 
secundaria para conocer alternativas de montajes.

Considere las siguientes recomendaciones para 
orientar la lectura de la obra de teatro:
•	Antes de la lectura: identificar a los personajes, 

las acotaciones y los parlamentos para asignar 
roles de lectura.

•	Durante la lectura: identificar las partes del texto 
(diálogos y acotaciones) que indican sentimien-
tos, emociones o motivaciones de los persona-
jes, así como los movimientos en escena.

•	Al final de la lectura: comentar cómo son los 
personajes tanto física como psicológicamen-
te, y cómo podrían caracterizarse y represen-
tarse en escena.

¿Cómo apoyar?
Puede orientar a los alumnos para determinar la 
viabilidad de la puesta en escena o de la graba-
ción de la obra seleccionada mediante el análisis 
de los siguientes aspectos:
•	Número	 de	 personajes:	 ¿cuántos personajes 

aparecen?, ¿corresponden en número con los 
integrantes del equipo?, ¿podría un mismo ac-
tor o actriz representar a dos personajes?

•	 Espacio	para	la	grabación: ¿cuentan con un es-
pacio para la grabación de la lectura dramatiza-
da?, ¿en éste puede controlarse la interferencia 
de sonidos externos?

•	 Equipo	para	la	grabación: ¿disponen de un dis-
positivo para realizar una grabación de calidad?

•	Escenografía: ¿qué utensilios o mobiliario se 
necesita para representar la obra?, ¿es posible 
sustituirlos o recrearlos de otra forma?, ¿cuán-
tos cambios de escenografía se necesitan?

•	 Iluminación:	¿qué tipo de iluminación se ne-
cesita para crear la atmósfera de la obra?, ¿los 
requerimientos de iluminación son complica-
dos?, ¿se cuenta con corriente eléctrica en el 
lugar que se representará la obra?

•	Vestuario: ¿qué material de reúso se puede 
utilizar?, ¿es posible caracterizar a los persona-
jes con recursos de bajo costo? 

•	 Efectos	especiales: ¿qué efectos especiales pue-
den utilizarse para apoyar la representación en 
escena?, ¿cuáles son difíciles de reproducir?, 
¿qué herramientas o materiales se necesitan?
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¿Qué busco?

En esta secuencia se pretende que los alumnos: 
•	Reconozcan el propósito y función de los tex-

tos argumentativos. 
•	 Identifiquen las características argumentativas 

de los artículos de opinión. 
•	Escriban un artículo de opinión en el que plan-

teen y argumenten un punto de vista. 

Acerca de…
La escritura de textos 
argumentativos 

La principal intención de los textos argumentativos 

es discutir la validez o falsedad de un planteamiento 
u opinión y con ello orientar la percepción del des-
tinatario sobre el asunto en cuestión; para demos-
trar un punto de vista se emplean hechos, datos y 
razones que constituyen los argumentos. El autor 
tiene que estructurar el texto teniendo claro el pro-
pósito y los destinatarios a quienes estará dirigido 
y lo crucial será que desarrolle una argumentación 
ordenada, con datos confiables y previendo los po-
sibles contraargumentos.

En esta práctica social lo que se busca es que los 
alumnos fortalezcan sus aprendizajes sobre los tex-

Tiempo	de	realización 10 sesiones 

Ámbito Estudio

Práctica	social	del	lenguaje Intercambio escrito de nuevos conocimientos

Aprendizaje	esperado Escribe un texto argumentativo.

Intención	didáctica
Orientar a los alumnos para que escriban un texto argumentativo en el que expresen 
una postura y den argumentos para probar su validez.

Materiales •	 Textos argumentativos

Vínculo	con	otras		
asignaturas

Formación Cívica y Ética

En esta secuencia, los alumnos leerán textos sobre el tema de la discriminación racial 
y podrán revisar materiales relacionados con el respeto a los derechos humanos.

Esta secuencia también puede vincularse con cualquier otra asignatura en la que se 
requieran textos con una argumentación. 

Recursos	audiovisuales		
e	informáticos	para	el		
alumno

Audiovisuales
•	 ¿Argumentación?
•	 El error de la falacia

Materiales	de	apoyo	
para	el	maestro

Recurso	audiovisual
Proceso de escritura de textos argumentativos

Bibliografía
•	 Sánchez Herrera, Jaime (s. f). “Escritura de textos argumentativos (Parte 1)”, en 

Corporación Universitaria Rafael Núñez. Disponible en https://www.curn.edu.co/
clye/109-portal-palabras/escritura/874-escritura-de-textos-argumentativos.html

•	        (s. f). “Escritura [de] textos argumentativos (Parte 2)”, en Corporación 
Universitaria Rafael Núñez. Disponible en https://www.curn.edu.co/clye/109-portal-
palabras/escritura/918-escritura-en-textos-argumentativos-parte-2.html

•	 Zamudio Mesa, Celia (2008). La revisión de textos en el aula. Una guía para el 
maestro, México, Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Disponible 
en https://www.inee.edu.mx/wp-content/uploads/2019/01/P1D404.pdf

Secuencia 11  Escribir un texto argumentativo
 (LT, Vol. II, págs. 126-141)
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tos argumentativos, de modo que puedan plantear 
por escrito un punto de vista propio y argumentar-
lo. Así, en esta secuencia se solicita a los alumnos 
la escritura de un artículo de opinión con base en 
lo visto en la secuencia 9: deberán escribir un texto 
similar, con la finalidad de ampliar y profundizar su 
conocimiento sobre las características y función de 
este tipo de escritos. 

Producir un texto argumentativo es el resulta-
do de un proceso planificado que el alumno debe 
conocer y dominar progresivamente. Por ello, se 
sugiere que considere lo siguiente:
•	Establecer actividades adaptadas a las posibili-

dades y conocimientos iniciales de los alumnos. 
Por un lado, debe identificar lo que ya dominan 
y, por el otro, promover actividades que repre-
senten un reto de nuevos aprendizajes que sean 
alcanzables para ellos.

•	Dedicar el tiempo necesario para que los alum-
nos optimicen sus aprendizajes acerca de cómo 
plantear y fundamentar una opinión sobre un 
problema o asunto. Cuando a los estudiantes 
se les ofrecen frecuentes y variadas situaciones 
para escribir, revisar sus textos y comentarlos, 
se abren las oportunidades de recibir retroali-
mentación y mejorar sus argumentos.

•	Promover en los alumnos la reflexión sobre lo 
que escriben (para qué, para quién y cómo pre-
sentan la información o sus argumentos) facili-
tará que aprendan a identificar en qué medida 
sus textos cumplen los propósitos previamente 
definidos y, además, reconocerán aquello que 
debe ser mejorado.

•	 Impulsar actividades para analizar las caracte-
rísticas de los textos de manera colaborativa 
favorece el intercambio de opiniones y que los 
alumnos aprendan unos de otros en el proce-
so de escribir, revisar y reescribir sus textos.

El aprendizaje de la expresión escrita y, en parti-
cular, del discurso argumentativo tiene su propia 
complejidad y precisa de tiempo y práctica. De 
ahí la importancia de guiar a los alumnos en la 
escritura de este tipo de textos; para lograrlo, se 
sugiere que revise y se apoye en los siguientes 
materiales bibliográficos:
•	Sánchez Herrera, Jaime (s. f.). “Escritura de 

textos argumentativos (Parte 1)”, en Corpora-
ción Universitaria Rafael Núñez. Disponible en 

https://www.curn.edu.co/clye/109-portal-pa 
labras/escritura/874-escritura-de-textos-ar 
gumentativos.html

•	         (s. f.). “Escritura [de] textos ar-
gumentativos (Parte 2)”, en Corporación Uni-
versitaria Rafael Núñez. Disponible en https://
www.curn.edu.co/clye/109-portal-palabras/
escritura/918-escritura-en-textos-argumen 
tativos-parte-2.html

•	Zamudio Mesa, Celia (2008). La revisión de tex-
tos en el aula. Una guía para el maestro, México, 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Edu-
cación. Disponible en https://www.inee.edu.mx 
/wp-content/uploads/2019/01/P1D404.pdf

Los recursos audiovisuales para el 
maestro
Antes de iniciar el trabajo de la secuencia, revise 
el contenido del recurso audiovisual Proceso de 
escritura de textos argumentativos.

Sobre las ideas de los alumnos 

Entre los retos que pueden enfrentar los alum-
nos al escribir textos argumentativos están los 
siguientes:
•	Comprender	 la	 intención	del	 texto	argumen-
tativo. Para que los alumnos identifiquen el 
propósito de estos textos es importante que re-
flexionen sobre sus usos sociales. La razón de 
ser de toda argumentación es exponer una idea 
u opinión, probar su validez y con ello conven-
cer de su utilidad o eficacia. Usted puede pro-
mover la reflexión sobre la importancia del uso 
de estos textos en distintos ámbitos: en la vida 
académica, en la institucional, la comercial, en 
la participación comunitaria, entre otros.

•	Conocer	 el	 tema	 que	 genera	 controversia	 y	
adoptar	una	postura. Escribir un texto para ex-
presar un punto de vista y defenderlo con di-
ferentes argumentos implica conocer el tema 
abordado. Por ello, es importante que apoye 
y guíe a los alumnos para que investiguen en 
distintas fuentes un tema de su interés a fin de 
que lleguen a conocerlo más a fondo, puedan 
formarse una opinión y cuenten con elemen-
tos para argumentarla. 

•	 Reconocer	 las	 características	del	 tipo	de	 texto.	
El contacto y la experiencia de los alumnos con 
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los textos argumentativos en general ocurre más 
tarde que con los narrativos e informativos. Es 
recomendable que usted los apoye para que 
distingan la función de cada tipo de texto (argu-
mentar, narrar, informar, etcétera) y también para 
que identifiquen las diferencias entre géneros es-
pecíficos, como los periodísticos (noticias, artículo 
de opinión, ensayo editorial, carta del lector, etcé-
tera). Un texto argumentativo convencionalmente 
se organiza con una introducción o planteamiento 
del problema, seguido de un desarrollo en el que 
el autor defiende o ataca una postura por medio 
de uno o varios argumentos y finaliza con un cie-
rre en el que expresa su conclusión. 

•	Desarrollar	las	formas	básicas	de	la	argumenta-
ción. Una vez que se tenga claro cuál es el tema 
y la polémica que causa, se recomienda que los 
alumnos escriban una lista de proposiciones, 
para que las analicen y luego decidan cuál es 
la postura que defenderán (si estarán a favor o 
en contra). A partir de esa postura (también lla-
mada tesis, formada por una premisa), desarro-
llarán los argumentos (razones que prueban tal 
premisa) y por último escribirán una conclusión. 

•	Distinguir	entre	argumentación	oral	y	escrita. 
Si bien desde preescolar los alumnos pueden 
dar razones orales sencillas sobre algún asun-
to, deberán aprender que los textos argumen-
tativos tienen características específicas. Aun-
que la argumentación oral y la escrita tienen 
el mismo fin (presentar una postura y defen-
derla), cada una sigue sus propias reglas. Usted 
puede apoyar a los alumnos para que reflexio-
nen acerca de las diferencias entre ambas (tal 
como lo aprendieron en la secuencia 6 al par-
ticipar en un debate) y destacar que en la es-
critura de un texto argumentativo se sigue una 
estructura particular para presentar las ideas, la 
cual revisarán en esta secuencia. 

Sesión 1
 ■ Para empezar

¿Cómo guío el proceso?

La primera sesión inicia con el planteamiento de 
una situación hipotética, mediante una historieta, 
cuya intención es provocar la reflexión acerca de 
la necesidad de manifestar por escrito un punto 

de vista para influir en la opinión de la comunidad.
Se busca que los alumnos se sientan identifica-

dos con los personajes (alumnos de secundaria), 
con la situación (conversar sobre una problemática 
que los afecta) y con el tema tratado. 
•	Asegúrese de que los alumnos comprenden la 

situación planteada en la historieta y el tema 
tratado por los personajes.

•	Pídales que compartan ejemplos de situacio-
nes similares que conozcan. 

•	Pregunte sobre los motivos que tienen los per-
sonajes para expresar su opinión mediante un 
texto escrito y darlo a conocer a toda la co-
munidad: ¿por qué quieren manifestarse y dar 
a conocer su punto de vista?, ¿por qué quieren 
hacerlo con un texto y publicarlo en el periódico 
escolar?, ¿qué diferencia habría si difundieran el 
texto sólo entre los compañeros del grupo?

Comente con el grupo la información del apar-
tado “¿Qué vamos a hacer?”, luego verifique que 
comprenden el propósito central de la secuen-
cia: identificar un tema o asunto polémico que 
tenga relación con ellos o con su comunidad, 
que tomen una postura al respecto y la defien-
dan en un artículo de opinión.
•	Enfatice que no se trata de escribir un tex-

to con el único fin de cumplir las actividades 
propuestas en el libro, sino de analizar temas 
que realmente les interesen o con los que se 
sienten involucrados y plantearlos por escrito. 
En otras palabras, el propósito es que reconoz-
can, en lo posible, las ventajas de expresar una 
opinión sustentada.

•	Comente a los alumnos las ventajas de partici-
par en esta práctica social (¿para qué escribirán 
un texto argumentativo?). Explíqueles que:
- Por un lado, van a aprender lo necesario para 

expresar su opinión argumentada sobre un 
asunto, y la presentarán por escrito de acuerdo 
con las características de un tipo de texto des-
tinado a lograr este propósito comunicativo. 
Como ciudadanos, en ocasiones enfrentarán 
situaciones en las que sea necesario defender 
su punto de vista, por lo que estos aprendi-
zajes les serán de utilidad más allá del ámbito 
escolar.

- Por otra parte, la comunidad destinataria del 
texto también se verá beneficiada, pues podrá 
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enterarse de una problemática o tema rele-
vante y contará con elementos que le ayuden 
a formarse una opinión sobre el asunto.

Para el trabajo que se propone en el apartado 
“¿Qué sabemos de los textos argumentativos?”, 
motive a los alumnos para que compartan sus 
conocimientos sobre la función de estos textos, 
cuáles son y cómo son.
•	Guíelos para que recuerden lo que han apren-

dido hasta ahora sobre la argumentación:
- En la secuencia 3, “Leer y comentar textos 

argumentativos”, identificaron e investigaron 
sobre distintos temas para reconocer las pos-
turas y los argumentos de los autores de los 
textos. 

- En la secuencia 6, “Participar en un debate”, 
investigaron sobre temas de su interés para 
participar en un debate como ponentes (al 
asumir una postura y defenderla) y como 
público (involucrado de manera activa en las 
deliberaciones).

- En la secuencia 9, “Leer y discutir un artículo 
de opinión”, leyeron artículos de opinión en 
distintos medios y reconocieron el tema, la 
postura, los argumentos de los autores y las 
características de este tipo de texto.

•	Acláreles que durante el desarrollo de esta prác-
tica social podrán regresar a estas secuencias 
para revisar lo que sea necesario; por ejemplo: 
qué es un tema polémico, cómo elegirlo, cómo 
investigarlo, cuáles son características de los 
textos argumentativos y del artículo de opinión, 
etcétera.

•	Pídales responder a las preguntas planteadas en 
el libro del alumno (página 127) y cuestione qué 
utilidad tendrá para ellos lo que han aprendido 
hasta aquí para lograr la escritura de un texto 
argumentativo.

Sesiones 2 a 4
 ■ Manos a la obra

Comente con los alumnos en qué consiste el 
proceso para escribir textos argumentativos, de 
modo que tengan claros los pasos a seguir:
•	Pídales que expliquen el esquema y pregúnte-

les acerca del proceso: ¿por qué es importante 
seguirlo?, ¿por qué primero se investiga sobre el 

tema?, ¿qué pasaría si mejor escribieran directa-
mente el texto?, etcétera. El propósito de estas 
interrogantes es que se percaten de la necesi-
dad de estar suficientemente informados sobre 
el tema para formarse una opinión y contar con 
argumentos para sustentarla. 

•	Comente que el esquema contiene los pasos ge-
nerales y que pueden consultarlo en cualquier 
momento para saber en qué parte del proceso se 
encuentran y qué les falta por hacer.

Fase 1: Elegir un tema
Las actividades de esta fase tienen el propósito de 
que los alumnos seleccionen un tema polémico 
que tenga relación con ellos o con su entorno, 
para que después escriban un texto argumentati-
vo. Para guiarlos en las actividades propuestas en 
el libro, le sugerimos lo siguiente:
•	Verifique que los alumnos comprenden qué es 

un tema polémico o controversial; sugiérales re-
visar lo que aprendieron en las secuencias antes 
mencionadas y pídales algunos ejemplos.

•	Compruebe con el grupo que los temas pro-
puestos en cada equipo (libro del alumno, acti-
vidad 1, página 128) provoquen más de un punto 
de vista. Para ello, anote los temas en el pizarrón, 
agrúpelos según el aspecto al que refieren (salud, 
derechos humanos, justicia, medio ambiente, et-
cétera) y solicíteles que mencionen las posturas 
sobre cada uno. Aclare la importancia de revisar 
cuáles son los puntos de vista sobre el tema, pues 
si no los hubiera, no sería factible escribir un tex-
to argumentativo. Si lo considera necesario, pida 
al grupo que haga más sugerencias sobre temas 
que generen polémica. Otra opción es que ex-
ploren temas en periódicos y revistas.

•	Pida a cada equipo determinar las razones de su 
elección del tema y compartirlas en el grupo (ac-
tividad 2) (¿qué tema eligieron y por qué?). Co-
ménteles que no se trata de seleccionar un tema 
cualquiera, pues deberán tomar una postura y 
sustentarla. De preferencia, deberá ser un tema 
que sea significativo para el equipo, con el cual 
se sientan involucrados o les produzca interés. 

•	Explíqueles que, para que puedan explicar plena-
mente las razones de la elección de su tema, se 
propone que llenen el cuadro 1 (actividad 3, pá-
ginas 128-129), en el que desglosarán qué tema 
eligieron, por qué, qué puntos de vista genera el 
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tema, cuáles son las posturas y los argumentos 
del equipo y qué conseguirían al tratar el tema 
mediante un texto argumentativo. Sugiérales 
analizar primero el caso de la historieta de la 
página 126 con el mismo esquema, para que 
luego les sea más fácil trabajar sobre el tema 
que ellos eligieron.

•	Aclare a los alumnos que lo que anoten en el cua-
dro les servirá como punto de partida para llevar 
a cabo el resto de las actividades de la secuencia 
y que, en el transcurso de la misma, podrán ha-
cer los ajustes que consideren necesarios. 

Vea con los alumnos el audiovisual ¿Argumenta-
ción? con el fin de que aprendan cuáles son los 
principios básicos de ésta.

¿Cómo extender?
Se sugiere que pida a los equipos presentar los 
resultados del cuadro 1 ante el grupo, con la in-
tención de que intercambien sugerencias. Esto 
les ayudará a realizar de mejor manera las activi-
dades de la siguiente fase.

Fase 2: Investigar sobre el tema en 
distintas fuentes
En esta fase los alumnos buscarán, selecciona-
rán y registrarán información útil para escribir el 
texto argumentativo sobre el tema que hayan 
elegido en su equipo.

Para el trabajo con el apartado “Localizar y reu-
nir la información”, sugiera a los equipos llegar a 
acuerdos para planificar la búsqueda de informa-
ción sobre el tema que eligieron, considerando 
los siguientes aspectos:
•	El propósito de la investigación (¿para qué in-

vestigamos?). Comente con los alumnos la im-
portancia de indagar sobre el tema que eligieron 
para profundizar y ampliar sus conocimientos 
sobre el mismo. Recuérdeles que el objetivo es 
identificar información que les resulte de utili-
dad para escribir su artículo de opinión. Tener 
claro este propósito les servirá para orientar y 
regular todo el proceso de investigación en esta 
secuencia.

•	Qué investigar sobre el tema (¿qué información 
buscaremos?). Pida a los alumnos que discutan 
en equipo qué tipo de información es necesaria 
de acuerdo con el propósito de la investigación. 

Pregunte: ¿qué tema eligieron?, ¿qué saben so-
bre él?, ¿qué aspectos necesitan investigar?, ¿les 
será útil cualquier texto que trate sobre el tema?, 
¿qué elementos deberían presentar las fuentes 
consultadas? Es importante que los alumnos re-
conozcan que no toda la información que en-
cuentren les será útil; por ejemplo, si el tema 
fuera el problema de la basura, no todos los si-
guientes textos tendrían la misma utilidad: una 
nota periodística cuyo titular fuera “Inauguran 
planta de incineración de basura”, un texto infor-
mativo denominado “Métodos para el tratamien-
to de la basura” o un artículo de opinión sobre 
“El debate de la basura”. Sugiérales estar atentos 
a los textos que encuentren y no perder de vista 
que están buscando información que avale dis-
tintos puntos de vista. El cuadro 2 (página 129) 
ayudará a guiarse en este sentido.

•	Dónde buscar la información (¿dónde encontra-
remos la información?). Proponga a los alumnos 
acudir a la Biblioteca Escolar o a la comunitaria, e 
indagar en internet para que tengan información 
de distintas fuentes: libros, revistas y artículos de 
divulgación, periódicos, páginas electrónicas,  
etcétera.

Recomiende a los alumnos considerar lo si-
guiente para resolver las actividades propuestas 
en el apartado “De tarea”:
•	Explorar títulos, subtítulos e imágenes para 

evaluar si los textos podrían serles de utilidad.
•	Elegir textos en los que la información cumpla 

los propósitos establecidos; por ejemplo, tex-
tos informativos para comprender conceptos, 
textos argumentativos para identificar distintas 
posturas sobre el tema.

•	Anotar referencias bibliográficas o datos que 
sirvan para saber de dónde se obtuvo la infor-
mación.

Sesiones 5 y 6
En el apartado “Leer, seleccionar y registrar la 
información”, los alumnos analizarán los textos 
que llevaron a la clase. Se les propone que pri-
mero revisen los tres textos que están en el libro 
del alumno y que tratan el tema de la discrimi-
nación racial (actividad 1). Al final de estos textos 
se enlistan preguntas que los guiarán para iden-
tificar la problemática que abordan, las posturas 
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y los argumentos al respecto (actividades 2 y 3). 
La intención es que estas actividades y cuestio-
namientos les sirvan para que posteriormente 
analicen de modo semejante los textos que ellos 
llevaron a la clase (actividades 4 y 5). 
•	Sugerencias sobre la lectura de los textos:

- Identificar el tipo de información y la postura 
planteada en cada texto. Pueden hacer su-
brayados de distinto color o tomar notas en 
su cuaderno para registrar el tema o proble-
mática, conceptos o definiciones acerca del 
tema o asunto, la postura, los argumentos y 
la conclusión.

- Comparar y relacionar la información de los 
distintos textos. Esto les permitirá identificar 
similitudes y diferencias en el contenido y los 
puntos de vista. En el caso de los textos so-
bre el tema de la discriminación racial (libro del 
alumno, páginas 131-135), oriente el análisis 
para que los alumnos se percaten de que en 
todos ellos se reconoce que, a pesar de las le-
yes, la discriminación es un problema social no 
resuelto, y que las diferencias entre los textos 
están en las razones que proponen para expli-
car la persistencia del problema.

•	Sugerencias sobre la selección y registro de la 
información: 
- Valorar si la información de los textos es sufi-

ciente y adecuada para que los alumnos es-
criban su texto argumentativo. Si no se cuenta 
con la información suficiente, tendrán que de-
terminar qué información adicional requieren. 

- Identificar información útil para que ellos 
planteen su punto de vista en el texto que es-
cribirán.

- Tomar acuerdos en el equipo acerca de 
cómo registrar la información seleccionada.

Explique a los alumnos que su investigación ha 
sido completada si…
•	Han identificado las distintas posturas sobre el 

tema con sus argumentos correspondientes.
•	Lograron formarse una opinión propia y pue-

den argumentarla.
•	Han reunido los elementos necesarios para es-

cribir su artículo de opinión. 

Evaluación intermedia
En este apartado, los alumnos evaluarán los re-

sultados relacionados con la elección e investi-
gación del tema. Pida a los equipos que revisen 
lo siguiente:
•	Sobre la selección del tema:

- Que el tema elegido se vincule con los intere-
ses o el entorno de los miembros del equipo. 

- Que el tema genere distintos puntos de vista.
•	Sobre la investigación del tema:

- Que puedan contestar las siguientes pregun-
tas: ¿qué sabíamos del tema?, ¿qué aprendi-
mos?, ¿en qué coincidimos o diferimos con 
lo planteado en los textos sobre el tema?, 
¿cuáles son nuestra postura y argumentos?, 
¿la información que reunimos es suficiente y 
adecuada para plantear una postura sobre el 
tema y defenderla en un artículo de opinión?

Comente con los alumnos que:
•	El cuadro 2 (páginas 129-130) es una guía que 

puede servirles para valorar si cuentan con lo 
necesario para escribir el texto.

•	El cuadro de cotejo de la página 136 es para ve-
rificar lo anterior y los avances de las activida-
des realizadas. Pueden enriquecer este cuadro 
y hacer los ajustes pertinentes, a partir de lo que 
aprendieron sobre el tema.

Sesiones 7 a 9
Fase 3: Escribir el texto argumentativo
En esta fase, los alumnos escribirán un artículo de 
opinión para presentar su punto de vista sobre el 
tema que eligieron e investigaron. Para ello, apli-
carán lo que aprendieron en las secuencias 3 y 9  
sobre los textos argumentativos y el artículo de opi-
nión para escribir el texto. La escritura del artícu lo 
de opinión requiere que se planifique cómo se 
escribirá y, una vez escrito, se tiene que revisar y 
corregir las veces que sea necesario.

Las actividades del apartado “Planificar y es-
cribir el texto” (una de las etapas del proceso de 
escritura) tienen como finalidad que los alum-
nos organicen y estructuren la información que 
abordarán en su artículo de opinión. Es importan-
te que tomen conciencia de la utilidad que tiene 
elaborar un guion o esquema para orientar la es-
critura, aunque ésta siempre podrá tener ajustes a 
lo largo del proceso. Para el desarrollo de las ac-
tividades planteadas en el libro del alumno, tome 
en cuenta que:
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•	Se busca que los alumnos tengan claros los as-
pectos que deben ser considerados en la pla-
neación del texto (actividad 1, página 137). Para 
ello, pida a los equipos que discutan y lleguen a 
acuerdos acerca de…
- El propósito específico del artículo de opinión 

(¿qué quiero comunicar al lector?, ¿quiero 
contribuir a que adopte cierta postura?). Plan-
tee que el lector de artículos de opinión no 
sólo busca información sobre el tema, sino 
opiniones y argumentos, de modo que pueda 
contar con más elementos para formarse una 
postura o fortalecer la propia.

- Los destinatarios (¿quiénes deseo que me 
lean?, ¿cómo me debo dirigir a ellos?). Co-
mente con los alumnos que en el artículo de 
opinión se utiliza un lenguaje formal, pero su 
contenido debe ser comprensible.

•	 Los alumnos deben organizar la información in-
vestigada de acuerdo con la postura que van a ar-
gumentar (actividades 2-4, página 137). Para que 
lo logren, sugiérales:
- Organizar las ideas considerando la estructu-

ra de los artículos de opinión: introducción, 
desarrollo y conclusión. Llenar el cuadro 3 
(página 138) les servirá para esta finalidad.

- Utilizar las notas o esquemas que hayan ela-
borado durante la investigación del tema, para 
recuperar aspectos como los antecedentes, 
la explicación del tema o los conceptos que 
ayuden a entender la controversia abordada.

- Hacer una lista de los puntos de vista y argu-
mentos localizados en diferentes textos para 
contrastarlos, refutarlos o apoyarlos, etcétera.

- Tener clara la postura que el equipo defen-
derá y los argumentos que desarrollarán.

•	Cada equipo debe escribir la primera versión de 
su artículo de opinión (actividad 5, páginas 137-
138). Para apoyarlos, sugiera a los alumnos:
- Establecer acuerdos sobre cómo organizar-

se para escribir el texto: ¿quién o quiénes 
formularán las ideas que escribirán?, ¿quién 
o quiénes escribirán?

- Todos los integrantes del equipo deben par-
ticipar y aportar ideas, así como no descali-
ficar las ideas de los otros, sino reflexionar al 
respecto de manera conjunta.

- En caso necesario, recordar lo ya estudiado 
sobre las características principales de los 

artículos de opinión y revisar algunos mode-
los (impresos o digitales) para que los tomen 
en cuenta al elaborar sus textos.

- Cumplir con el propósito del texto, seguir la 
estructura proyectada y utilizar un lenguaje 
formal.

- Exponer primero los argumentos favorables 
a su postura y después refutar las posibles 
objeciones.

- Utilizar nexos adecuados para señalar rela-
ciones de causa/efecto, semejanza/diferen-
cia, entre otras. 

Vea con los alumnos el audiovisual El error de la 
falacia, con el que aprenderán a reconocer este 
error argumentativo.

En el apartado “Revisar y corregir el texto”, los 
alumnos intercambiarán la primera versión de su 
texto con otro equipo para revisarlo. Antes de que 
los alumnos lleven a cabo esta revisión, realice lo 
siguiente:
•	Pregúnteles sobre la importancia de revisar los 

textos: ¿para qué se revisan los textos?, ¿qué 
sucedería si esto no se hiciera?, ¿qué revisarán 
en el artículo de opinión escrito por sus com-
pañeros?

•	Pídales leer la tabla de las páginas 139 y 140 y co-
mente con ellos en qué consisten los aspectos 
sugeridos para la revisión de los textos. Verifique 
que los comprendan.

•	Solicíteles revisar que el texto… 
- Incluya la información suficiente y necesa-

ria para desarrollar el tema y lograr su pro-
pósito; por ejemplo, que haya explicaciones 
para entender el tema y su importancia, que 
se identifique la postura y los argumentos de 
los autores del texto, que se expliquen otros 
puntos de vista sobre el tema.

- Presente la estructura de los artículos de opi-
nión: introducción, desarrollo y conclusión.

- Desarrolle argumentos claros, es decir, con 
premisas, datos y hechos que demuestren la 
validez de cada argumento.

- Esté organizado en párrafos y en oraciones 
con sentido completo.

- Sea coherente y que las ideas se relacionen 
apropiadamente mediante el uso de los nexos 
(como los indicados en la tabla de la página 
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140). Por otra parte, las siguientes preguntas 
pueden ayudar a los alumnos en la revisión de 
los nexos: ¿cuáles nexos se utilizan en el texto 
de sus compañeros?, ¿cuál es su función?, ¿se 
usaron adecuadamente?, ¿por qué?

- No presente contradicciones ni redundancias.
- No presente problemas ortográficos ni de 

puntuación. 
•	Apóyelos para que lleguen a acuerdos sobre 

cómo hacer la revisión; por ejemplo, si van a 
revisar los distintos aspectos del texto en lec-
turas sucesivas y cómo anotarán las sugeren-
cias para mejorarlo (en una hoja aparte o sobre 
el propio texto). Enfatice que hagan las suge-
rencias de forma respetuosa.

•	Pídales revisar en equipo las sugerencias que 
recibieron sobre la corrección del texto a fin de 
que comenten si están de acuerdo con ellas, si 
son claras y cómo procederán para hacer las 
correcciones.

¿Cómo extender?
Con el propósito de que los alumnos puedan re-
visar y corregir los textos de mejor manera, se le 
sugiere que elija el texto de uno de los equipos y 
entre todos lo revisen. En este caso:
•	Trate de que su función sea la de coordinar las 

participaciones y de que los estudiantes sean 
quienes expliciten las dificultades del texto y 
sus posibles soluciones. Haga preguntas que 
los lleven a observar distintos aspectos del texto 
(puede guiarse con la tabla del libro del alumno, 
páginas 139-140). 

•	Realice las correcciones que el grupo proponga, 
aun cuando algunas no sean del todo correctas. 
Luego relea las partes corregidas para que ellos 
evalúen si el problema ha sido resuelto.

La intención es que los alumnos se den cuenta de 
que la escritura es un proceso y que los textos de-
ben ser revisados y corregidos las veces que sea 
necesario hasta obtener una versión satisfactoria.

Al trabajar con el apartado “Obtener la versión 
final del texto”, sugiera a los alumnos lo siguiente:
•	Pasar en limpio su texto.
•	Leerlo nuevamente para asegurarse de que to-

dos los problemas fueron corregidos y, si es el 
caso, volver a pasarlo en limpio.

•	Pasar el texto a un formato adecuado para pu-
blicarlo en el periódico escolar.

Sesión 10
 ■ Para terminar

Fase 4: Difundir el texto
Complemente las actividades sugeridas en el li-
bro del alumno con lo siguiente:
•	Actividad 1. Apoye a los alumnos para que de-

terminen los criterios que permitan acomodar 
e integrar los textos en el periódico escolar: ya 
sea por el tema abordado, por la extensión del 
texto, en orden alfabético, entre otros.

•	Actividad 2. Promueva entre los alumnos la re-
flexión sobre la importancia de difundir sus ar-
tículos de opinión, pregúnteles: ¿por qué será 
importante publicarlos en el periódico esco-
lar?, ¿qué ocurriría si sólo los guardaran en su 
carpeta de trabajos?

•	Actividad 3. Sugiérales preparar dos o tres pre-
guntas de respuesta breve para recoger las 
impresiones de los lectores sobre los temas y 
los puntos de vista expresados en los textos. 
Luego, pueden comentar las respuestas de los 
lectores para que valoren el efecto de sus artí-
culos de opinión.

Evaluación
Esta evaluación pretende que los alumnos:
•	Reflexionen acerca de lo que aprendieron en 

relación con la escritura de los artículos de 
opinión al comparar lo que ahora saben con 
lo que respondieron al inicio de la secuencia 
en el apartado “¿Qué sabemos sobre escribir 
textos argumentativos?”.

•	Reconozcan lo que aprendieron sobre el pro-
ceso y los aspectos implicados en la escritura 
de un texto argumentativo a partir de pregun-
tas como éstas: ¿para qué se escribe un artícu-
lo de opinión?, ¿qué temas pueden tratarse en 
estos textos?, ¿qué se hace antes de escribir el 
texto?, ¿qué pasos se siguen durante la escritu-
ra?, ¿qué aspectos se revisan en un artículo de 
opinión?, etcétera.

•	Reflexionen sobre su nivel de participación y 
sobre cómo colaboraron para la escritura del 
texto.
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¿Qué busco?

Que los alumnos:
a) Reflexionen sobre la importancia de los docu-

mentos nacionales e internacionales que ga-
rantizan los derechos humanos.

b) Analicen el contenido y las características de 
algunos de estos documentos.

c) Indaguen sobre el significado de algunas pala-
bras relacionadas con el discurso legal.

d) Analicen la manera de redactar los documen-
tos que establecen derechos y responsabili-
dades (modos y tiempos verbales, y termino-
logía técnica que se emplean) y consideren 
su importancia para la interpretación de los 
mismos.

Acerca de…
Los documentos nacionales e 
internacionales que garantizan 
los derechos 

•	 Su	importancia.	La Declaración Universal de De-
rechos Humanos (dudh), aprobada en 1948, se 
considera el fundamento de las normas interna-

cionales sobre derechos humanos. La dudh ha 
inspirado más de ochenta declaraciones y trata-
dos internacionales, un gran número de conven-
ciones regionales, proyectos de ley nacionales y 
disposiciones constitucionales que, en conjunto, 
constituyen un amplio sistema jurídico que se 
articula para promover y proteger los derechos 
humanos. En esta secuencia se busca que los 
alumnos conozcan no solamente cuáles son 
algunas de estas normas, sino que también re-
flexionen en torno a su importancia y su contri-
bución para aminorar actos de discriminación e 
injusticia.

•	 Su	acceso. Los instrumentos normativos de dere-
chos humanos se han multiplicado con el tiempo 
ante la necesidad de cubrir jurídicamente distintas 
problemáticas: derechos civiles, políticos, socia-
les, económicos y culturales, derechos colectivos 
de los pueblos, derechos a la libre determinación, 
la igualdad, el desarrollo, la paz y un medio am-
biente limpio. Hay leyes que tienen el propósito de 
garantizar la equidad de derechos entre poblacio-
nes vulnerables, como las mujeres, los niños, los 
migrantes, los indígenas, las personas con disca-

Tiempo	de	realización 8 sesiones 

Ámbito Participación social

Práctica	social	del	lenguaje Producción e interpretación de instructivos y documentos que regulan la convivencia

Aprendizaje	esperado Investiga alguna normativa nacional o internacional.

Intención	didáctica

Orientar a los alumnos para que reflexionen en torno a la necesidad de conocer los 
derechos humanos y los documentos normativos nacionales e internacionales que 
los defienden; y a que reflexionen también sobre la importancia de la aplicación de 
las leyes y normativas para proteger y garantizar el respeto de los derechos humanos 
en beneficio de todos los integrantes de la sociedad, incluidos ellos.

Materiales
•	 Documentos legales (nacionales e internacionales) que garantizan y defienden los 

derechos humanos.

Vínculo	con	otras	
asignaturas

Formación Cívica y Ética

Recursos	audiovisuales		
e	informáticos	para	el	
alumno

Audiovisuales 

•	 Evolución de los derechos humanos
•	 Cómo defender nuestros derechos: aspectos a tomar en cuenta

Secuencia 12  Investigar una normativa 
nacional o internacional

 (LT, Vol. II, págs. 142-157)
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pacidad; asimismo, tienen como cometido pro-
teger a todas las personas de cualquier forma de 
discriminación. De ahí la relevancia de orientar a 
los alumnos para que investiguen y analicen las 
distintas normativas nacionales e internacionales 
sobre derechos humanos, algo que pueden hacer 
directamente en páginas electrónicas de institu-
ciones como la Unesco, que incluyen este tipo de 
documentos (por ejemplo se pueden encontrar 
algunos en el sitio http://portal.unesco.org/es/
ev.php-URL_ID=13652&URL_DO=DO_TOPIC 
&URL_SECTION=-471.html); pero también otra  
opción es que los alumnos escriban palabras 
clave en el buscador según el tema o el título de 
un cierto documento, por ejemplo: leyes sobre 
igualdad de género o declaración universal de los 
derechos humanos.

•	 Su	interpretación.	Para formar a los alumnos como 
ciudadanos informados y críticos sobre el ejercicio 
de las leyes es necesario que conozcan y entien-
dan cómo emplear las normativas que promueven 
los derechos humanos. Esto se logrará cuando los 
estudiantes aprendan a interpretar los documen-
tos normativos mediante el análisis de sus carac-
terísticas. Algunas de esas características son las 
siguientes:
- El texto jurídico o normativo tiene carácter le-

gal. Reúne un conjunto de normas por medio 
de las cuales se rigen las distintas sociedades 
humanas y cuyo cumplimiento es requerido 
por sus miembros. Las constituciones de los 
países y las leyes secundarias son ejemplos de 
este tipo de texto.

- La estructura de las normativas es reconocible 
para el lector, ya que es específica. Esta estruc-
tura general se ha establecido con criterios ló-
gicos y textuales que aseguran la claridad de sus 
disposiciones y la coherencia entre sus partes. 
Conocer la estructura permite al lector acceder 
a contenidos específicos y comprender mejor 
el documento.

- Los apartados que conforman estos documen-
tos son igualmente genéricos, por ejemplo, es 
común encontrar disposiciones preliminares, 
definiciones y disposiciones generales, espe-
ciales, orgánicas, procedimentales, sancionato-
rias, finales; además, dentro de estos apartados 
pueden incluirse subapartados, por lo que el 
lector debe estar atento al tipo de información 

y a la jerarquía o relación que hay entre ellos. 
Todas estas divisiones suelen indicarse me-
diante títulos, capítulos, secciones, artículos, 
párrafos, fracciones, incisos, subincisos.

- El texto jurídico contiene términos que se 
alejan del lenguaje común; se utiliza el len-
guaje propio del ámbito legal. El vocabula-
rio es específico o aparece definido, pues es 
preciso evitar ambigüedades. 

- El uso de una terminología técnica (dependien-
do del tema) es otro aspecto que el lector debe 
considerar para interpretar las normativas.

Debido a sus características, los textos norma-
tivos pueden resultar complejos de interpretar 
para los alumnos, por lo que abordarlos en con-
textos significativos con la guía del maestro re-
sultará de gran ayuda para este cometido.

Sobre las ideas de los alumnos

El propósito en esta secuencia es que los alum-
nos reconozcan y entiendan la importancia de 
conocer y aplicar los documentos que garanti-
zan los derechos humanos. 

Invítelos a señalar situaciones que atentan contra 
el respeto de los derechos humanos, por ejemplo, 
negar el acceso a la información o a los servicios 
relacionados con la salud, segregar a los niños 
o a las personas con discapacidad, prohibir hablar 
lenguas minoritarias o indígenas, negar la contra-
tación laboral por razones de raza, opinión políti-
ca, origen, condición social, etcétera. Derivado 
de la reflexión de estas situaciones, se sugiere 
que plantee casos reales o hipotéticos en los que 
sea necesario identificar los documentos sobre de-
rechos humanos que podrían consultarse, cuáles 
leyes se podrían aplicar para su solución y cómo 
sería su interpretación concreta en el caso. A partir 
del análisis de estos casos, promueva las reflexio-
nes para que los alumnos:
•	Comprendan que las declaraciones de dere-

chos humanos tienen el propósito de proteger 
y reconocer la dignidad de todos los seres hu-
manos, sin excepción. 

•	Reconozcan que las declaraciones pueden 
elevarse a leyes cuando un Estado las promul-
ga y entonces regulan la convivencia social, 
pues, como leyes, establecen la relación entre 
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los individuos, los gobiernos y las obligaciones 
de ambos.

•	Comprendan que si en un país no hay leyes que 
establezcan el respeto de los derechos huma-
nos, entonces no se pueden ejercer. En este 
sentido es necesario que las declaraciones for-
men parte de las constituciones para ejercer los 
derechos y reclamar ante su incumplimiento.

•	Reconozcan que la legislación nacional e inter-
nacional en materia de derechos humanos obliga 
principalmente a los gobiernos, pero también a los 
ciudadanos, a cumplir determinados deberes y a 
establecer ciertas prohibiciones. 

•	Se apropien de una cultura legal que los defien-
da o empodere ante cualquier abuso.

•	Conozcan cuáles son sus derechos, en qué 
consisten y cómo pueden ejercerlos.

•	Aprendan que el ejercicio de la participación ciu-
dadana no sólo implica conocer sus derechos y 
respetar a los otros, sino también saber identificar 
situaciones que los vulneran y conocer estrategias 
para su justo reclamo. 

Sesión 1
 ■ Para empezar

¿Cómo guío el proceso?

En esta sesión se busca evidenciar por qué es ne-
cesario e importante conocer y comprender los 
documentos que regulan la convivencia, como las 
leyes, tratados o declaraciones. Para que los alum-
nos reflexionen sobre lo anterior, inicie la sesión 
conversando con ellos sobre el tema del registro 
del nacimiento:
•	Haga preguntas como: ¿quién de ustedes tiene 

acta de nacimiento?, ¿saben cómo se obtiene?, 
¿en qué momento de la vida de una persona debe 
tramitarse?, ¿conocen a alguien que no tenga acta 
de nacimiento?, ¿pueden explicar si esto le ha 
causado problemas y cuáles han sido?

•	Guíelos para que resuelvan las actividades 1 y 
2 propuestas en el libro del alumno. Verifique 
que comprenden el contenido de la nota.

•	Complemente la actividad 3 planteando las si-
guientes preguntas al grupo: ¿qué pasaría si no 
conocieran los derechos?, ¿cómo se afecta la 
vida de las personas cuando no se respetan sus 
derechos?, ¿pueden dar ejemplos?

Al trabajar con el apartado “¿Qué vamos a ha-
cer?”, comente con el grupo que el objetivo de 
esta secuencia es que reconozcan que hay nor-
mativas cuyo propósito es proteger y hacer cum-
plir el ejercicio de los derechos humanos. 
•	Comente con los alumnos que ellos, como inte-

grantes de una comunidad, necesitan saber qué 
leyes existen para que puedan conocer cuáles 
son sus derechos.

•	Aclare que las leyes son normas que han sido 
reconocidas y aprobadas en un país; de éstas la 
Constitución es la ley máxima de un Estado y de 
ella se derivan las leyes que dan atención a los 
derechos humanos.

•	Explíqueles que revisarán cómo son los docu-
mentos normativos, analizarán su contenido, re-
conocerán el significado de algunos conceptos 
recurrentes en el discurso legal e identificarán 
los modos y tiempos verbales y terminología 
técnica que emplean.

•	También deberán informar a su comunidad por 
medio de carteles sobre alguna normativa que 
elijan.

•	Después de leer la información de este aparta-
do en el libro del alumno, le sugerimos verificar 
que los alumnos comprenden qué harán, cómo 
lo harán y para qué lo harán.

La intención del apartado “¿Qué sabemos de las nor-
mativas nacionales e internacionales?” es identificar 
el conocimiento previo de los alumnos sobre las ca-
racterísticas y la función de este tipo de documentos. 
•	Tome esta información como punto de partida 

para el inicio de las actividades en la secuencia.
•	 Sugiérales recordar lo aprendido en Formación Cí-

vica y Ética sobre los derechos humanos.

Sesión 2
 ■ Manos a la obra

Comente con los alumnos en qué consiste el “Pro-
ceso para revisar documentos normativos nacio-
nales e internacionales” para que tengan claro lo 
que harán.

Explíqueles que las fases 1 y 2 tienen el propó-
sito de que aprendan cuáles son, para qué sirven 
y cómo son los documentos normativos nacio-
nales e internacionales que garantizan los dere-
chos. Por su parte, las actividades de las fases 3, 
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4 y 5 están dirigidas a identificar una problemática 
en su comunidad relacionada con la violación de 
algún derecho, y a partir de esto elaborarán y di-
fundirán carteles cuyo contenido permita generar 
conciencia acerca de la importancia de conocer y 
respetar los derechos humanos y las leyes que los 
garantizan.

Fase 1: Analizar la función social de los 
documentos normativos nacionales e 
internacionales
En esta fase los alumnos reflexionarán sobre la 
importancia de conocer documentos nacionales 
e internacionales que protegen los derechos de 
las mujeres. Para ello, revisarán situaciones en las 
que estos derechos no son respetados.

Inicie comentando con ellos el contenido del 
texto “Mujeres ganan 23% menos que hombres... 
y otros datos sobre desigualdad de género” (ac-
tividad 1, página 144).
•	Apoye el análisis propuesto en el libro del 

alumno con preguntas como las siguientes: 
¿de qué informa la nota periodística?, ¿cómo 
impacta a las mujeres y a la sociedad no respe-
tar sus derechos?, ¿quiénes deberían conocer 
estos derechos para poder ejercerlos?, ¿quié-
nes estarían obligados a respetarlos y cumplir 
con lo que marca la normatividad?

Guíe las actividades 2 a 4 en las que leerán algu-
nos documentos normativos nacionales e inter-
nacionales que protegen los derechos de igualdad 
entre mujeres y hombres. Discutan su importancia 
en relación con la defensa y respeto de estos de-
rechos. Le sugerimos complementar el análisis de 
los textos con las siguientes actividades:
•	Promueva una exploración general de los do-

cumentos. Pida que lean los títulos y subtítu-
los de los textos (páginas 144-146) y pregúnte-
les si conocen estos documentos normativos, 
cuál suponen que sea su contenido, su función 
o utilidad y qué relación pueden tener con el 
contenido del texto “Mujeres ganan 23% menos 
que hombres... y otros datos sobre desigualdad 
de género”.

•	Oriente un análisis más detallado de cada do-
cumento. Pídales hacer una lectura detenida en 
la que tomen notas o subrayen información re-
lacionada con los derechos de la mujer que se 

hayan transgredido. Luego, pídales resolver las 
actividades 2 a 4 del libro del alumno.

•	Organice un intercambio de comentarios sobre 
la problemática señalada en el caso. Pregúnteles: 
¿por qué fue necesario crear una legislación para 
proteger los derechos de las mujeres?, ¿por qué 
es importante conocer el contenido y la función 
de estos documentos?, ¿qué tendría que hacer 
alguien cuyos derechos hayan sido vulnerados?

Lo importante con el caso ejemplificado es que re-
conozcan que, para solucionar situaciones en las 
que los derechos de las personas se vean vulne-
rados, hace falta primero saber que existe la nor-
matividad, saber cuáles son los derechos humanos 
vulnerados, qué normativas nacionales e interna-
cionales los garantizan, a quiénes protegen y quiénes 
están obligados a respetarlos y hacerlos cumplir. 

Es importante que usted los apoye en la bús-
queda de los documentos normativos. Como 
ya se señaló en el apartado “Acerca de los do-
cumentos nacionales e internacionales que ga-
rantizan los derechos”, sugiérales visitar páginas 
electrónicas institucionales sobre temas de de-
rechos humanos o hacer búsquedas utilizando 
palabras clave según el tema o el título de algún 
documento en particular.

Apóyelos para que puedan diferenciar tipos 
de normativas y cómo se vinculan jurídicamente 
entre sí (actividad 5, páginas 146-147). Ayúdelos 
a reconocer que:
•	Hay normativas nacionales e internacionales.
•	Hay leyes de orden más general que dan sus-

tento a otras más particulares.
•	Las leyes secundarias se derivan de una ley de 

mayor alcance legal, como la Constitución, para 
dar atención específica a los derechos humanos.

•	Hay una vinculación jurídica en la que las de-
claraciones y los tratados internacionales dan 
sustento a las leyes nacionales y regionales, es 
decir, en conjunto, conforman un sistema que 
promueve y protege los derechos humanos.

Vea con los alumnos el audiovisual Evolución de 
los derechos humanos, con el propósito de que 
reflexionen sobre las razones por las que la huma-
nidad ha ido construyendo las bases para prote-
ger y reconocer la dignidad de todas las personas.
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Sesiones 3 y 4
Fase 2: Revisar las características de los 
documentos normativos
El propósito en esta fase es que los alumnos co-
nozcan cómo son estos documentos para que 
puedan comprenderlos e interpretarlos de la me-
jor forma. En el apartado “Contenido, estructura y 
recursos gráficos de los documentos normativos” 
se verá que en éstos el	contenido presenta una 
organización o estructura altamente convenciona-
lizada, es decir, el tipo de información casi siem-
pre se ubica en el mismo orden y se distingue 
con recursos gráficos similares: incisos, diversos 
órdenes de números (romanos, arábigos), letras 
mayúsculas y minúsculas, entre otros. Esta carac-
terística permite localizar la información de ma-
nera más fácil, lo cual resulta muy práctico para 
el lector, sobre todo si el documento es extenso.

En las actividades a realizar en estas sesiones, será 
importante procurar que los alumnos identifiquen 
por sí mismos las regularidades en la estructura de 
los documentos normativos. Para ello:
•	Pídales que comparen unos documentos con 

otros, independientemente del tipo de derechos 
humanos que traten. Si bien se solicita analizar 
los documentos incluidos en el libro del alumno, 
también pueden hacerlo con los que ellos lleven 
a la clase.

•	Antes de que resuelvan la actividad 3, verifique 
que comprenden cada uno de los aspectos se-
ñalados en la tabla. El propósito es que aprendan 
a distinguir el tipo de información en estos do-
cumentos, de manera que puedan identificarla 
e interpretar las normativas de manera general. 
No se pretende que memoricen las denomina-
ciones ni las explicaciones ni los conceptos de 
las partes de estos documentos.

•	Promueva que sean ellos quienes comparen 
los documentos y adviertan sus características.

Un aspecto relevante a estudiar es el orden del 
contenido en estos documentos: la razón por la 
que en la primera parte se incluye información 
como la instancia que emite el documento, la fe-
cha de emisión, su propósito, quién es el destina-
tario, el glosario, etcétera. 

De igual manera, las disposiciones jurídicas, es 
decir, el conjunto de reglas o normas que señalan 

derechos y obligaciones en estos documentos, 
suelen seguir un orden: de lo general a lo particular. 

El uso de distintos recursos gráficos en los docu-
mentos normativos sirve para diferenciar el conteni-
do. Gracias al uso de títulos, subtítulos con distintos 
tipos y tamaños de letra, números romanos o ará-
bigos, incisos o viñetas, entre otros, es posible or-
ganizar el contenido del documento. Tales recursos 
permiten localizar la información y reconocer su je-
rarquía. Es decir, la disposición gráfica está al servicio 
de la organización del contenido del documento.
•	 Para resolver la actividad 3, pida que identifiquen 

cuáles recursos gráficos hay y cómo se usan en los 
documentos normativos de su libro de texto. Por 
ejemplo: ¿cómo se distingue gráficamente un ca-
pítulo de un artículo?, ¿qué recursos se usan para 
secuenciar las normas?, ¿cómo se señalan jerar-
quías en el tipo de información?, etcétera.

•	Ensaye con ellos la localización de cierta infor-
mación en los documentos, señalando cómo 
están marcados los títulos, subtítulos y demás 
apartados con distintos recursos gráficos. Por 
ejemplo: ¿qué se dice en el artículo noveno, tí-
tulo segundo, en lo referente a los derechos y 
obligaciones de los migrantes? Pídales explicar 
cómo localizaron la información, en qué se fija-
ron, por qué no fue necesario leer todo el docu-
mento y cuál es la utilidad del uso de diferentes 
recursos gráficos en los documentos normati-
vos. Con esta actividad puede reforzar la que se 
sugirió en el libro del alumno en el inciso c de la 
actividad 1 (página 148). 

En el apartado “Palabras relacionadas con el dis-
curso legal” se verá que en las declaraciones y 
los documentos legales que garantizan los dere-
chos humanos (como las constituciones) se utili-
zan el lenguaje y los términos propios del ámbito 
legal. La adecuada interpretación de estos docu-
mentos depende en parte de la comprensión de 
la terminología legal y de las expresiones espe-
cializadas empleadas en estas leyes.

Apoye a los alumnos en la realización de las 
actividades:
•	Resalte la importancia de identificar en las nor-

mativas un glosario sobre el tema: ¿por qué es 
necesario el glosario?, ¿qué tipo de términos in-
cluye?, ¿cuál es su utilidad para el lector? 
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•	Guíelos para que puedan distinguir los térmi-
nos generales usados en la mayoría de las nor-
mativas y los específicos de cada una.

•	Comente y reflexione con ellos sobre la necesi-
dad de que el lector entienda los términos legales 
para interpretar debidamente la ley. Pregunte: 
¿qué podría pasar si no se entienden los térmi-
nos?, ¿serviría el documento de igual manera? 

Antes de que los alumnos resuelvan las actividades 
del apartado “Modos y tiempos verbales”, acom-
páñelos en la revisión de los documentos norma-
tivos de esta secuencia para que reconozcan el 
sentido de obligatoriedad en sus disposiciones.

La intención de las actividades propuestas en el 
libro del alumno no es que identifiquen las formas 
verbales de manera aislada; lo que se pretende 
es que reconozcan que se usan en documentos 
cuya función es que se cumpla lo que estipulan, 
y estas formas verbales son las que indican el ca-
rácter obligatorio de las leyes. 

 
¿Cómo apoyar?
Si detecta que algunos alumnos tienen dificultad 
para analizar y comprender las palabras relaciona-
das con el discurso legal, así como para aplicar los 
modos y tiempos verbales, apóyelos para resolver 
estas dificultades. Acompáñelos o guíelos para que:
•	Revisen más documentos normativos y locali-

cen los elementos problemáticos en cuestión 
(términos legales o formas verbales).

•	Comparen en los documentos el uso de di-
chos elementos para que identifiquen su siste-
maticidad. Por ejemplo, que observen que las 
formas verbales con función imperativa se em-
plean en todos los documentos normativos.

•	Compartan con sus compañeros cómo proce-
dieron en la revisión de los documentos y qué 
aprendieron.

Evaluación intermedia
En esta evaluación, los alumnos reconocerán su 
grado de avance hasta el momento respecto de 
la función y las características de los documentos 
normativos nacionales e internacionales. Ayúdelos 
a reflexionar sobre lo aprendido, preguntándoles:
•	 ¿En qué medida creen que comprendieron la 

importancia que tienen las normativas nacio-
nales e internacionales?

•	 ¿Por qué son necesarias estas normativas?, ¿para 
qué sirve conocer su contenido?

•	 ¿Qué relación tienen estas normativas con los 
problemas de injusticia y discriminación que afec-
tan a las personas?

Pídales reflexionar sobre lo que han aprendido y 
lo que creen que les falta por resolver, antes de 
continuar con las siguientes actividades.

Lea con ellos el apartado “De tarea” para que 
comenten en grupo qué se les pide hacer, para 
qué y cómo lo harán:
•	Para resolver las actividades 4 y 5, sugiérales 

revisar y apoyarse en lo que aprendieron en las 
fases 1 y 2 de esta secuencia.

•	Aclare las dudas que puedan surgir: la inten-
ción es que los alumnos se preparen para llevar 
a cabo de la mejor manera las actividades pro-
puestas en las siguientes fases.

Sesión 5
Fase 3: Identificar una problemática 
de la comunidad y las normativas que 
garantizan los derechos vulnerados
En esta fase se busca que los alumnos identifi-
quen en qué situaciones de su comunidad o de su 
entorno se ven vulnerados los derechos humanos 
y qué documentos normativos garantizan la de-
fensa de éstos. 
•	Cuando hayan determinado algunas problemáti-

cas, verifique con ellos que, en efecto, refieran a 
derechos humanos vulnerados. Para ello, pídales 
revisar la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos. Esto es importante, ya que no se trata 
de tomar como válido cualquier problema.

•	Coordine al grupo para que elijan la problemá-
tica sobre la cual elaborarán los carteles.

•	Pida que justifiquen o argumenten su elección.

Vea con ellos el audiovisual Cómo defender nues-
tros derechos: aspectos a tomar en cuenta, para 
que conozcan algunas instancias y organismos que 
protegen los derechos de las personas y qué ha-
cen para defenderlos.

Sesiones 6 y 7
Fase 4: Elaborar carteles
Comente con los alumnos que antes de la elabo-
ración de los carteles debe haber un trabajo de  
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investigación suficiente para que tengan claro: 
•	El derecho humano que abordarán.
•	Las leyes que garantizan el cumplimiento de 

este derecho.
•	El aspecto particular del derecho humano se-

leccionado.
•	El contenido, el mensaje, el lenguaje literario y la 

forma gráfica que se usará en cada cartel.
•	La organización en el grupo para repartir las ta-

reas necesarias.
•	Los recursos y materiales que necesitarán.

Acompáñelos y guíelos en la realización de las 
actividades sugeridas en el libro del alumno para 
aclarar dudas y ayudarlos a solucionar los proble-
mas que surjan. Al final, organice al grupo para que 
todos conozcan los carteles de sus compañeros y 
valoren si cumplen con el propósito de promover 
el respeto del derecho humano que eligieron. 

Sesión 8
 ■ Para terminar

Fase 5: Realizar la difusión de los carteles
Complemente las actividades propuestas en el 
libro del alumno con lo siguiente:
•	Apoye a los alumnos para que lleguen a acuer-

dos sobre la difusión de los carteles: para qué, 
cómo, dónde y cuándo los difundirán.

•	Promueva las reflexiones sobre los efectos que 

puedan tener en sus destinatarios: qué pueden 
opinar sobre el tema tratado, sobre el contenido y 
el formato de los carteles. Sugiera que consideren 
cómo podrían recopilar esta información.

Evaluación
Con esta evaluación se pretende que los alumnos:
1. Identifiquen lo que aprendieron al comparar lo 

que respondieron al inicio de la secuencia con 
lo que ahora saben, y valoren cuáles fueron 
sus logros.

2. Reconozcan cuál es la función e importancia 
de los documentos normativos que regulan 
los derechos humanos.

3. Valoren qué tanto aprendieron sobre las carac-
terísticas de estos documentos y reflexionen 
qué utilidad tiene este conocimiento para ellos 
mismos.

4. Distingan el efecto logrado con los carteles en 
los destinatarios: si cumplieron con el propósi-
to de dar a conocer qué son los derechos hu-
manos y cómo tal conocimiento puede ser útil 
para la comunidad.

Organice un intercambio de opiniones grupal para 
que los alumnos expresen una conclusión sobre 
el trabajo que desarrollaron a partir de la siguien-
te pregunta: ¿qué utilidad tiene para las personas 
conocer los derechos humanos y los documen-
tos nacionales e internacionales que los protegen 
y garantizan?
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¿Qué busco?

El propósito de esta actividad recurrente es que los 
alumnos hagan la lectura dramatizada de la obra de 
teatro que eligieron y que caractericen a los perso-
najes que representarán, analizando sus emociones, 
motivaciones y movimientos en escena.

Acerca de…
El teatro 

Una obra de teatro se basa en un conflicto que 
experimentan los personajes, ya sea consigo mis-
mos (conflicto interno) o con otros personajes 
(conflicto externo); en estos casos hay una si-
tuación de lucha, choque o desacuerdo entre las 
motivaciones y objetivos de los personajes. Este 
conflicto también puede producirlo una fuerza 
opuesta, que puede ser un personaje o un con-
cepto (por ejemplo, el bien y el mal, el amor y el 
odio, la vida y la muerte, etcétera). El conflicto de-
termina la acción dramática. 

Los autores de obras de teatro (dramaturgos) 
presentan el conflicto y las motivaciones de los 
personajes a través de diálogos y acciones; y se 
apoyan en las acotaciones para precisar la forma 
en que los actores deben interpretar a los per-
sonajes: el tono al hablar, los gestos, la actitud o 
los movimientos en el escenario. Las acotacio-

nes también describen el tiempo y el lugar en los 
que se desarrolla la historia, así como las carac-
terísticas y los elementos de la escenografía. 

¿Cómo apoyar?
Repase con el grupo las características de una 
obra dramática. Aclare la función de las acota-
ciones mostrando un fragmento de una obra e 
identificando en ella las indicaciones o precisio-
nes que transmite el dramaturgo para caracterizar 
a los personajes. Recuérdeles que las acotaciones 
suelen ser muy sintéticas y, generalmente, van 
entre paréntesis y con cursivas. 

Para apoyarlos en la interpretación de los diá-
logos y la información de las acotaciones de las 
obras de teatro, pueden analizar el texto que hayan 
elegido y buscar los indicadores que proporciona. 
A partir de éstos, el lector puede inferir rasgos físi-
cos (complexión, estatura, edad, color de piel, de 
ojos o de cabello), psicológicos (sentimientos, es-
tados de ánimo, intereses, necesidades, forma de 
pensar, ideología, temperamento) y características 
del contexto social y cultural de los personajes (va-
lores, grupo social al que pertenecen, identidad 
cultural, ocupación, entre otros).

Si lo considera conveniente, compártales el si-
guiente fragmento de una obra teatral, que se en-
cuentra en el libro de Lengua Materna. Español de 

Actividad recurrente

Círculo de lectura. Cómo compartir 
obras de teatro contemporáneo
(LT, Vol. II, págs. 158-159)

Tiempo	de	realización 2 sesiones (más el tiempo dedicado a los ensayos)

Ámbito Estudio y literatura

Práctica	social		
del	lenguaje

Intercambio de experiencias de lectura

Aprendizaje	esperado Diseña un plan de lectura personal y comparte su experiencia lectora.

Intención	didáctica
Guiar a los alumnos para que organicen y planifiquen la representación o lectura 
dramatizada de una obra de teatro. 

Materiales •	 Textos dramáticos, grabadora de audio o celular.
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segundo grado, página 83. En caso contrario, 
puede utilizarlo como modelo para apoyarlos 

en el análisis de las obras que ellos hayan ele-
gido.

Al terminar la lectura, pida a los estudiantes que 
respondan las siguientes preguntas y compartan 
sus respuestas:
•	 ¿Qué conflicto enfrenta la Mulata?, ¿qué senti-

mientos o ideas les genera su situación?, ¿qué 
sentirían ustedes si vivieran lo mismo?, ¿cómo 
reaccionarían?

•	 ¿Qué información proporcionan las acotaciones 
sobre cada personaje y la escenografía? 

•	 ¿Cómo es la Mulata?, ¿cómo son los otros perso-
najes?, ¿qué tipo de vestuario y maquillaje creen 
que podrían utilizar en una puesta en escena?

•	 ¿Cómo es el lugar en donde se desarrolla la his-
toria?, ¿qué materiales o recursos pueden utilizar-
se para recrear en la representación el lugar en el 
que se desarrolla la historia?

•	 ¿Qué efectos especiales, música o iluminación 
pueden utilizarse en la representación de la obra?

Título 

División de la obra 
en actos y escenas 

Escenografía: lugar 
y tiempo en que 
se desarrolla la 
historia. El lector 
puede inferir a 
partir de algunas 
pistas el ambiente 
de la obra.

Acotaciones para 
indicar el tono de 
voz y la gesticulación 
que deben hacer los 
personajes

Acotaciones para 
indicar movimientos 
o acciones de los 
personajes

Acotaciones para 
marcar la entrada 
o salida de los 
personajes

Acotaciones para 
indicar la actitud o 
estado de ánimo de 
los personajes

La Mulata de Córdoba

Personajes

Mulata de Córdoba

Mujer 1

Mujer 2

Mujer 3

Primer acto

El primer acto se desarrolla en una plaza de la ciudad de 
Córdoba, Veracruz, en la época colonial; hay una iglesia y 
construcciones de una plaza municipal.

Escena 1

En la plaza, hay tres mujeres de origen español frente a la iglesia que 
miran pasar a la Mulata, una hermosa y altiva mujer. Cuando ésta 
se aleja hacia el lado opuesto del escenario, las tres mujeres hacen 
comentarios sobre ella.

Mujer 1: ¡Esa Mulata! ¡Se ve tan joven que parece que nunca 
envejece! (Con desprecio.) ¿Y de quién es hija?

Mujer 2: (Con tono insidioso.) Nadie sabe sobre su familia.

Mujer 1: (Con indignación.) ¡Es una bruja, una hechicera! Ha hecho 
pacto con el diablo y la visita todas las noches.

Mujer 3: (Mira para todos lados y se dirige a las otras dos mujeres; 
con gestos les pide que se acerquen y habla en susurros.) Muchos 
vecinos aseguran que, al pasar a medianoche por su casa, han 
visto que por las rendijas de las ventanas y de las puertas sale 
una luz siniestra, como si por dentro un poderoso incendio 
devorara aquella habitación. (Las tres mujeres salen del escenario 
cuchicheando.) 

Mulata: (Sin hacer caso de las mujeres, dice para sí misma con 
tristeza.) Largos años han pasado desde que llegué a este 
lugar. No soy de aquí, pero tampoco de otro sitio. Mis raíces se 
pierden entre el África ardiente y la vieja España, tengo lo de 
ambos y lo de ninguno. Y ahora estoy aquí, no en el África ni 
en España. ¿Habrá alguien que pueda comprender la dureza 
de mi existencia?

TS_LM_ESP3_LP_080121.indd   148 2/8/21   12:41 PM



u u

149

¿Qué busco?

Con las actividades de esta secuencia se busca 
que los alumnos: 
a)	Descubran recursos expresivos del lenguaje.
b)	 Analicen juegos del lenguaje y fundamenten 

su interpretación a partir de algunas caracte-
rísticas y recursos del lenguaje poético.

c)	 Produzcan o recreen juegos del lenguaje con 
fines específicos: divertirse, expresar opinio-
nes, informar, convencer.

d)	 Reconozcan el patrimonio cultural de nuestra 
lengua en ejemplos del lenguaje cotidiano y en 
la poesía. 

Acerca de…
Los juegos del lenguaje poético 

Esta secuencia tiene como propósito que los 
alumnos se acerquen al lenguaje poético a partir 
de los juegos del lenguaje de uso cotidiano como 
adivinanzas, refranes, chistes, colmos, textos pe-
riodísticos y publicitarios. Para lograr lo anterior, 

el centro de interés está puesto en la interpreta-
ción y en la capacidad de producción o recreación 
de estos textos. 

Los recursos literarios, como el calambur, la 
paradoja, la antítesis, la metáfora, la ironía, et-
cétera, no son meros adornos que embellecen 
el lenguaje; por el contrario, son un medio para 
producir conocimiento. Así, la metáfora en la si-
guiente adivinanza parte de un objeto conocido 
pero propone una nueva manera de mirarlo.

Tiempo	de	realización 10 sesiones 

Ámbito Literatura

Práctica	social	del	lenguaje Creaciones y juegos con el lenguaje poético

Aprendizaje	esperado
Juega poéticamente con analogías, exageraciones, sinsentidos y otras 
transformaciones del significado. 

Intención	didáctica
Guiar a los alumnos para que reflexionen, interpreten y creen una variedad de 
expresiones que incorporen diferentes dimensiones del lenguaje poético. 

Materiales

•	 Antologías de poemas que puedan encontrar en la Biblioteca Escolar o en las 
bibliotecas públicas, por ejemplo:
- Fonseca, Rodolfo, David Huerta y Gerardo Rod, comps. (2006). Circo poético. 

Antología de la poesía mexicana del siglo xx. México, sep / sm Ediciones. 
- Serrano, Francisco, ed. (2004). 24 poetas latinoamericanos. México, sep / cidcli. 

•	 Adivinanzas, dichos, refranes, acertijos, colmos y chistes que sean parte de la 
tradición oral de la comunidad o que formen parte de alguna antología.

•	 Diccionarios de sinónimos y antónimos impresos o digitales. 

Recursos	audiovisuales		
e	informáticos	para	el		
alumno

Audiovisuales
•	 Hipérbole, retruécano, paradoja y otras figuras retóricas 
•	 El rey de la homofonía: el calambur 

Materiales	de	apoyo	
para	el	maestro	

Recurso	audiovisual
•	 Las figuras retóricas en el lenguaje literario

Secuencia 13  Jugar con el lenguaje poético
 (LT, Vol. II, págs. 160-177)

En los juegos del lenguaje hay un ejercicio de la 
razón y uno de la imaginación; de la razón por-
que su producción e interpretación implican la 
lógica, y de la imaginación porque requieren del 
despliegue de una capacidad creativa.

Arca cerrada
de buen parecer,
no hay carpintero
que la sepa hacer.

(La nuez)
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Los recursos del lenguaje poético están pre-
sentes en una infinidad de situaciones: no sólo 
en los textos literarios, sino también en los dis-
cursos científicos, técnicos y periodísticos, en  
las descripciones de procedimientos de todo tipo 
y, desde luego, en el habla cotidiana. De ahí el 
interés de su estudio, ya que son un medio para 
crear conocimiento y ejercitar la creatividad. 

Los recursos audiovisuales para el 
maestro
Antes de iniciar el trabajo de la secuencia, revise 
con antelación el contenido del recurso audiovi-
sual Las figuras retóricas en el lenguaje literario.

Sobre las ideas de los alumnos

Como se ha señalado, en esta secuencia no se 
pretende que los alumnos aprendan a identifi-
car o definir tal o cual recurso literario, sino que, 
por medio del lenguaje, se diviertan, se estimule 
su creatividad y su libre expresión. Simultánea-
mente, se intenta que puedan percatarse de los 
recursos que ofrece la lengua para conocer el 
mundo. El gran desafío de esta tarea es encontrar 
el contexto propicio para que se interesen por el 
lenguaje poético, sus funciones y sus efectos. Por 
eso, usted como docente debe estar atento a sus 
intereses, a cómo se expresan y hacer de ello un 
terreno fértil para la exploración del lenguaje. 

Sesiones 1 y 2
 ■ Para empezar

¿Cómo guío el proceso?

El inicio de la secuencia tiene la intención de si-
tuar a los alumnos en el tipo de reflexión que se 
pretende desarrollar, es decir, poner de relieve la 
función poética de la lengua mediante los jue-
gos del lenguaje. El texto de Hugo Hiriart propo-
ne alejarse por un momento del uso cotidiano 
del lenguaje y reflexionar intuitivamente en tor-
no a él, admirarlo, saborearlo, percibirlo desde 
distintos puntos de vista.
•	En la actividad 2 se propone que reproduzcan 

el mismo juego que Hugo Hiriart: primero ten-
drán que escribir una lista de palabras que les 
generen sensaciones diversas y luego explicar, 

aunque sea de manera intuitiva, las razones por 
las que dichas palabras les producen esas per-
cepciones.

•	 Las actividades 3 y 4 tienen la intención de que 
observen cómo la función poética del lenguaje no 
es exclusiva de la literatura, sino que se encuentra  
también en el lenguaje cotidiano. Al comparar  
poemas y adivinanzas, podrán ver el uso del sen-
tido figurado en ambos textos. Cuando las ca-
racterísticas de los objetos se describen metafó-
ricamente, se crea un efecto de extrañamiento 
que se resuelve al leer el título (en el caso del 
texto de Pacheco) o al dar la respuesta de la adi-
vinanza (en el caso de Guillén).

Esta secuencia es una invitación para que los 
alumnos exploren cómo el lenguaje produce aso-
ciaciones inesperadas que permiten ironizar sobre 
la realidad, exagerarla o resaltar un detalle de las 
cosas para conocerlas de manera más profunda. 
Jugar con el significado del lenguaje implica, ade-
más, darse cuenta de todo lo que se puede hacer 
con la lengua mediante unas reglas que ordenan 
ese juego, pero que también permiten producir 
nuevos significados (con comparaciones, parado-
jas, sinsentidos, antítesis, etcétera).

En el apartado “¿Qué vamos a hacer?” se espe-
cifica el objetivo de la secuencia: coleccionar jue-
gos del lenguaje y reflexionar sobre los recursos 
de la lengua que permiten crearlos. Al hacer este 
doble ejercicio de juego y reflexión, los alumnos 
irán coleccionando distintos textos para integrar 
una antología comentada.

El apartado “¿Qué sabemos sobre los juegos 
poéticos y las antologías?” trata de que comparen 
textos de diferente índole y encuentren, de mane-
ra intuitiva, usos figurados del lenguaje. También 
se espera que recuerden las funciones y caracte-
rísticas de las antologías.

 ■ Manos a la obra

Con respecto a la sección “El proceso para crear 
una antología de juegos del lenguaje”, cabe acla-
rar que la mayor parte de esta secuencia se dedi-
cará al análisis, creación y compilación de juegos 
del lenguaje, por ello es importante que desde el 
inicio les recuerde a sus alumnos que cada una de 
las actividades y sus productos les servirán para 
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conformar su antología. Según la cantidad de alum-
nos que tenga, la antología podrá compilarse por 
equipos o por el grupo entero. Acuérdenlo desde 
ahora para que los alumnos inicien una carpeta co-
lectiva en la que recopilen sus trabajos.
•	Pida que resuelvan el apartado “De tarea” con la 

organización que han acordado. Será suficiente 
con que traigan a clase unas cuantas antologías 
de poesía, pues la idea es que las exploren en 
grupo, que seleccionen, lean y comenten algu-
nos de los poemas, y que analicen los criterios 
con los que están conformadas (por autor, tema, 
época, región…). Por último, pídales localizar dic-
cionarios de sinónimos y antónimos impresos o 
digitales, ya que los utilizarán a lo largo de la se-
cuencia. 

Sesión 3
Fase 1: Seleccionar, analizar y crear 
juegos del lenguaje 
Esta sesión tiene la intención de que los alumnos 
comprendan cómo, por medio del lenguaje, es 
posible jugar con los elementos que lo confor-
man y crear nuevos significados. Las adivinanzas 
aprovechan en este juego sonoridades, ritmos, va-
riaciones en el significado de las palabras y expre-
siones. Explique que esta forma de jugar es propia 
del lenguaje poético, sin embargo, una adivinanza, 
igual que un poema, también expresa una cosa 
que significa otra.
•	En la actividad 2 promueva el rescate de la tra-

dición oral de la comunidad mediante la com-
pilación de adivinanzas. 
- Cuando tengan reunida una buena cantidad, 

apóyelos para que compartan las adivinanzas 
que reunieron y expliquen las asociaciones in-
sólitas que contienen.

- Plantee como un problema interesante desci-
frar la correcta escritura de estos textos. Com-
pare diferentes formas de transcribirlos para que  
reflexionen sobre la necesidad de identificar la 
rima. 

¿Cómo extender?
Analice con sus alumnos la estructura de las adi-
vinanzas. Llévelos a notar que:
•	Muchas de ellas comienzan con una fórmula 

introductoria que sirve para retar a quien escu-
cha (“adivina, adivinador”), o bien, provocar con 

una pregunta (“¿qué es?, ¿qué es?”), entre otros 
propósitos.

•	En el cuerpo de la adivinanza se encuentran 
elementos orientadores o pistas que ayudan a 
descubrir el concepto escondido; no obstante 
también las hay con elementos desorientado-
res, trampas léxicas o de sentido con las que se 
despista a quien escucha.

•	Algunas adivinanzas tienen una fórmula de cie-
rre que alude a la dificultad del reto animando 
o señalando un castigo a recibir si no se acierta 
(“ya ves cuán claro es”, “al que no me lo adivine 
le daré un coscorrón”).

Añada que las adivinanzas son formas poéticas 
breves que involucran una variedad de recursos li-
terarios con la finalidad de ocultar el concepto que 
debe ser adivinado. Estos recursos pueden ope-
rar en el nivel fónico, como la aliteración; pueden 
afectar la estructura de las palabras, como el ca-
lambur, o pueden contener juegos del lenguaje 
con recursos léxicos y semánticos que afectan a 
una parte o a la totalidad de la adivinanza, tal es el 
caso de la paradoja, la antítesis y la metáfora. 
•	Para el análisis de las adivinanzas de la página 164 

y las de las actividades 3 y 4 de la página 165, 
pida a los alumnos que primero las lean en gru-
po sin las instrucciones ni explicaciones y permi-
ta que comenten libremente si las conocían, en 
qué medida son ingeniosas y cómo se explica la 
respuesta.

•	Después de su explicación, mencione que las 
adivinanzas son sistemas de asociaciones in-
sólitas que retan y estimulan la inteligencia de 
quien la escucha. 

•	Resalte cómo se crean significados al establecer, 
mediante el lenguaje, una relación entre con-
ceptos que pertenecen a ámbitos más o menos 
distantes. 

•	Explique que, para lograr nuevos significados, las 
adivinanzas suelen utilizar recursos literarios de 
distinto tipo, como el calambur, la personifica-
ción, la aliteración, la antítesis y la metáfora. 

•	Siga las actividades del libro del alumno y pro-
mueva el análisis de los ejemplos de cada re-
curso literario comparando las explicaciones 
espontáneas dadas por ellos con las definicio-
nes de cada recurso literario. 
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Con estas actividades, se espera que los estudian-
tes se animen a explorar las posibilidades creativas 
del lenguaje y amplíen su capacidad para entrar 
en el juego poético que las adivinanzas proponen. 
Si bien un texto de esta naturaleza puede ser inter-
pretado desde diversos puntos de vista, al proponer 
mirarlo como un recurso literario en particular, los 
alumnos pueden ampliar sus percepciones, encon-
trar nuevos significados y disfrutar sus hallazgos. 
Con estas actividades, también se espera que los 
alumnos se acerquen a los mecanismos de la crea-
ción de adivinanzas, primero mediante modelos 
(actividad 3) y luego con la libertad de su ingenio 
(actividad 4, incisos a y b). 

Las actividades 5 y 6 tienen la intención de que 
los alumnos observen la relación entre los elemen-
tos de la realidad (ejemplo del ciclo de vida de las 
cigarras) y los de la producción poética (ejemplo 
“¡Cigarra!”, de Federico García Lorca). Además, se 
trata de analizar cómo, a través del lenguaje meta-
fórico, el poeta crea una nueva realidad (una “es-
trella sonora/sobre los campos dormidos/…). 
•	Cuando resuelvan el inciso d de la actividad 5, 

anímelos a entrar en el juego de imaginación 
que propone el autor de “¡Cigarra!” y a expresar 
cómo es ese mundo.

•	En las adivinanzas de la página 166, se espera que 
hagan el mismo ejercicio a partir de las pregun-
tas, esto es, primero que reconozcan el objeto 
que se describe (¿qué es un arca?, ¿cuál es el 
mundo al que refiere?) y, luego, que lo relacio-
nen con un objeto que tenga las características 
descritas (¿qué clase de arca no es construida?, 
¿qué objetos redondos pueden contener agua 
en su interior?); finalmente, que prueben si el ob-
jeto que pensaron reúne todas las características 
de la descripción y en qué sentido lo hace.

•	A partir de la instrucción 7, observe las estra-
tegias de los estudiantes para escribir sus adi-
vinanzas. Deje que fluya su imaginación para 
concebir un mundo posible en cada creación. 

•	Pídales compartir sus adivinanzas con el gru-
po. Escríbalas en el pizarrón y solicite que sean 
los compañeros (no el autor) quienes comen-
ten el efecto estético de cada una.

Sesiones 4 y 5
En el apartado “Exageraciones en la poesía, los chis-
tes, la publicidad y la crónica deportiva”, notarán 

que en el lenguaje cotidiano es común encon-
trar expresiones y frases hechas basadas en lo 
absurdo, entendido como algo irracional o dis-
paratado. Una de estas formas de expresión es la 
exageración o la hipérbole. Este recurso se utiliza 
intencionalmente para dar fuerza expresiva a un 
mensaje. Cabe señalar que los juegos del lengua-
je que se proponen en el libro del alumno son de 
distinto tipo: colmos, chistes, canciones, material 
periodístico, publicidad, poesía y dichos. 
•	A partir de las actividades 3, 4 y 5, invite a los 

alumnos a coleccionar ejemplos de hipérboles 
que se usen o hayan escuchado en su comu-
nidad.

•	Cuando agreguen dibujos a su selección, pro-
mueva la reflexión en torno a las razones por 
las que éstos resultan humorísticos (como el 
que ilustra la expresión “habla hasta por los co-
dos”), orientándolos para que perciban el jue-
go entre el sentido literal y el figurado. 

•	En la actividad 5 vale la pena reflexionar sobre la 
función que cumple la hipérbole en la publicidad 
(en términos del efecto que puede producir en 
los destinatarios) y sobre la necesidad de tener 
una mirada crítica respecto a los productos y ser-
vicios que usan este recurso en su publicidad. 

•	En la actividad 6 se propone un ejercicio de ima-
ginación creativa: los alumnos deben escribir un 
breve texto con una descripción, al estilo de Ga-
briel García Márquez. Para hacer el ejercicio, pue-
den basarse en algún texto periodístico o en 
algún personaje que conozcan (siempre con el 
debido respeto a la dignidad de las personas).

•	Vea con ellos el audiovisual Hipérbole, retrué-
cano, paradoja y otras figuras retóricas, que les 
ayudará a ampliar sus conocimientos sobre es-
tos recursos del lenguaje. 

Sesión 6
En el apartado “Uso de términos contrarios para 
enriquecer la expresión”, se revisa un recurso del 
lenguaje más: el oxímoron, que se define como 
una combinación de palabras o expresiones de 
significado opuesto que juntas tienen un nuevo 
sentido, por ejemplo: claroscuro, copia original, 
lavado en seco, dulce amargura. 
•	Con los ejemplos de oxímoron escritos en los re-

cuadros de la página 170, proponga a los alum-
nos iniciar un pequeño diccionario en el que 
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ellos jueguen a escribir las definiciones (para ello 
pueden verificar cómo se redactan éstas). 

po el lugar donde pondrían las comillas en este 
ejemplo:

—Verá usted: ¡me encanta trabajar sin que me paguen!, 
pero mis hijos tienen la mala costumbre de comer todos 
los días. 
(Alguien le reprocha al patrón la falta de pago). 

Muerto en vida: adj. coloq. Dícese de aquél que vive con 
grandes afectaciones de salud o que ha perdido el en-
tusiasmo por la vida. Desde que su novia lo dejó, Juan está 
muerto en vida.

Ironía: figura retórica que consiste en dar a entender lo 
contrario de lo que se dice, generalmente como burla 
disimulada. 
Sarcasmo: burla sangrienta, ironía mordaz y cruel con 
que se ofende o maltrata a alguien o algo.

Muerto en vida: m. y f. antrop. y zool. Persona que ha sido 
mordida por un zombi y que, luego de sucesivas trans-
formaciones (proceso conocido como zombificación) se ha 
convertido en uno de ellos. La Guía de supervivencia en la era 
zombi describe a estos infortunados seres como carentes 
de todo interés por el arreglo personal. El muerto en vida 
sufre, además, de un trastorno del comportamiento con-
sistente en perseguir de manera compulsiva a…

•	 Solicite que busquen cartones periodísticos en 
periódicos impresos o digitales; discutan de qué 
tratan, si tienen relación con alguna noticia actual 
y cómo la imagen y el texto se complementan. 
Guíelos para que analicen si contienen ironía y en 
qué sentido este recurso del lenguaje está presente. 

•	A partir de los modelos explorados, solicite que 
diseñen un cartón para incorporarlo a su anto-
logía. Antes de darlo por terminado, puede pe-
dir que lo revisen en parejas para asegurarse de 
que contiene ironía. 

El apartado “Yo pienso que…” tiene la finalidad de 
que los alumnos discutan el matiz de diferencia 
entre la ironía y el sarcasmo. 
•	Pídales que traten de definir ambos términos. Si 

usted percibe que tienen dificultades para hacer-
lo, solicite algunos ejemplos y hágalos reflexionar 
sobre si la intención es la misma en cada caso; 
después, pida que intenten definirlos. El dicciona-
rio presenta las siguientes definiciones: 

•	Si lo desean, pueden divertirse haciendo des-
cripciones disparatadas con el formato de los 
diccionarios enciclopédicos, por ejemplo:

•	 La actividad 1 de este apartado propone que lean 
el poema de Francisco de Quevedo y busquen 
todas las formas de oxímoron que hay en él. 
- Trabaje con ellos la interpretación del “Soneto 

amoroso”. En particular, pida que identifiquen 
el tema del poema y profundicen en el tipo o 
los tipos de amor a los que refiere el texto: el 
amor imposible, el amor idealizado, el amor 
tirano, el amor sensual o el amor trágico. Pro-
mueva que fundamenten su postura con citas 
extraídas del texto, pero también permita que 
amplíen sus explicaciones con ejemplos per-
sonales o de su entorno.

•	En la actividad 2 promueva el uso de dicciona-
rios de antónimos para armar pares de palabras 
contrarias y que con ellas escriban algunos poe-
mas. Ayúdelos sugiriendo asociar sus palabras a 
temas universales de la literatura como el amor, 
la vida, la paz, la guerra, la muerte, la belleza…

Sesión 7
El apartado “La ironía” comienza por proponer a los 
alumnos el análisis de algunas expresiones que im-
plican ironía. Haga notar que ésta consiste en de-
cir una cosa para dar a entender lo contrario, por 
ello en las situaciones ejemplificadas se requiere 
de una explicación adicional, que está escrita entre 
paréntesis.
•	Después de que los alumnos escriban algunos 

textos que contengan ironías, discutan en gru-

Puede ser que el sarcasmo sea un tipo de ironía, de 
ahí la dificultad de definirlo. Sin embargo, hay una 
diferencia en cuanto al propósito de cada uno: el 
sarcasmo se usa con la intención de herir los sen-
timientos de alguien.
•	En la actividad 5, acompáñelos en la lectura e 

interpretación de algunos poemas. Permita que 
expresen sus ideas, apóyelos en la comparación 
de los diferentes modos de comprender un mis-
mo texto y en la argumentación en torno a ellos.

Sesión 8
En el apartado “Ortografía y juegos del lenguaje”, 
los alumnos verán cómo, a partir de los fenómenos 
de la homofonía, es posible crear múltiples signifi-
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cados. Un homófono es una palabra o expresión 
que suena igual que otra, pero que tiene distinto 
significado y puede tener distinta ortografía. 

Los chistes propuestos al inicio de la sesión tie-
nen una doble lectura: “de subida” y “de su vida”, 
aunque se distinguen ortográficamente, son ho-
mófonos. Por otra parte, en el chiste “–¿Por qué 
todos le dicen ‘hola’ a la lechuga? –Porque es 
muy saludable”, saludable también es un homó-
fono, aunque en esta palabra no se hace ninguna 
distinción ortográfica.
•	En las actividades 1 y 2 se pide que reflexionen 

sobre este recurso del lenguaje presente en los 
chistes, en los cuales se genera un efecto hu-
morístico al haber una expresión que puede ad-
mitir distintas interpretaciones. 

•	Organice con ellos una pequeña sesión de chis-
tes que conozcan y elija algunos para que re-
flexionen sobre el recurso del lenguaje implicado 
(algunos de ellos pueden tener su origen en la 
homofonía). Luego sugiera a los alumnos selec-
cionar varios de estos chistes para su antología 
y pida que incluyan una nota que explique el re-
curso que contienen. 

•	En la actividad 3, pida que cada uno lea varias 
veces el poema y que imagine la situación o 
mundo posible que propone Villaurrutia.
- Al terminar, solicite que comenten en grupo 

la situación que propone y qué sensaciones  
o sentimientos hay detrás de lo que dice el poe-
ta. Promueva que citen partes del fragmento 
para fundamentar sus interpretaciones. 

•	En la actividad 4, en la reescritura del poema, 
deben reflexionar de manera más precisa sobre 
las implicaciones de la relación entre la escritura 
y el significado del texto. 

Vea con sus alumnos el audiovisual El rey de la 
homofonía: el calambur, que los ayudará a am-
pliar sus conocimientos sobre estos recursos del 
lenguaje. 

Evaluación intermedia
Pida a sus alumnos que regresen a la página 163, 
donde está el esquema del proceso para crear 
una antología; verán que hasta ahora han lleva-
do a cabo las actividades de la fase 1: seleccionar, 
analizar y crear juegos del lenguaje. En este mo-
mento, evaluarán los productos que han trabaja-

do; además, podrán hacer ajustes y avanzar a la 
siguiente fase. El cuadro de esta evaluación tiene 
la triple función de poner al día el proceso de 
elaboración de la antología, sistematizar la iden-
tificación de los tipos de textos que han recopi-
lado y reconocer el juego del lenguaje implicado 
en cada uno. 
•	Desarrolle con ellos la actividad de lectura co-

mentada de poemas y centre la atención en 
la construcción de interpretaciones cada vez 
más profundas a través del diálogo y la discu-
sión. Recuerde que los recursos del lenguaje 
estudiados son una herramienta para el disfru-
te de un texto poético y, en ese sentido, estos 
recursos secundan, apoyan y promueven la in-
terpretación, pero no deben ser estudiados de 
manera aislada ni deben ser la finalidad última 
del trabajo.

Sesión 9
Fase 2: Planear y desarrollar una antología 
Para iniciar esta fase, recuerde a sus alumnos que 
a lo largo de la educación secundaria han compi-
lado distintas antologías; por ejemplo, en primer 
grado, compararon poemas de diferentes épocas y 
compilaron refranes, dichos y pregones populares; 
en segundo grado, analizaron críticamente el con-
tenido de canciones y crearon textos poéticos que 
jugaban con la forma gráfica. Sugiérales revisar esos 
antiguos productos, en caso de que les sea posible; 
si no, será suficiente con recordar la experiencia.
•	En la actividad 1 de esta fase, comenten las an-

tologías poéticas que han estado revisando, con 
el fin de definir algunos criterios para la organi-
zación de la o las antologías que llevarán a cabo. 

•	A partir de la actividad 2, harán un recuento de 
los textos que tienen y planearán las caracte-
rísticas de su antología. Recuérdeles que deben 
considerar los posibles lectores, los criterios con 
los que seleccionarán y organizarán los juegos 
del lenguaje, la estructura general del texto (tí-
tulo, índice, presentación o prólogo, capítulos o 
apartados, según los criterios de organización) y 
su apariencia física (la diagramación, la incorpo-
ración de imágenes, la tipografía, etcétera). 

•	En la actividad 3, deberán hacer la última ver-
sión de los textos considerando la corrección 
del contenido, la puntuación y la ortografía, así 
como la diagramación planeada en el punto an-
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terior. Recuérdeles incorporar notas explicativas 
sobre cómo, a partir de los recursos del lengua-
je estudiados, se crea el sentido de los textos 
incluidos en la antología. 

•	Apóyelos en la escritura del prólogo. Recuér-
deles que deberán planear la organización del 
contenido (qué partes tendrá y qué escribirán 
en cada una) y la revisión del texto en lecturas 
sucesivas. 

•	De particular relevancia serán las pequeñas 
notas biográficas de los autores, pues consti-
tuirán un reconocimiento al trabajo realizado. 

Sesión 10
 ■ Para terminar

Fase 3. Socializar la antología de juegos 
del lenguaje 
Acuerde con sus alumnos la fecha para terminar la 
antología, así como el evento en el que van a pre-
sentarla. Lo más fácil es que aprovechen una fiesta 
cívica o tradicional o alguna junta con los padres. 
•	Promueva la interacción entre los asistentes y 

los creadores para que compartan la experien-
cia con ellos y reciban comentarios sobre su 
trabajo. 

•	Durante la sesión, deberán explicar cómo re-
cuperaron juegos de la tradición oral y el inte-
rés que tiene su estudio para revitalizarlos en 
la escuela. 

Evaluación
Para llevar a cabo esta evaluación, pida que los alum-
nos retomen las respuestas que dieron al principio 
de la secuencia, en el apartado “¿Qué sabemos 
sobre los juegos poéticos y las antologías?”. La re-
visión y ajuste de sus respuestas les servirán para 
que noten lo que han aprendido durante esta se-
cuencia; en particular se espera que perciban un 
avance en:
a)	Sus capacidades para la interpretación y la crea-

ción de textos con lenguaje poético. 
b)	 Sus conocimientos en torno a la elaboración de 

antologías, tanto en sus aspectos formales como 
en el proceso de socialización, es decir, que ha-
yan sido adecuadas para sus lectores y que haya 
llegado a ellos como lo habían planeado. 

c)	 Finalmente, se incorpora un criterio de evalua-
ción sobre el trabajo colaborativo tanto en lo 
que refiere a la participación de cada uno como 
en lo que refiere a la capacidad de organizarse.
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¿Qué busco?

La intención de esta secuencia es que los alumnos:
a)	Amplíen sus conocimientos y estrategias en 

torno a la lectura de textos argumentativos.
b)	 Reflexionen sobre la función de los resúmenes 

para estudiar temas específicos.
c)	Adquieran un sentido crítico sobre lo que leen 

y lo expresen mediante una opinión escrita.

Acerca de…
El resumen 

Resumir es una estrategia de estudio, compren-
sión y producción de textos que implica: 
•	Operaciones cognitivas de selección de la in-

formación relevante a partir de un texto, como 
identificar, descartar y jerarquizar información.

•	Operaciones lingüísticas de reformulación del 
texto, como parafrasear, citar y reescribir.

El propósito principal de los resúmenes es sinte-
tizar información para recordar lo que se leyó en 
un texto. De ahí que sea una herramienta muy útil 
para estudiar y preparar exposiciones u otros tex-
tos, ya que obliga a los estudiantes a condensar 
las ideas y expresarlas de manera clara y sencilla. 

Sobre las ideas de los alumnos

A lo largo de su formación académica, los alum-
nos han escrito decenas de resúmenes en las 
distintas asignaturas, sin embargo, es común que 
tengan dificultades para hacerlo correctamente. 
Esto se debe a que muchos tienen la idea de que, 
para elaborarlos, sólo deben repetir lo dicho en el 
texto original, casi de manera automática, y des-
conocen que se requiere seguir un procedimiento 
más detallado que les permita incluir información 
apropiada para cumplir ciertas finalidades:
•	Leer más de una vez el texto original.
•	 Identificar la información principal y secunda-

ria por medio de diferentes estrategias.
•	Cuando se trata de leer varios textos sobre el 

mismo tema, es necesario identificar las ideas 
principales de cada texto, luego compararlos y 
hacer una síntesis de cada uno. 

•	Escribir versiones preliminares del resumen. 
•	Revisar que el lenguaje usado en la paráfrasis 

logra transmitir adecuadamente las ideas del 
autor o los autores.

•	Revisar el sentido del resumen y comprobar que 
incluye la información más relevante.

•	Escribir la versión final.

Tiempo	de	realización 10 sesiones

Ámbito Estudio

Práctica	social	del	lenguaje
Elaboración de textos que presentan información resumida proveniente de diversas 
fuentes

Aprendizaje	esperado Elabora resúmenes de textos argumentativos.

Intención	didáctica
Guiar a los alumnos para que escriban resúmenes de textos argumentativos a partir 
de notas tomadas durante la lectura.

Materiales •	 Textos argumentativos (ensayos, investigaciones académicas, etcétera).

Recursos	audiovisuales		
e	informáticos	para	el		
alumno

Audiovisuales 

•	 Cómo identificar ideas secundarias o irrelevantes en los textos argumentativos
•	 Todas las opiniones cuentan

Informático
•	 Expresiones que se utilizan para introducir argumentos

Secuencia 14  Elaborar resúmenes de textos 
argumentativos

 (LT, Vol. II, págs. 178-189)
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Sesión 1
 ■ Para empezar

¿Cómo guío el proceso?
Esta secuencia inicia con el planteamiento de una 
situacion en la que dos estudiantes deben inves-
tigar acerca de un tema en distintos textos argu-
mentativos. Lo que se busca con esta actividad  
es que los alumnos reflexionen sobre las estrate-
gias que ellos usarían para identificar y seleccio-
nar información en las fuentes que lean. En sus 
respuestas, se espera que sepan:
a)	 Identificar el punto de vista del autor.
b)	 Reconocer los argumentos que ofrece.
c)	 Evaluar la calidad de los argumentos al analizar 

la información.

En caso de dudas o errores, evite hacer aclaracio-
nes o correciones para que sean ellos quienes los 
resuelvan a lo largo de la secuencia.
•	En el apartado “¿Qué vamos a hacer?”, se expli-

ca que resumirán un texto argumentativo y que 
deberán identificar la postura y los argumentos 
que sostiene el autor, de manera que puedan in-
cluirlos en el resumen, además de expresar su 
opinión sobre el texto como lectores críticos.

•	Explíqueles que durante toda la secuencia tra-
bajarán con el texto del libro: lo analizarán y 
escribirán un resumen sobre él; pero además 
pueden buscar otros textos sobre el mismo 
tema para comparar la validez de los argumen-
tos presentados por distintos autores.

•	 La sección “¿Qué sabemos sobre escribir resúme-
nes de textos argumentativos?” tiene el propósi-
to de que recuperen sus conocimientos acerca 
de los dos tipos de textos que van a trabajar en 
esta secuencia: los textos argumentativos y los 
resúmenes. Pida que guarden sus respuestas 
para que, al finalizar la secuencia, valoren lo 
que aprendieron e identifiquen las ideas que 
cambiaron y las que se mantuvieron.

Sesión 2
 ■ Manos a la obra

Mientras los alumnos revisan el proceso que se 
sugiere para alcanzar el aprendizaje esperado, 
pida que observen la semejanza que existe entre 
este procedimiento y el que se sigue para estudiar 

acerca de un tema: leer el texto con detalle, es-
cribir las primeras versiones del resumen, revisar y 
corregir el texto resultante y escribir un punto de 
vista sobre lo leído. Proponga discutir qué ajustes 
requiere este procedimiento para hacer un resu-
men con más de un texto argumentativo.

Fase 1: Leer a profundidad un texto 
argumentativo
En esta fase, los alumnos leerán el texto argumen-
tativo que van a resumir. 
•	En el inciso a de la actividad 1 deben hacer infe-

rencias de lo que trata el texto a partir del título. 
En los incisos b y c deben evaluar si la fuente es 
confiable y si pueden tomarla en cuenta para in-
formarse al respecto. En el inciso d compartirán 
sus ideas sobre los efectos nocivos del plástico 
en el ambiente para que emitan una opinión al 
respecto y puedan compararla con las que se 
presentan en el texto.

•	En la actividad 2 se pide que identifiquen tanto 
el punto de vista que se plantea como los argu-
mentos y contraargumentos que se usan para 
defenderlo. Se recomienda que primero hagan 
una lectura de todo el texto de manera individual, 
para que tengan una idea global del contenido, y 
luego hagan una lectura de reconocimiento en 
la que identifiquen la postura del autor y los ar-
gumentos que presenta. En esta parte, comente 
que la lectura debe ser individual para que puedan 
parar y retroceder las veces que lo requieran, de 
manera que puedan aclarar dudas, comprender 
mejor el texto, recapitular ideas, plantearse pre-
guntas para verificar que están comprendiendo 
lo que leen, relacionar la información del tex-
to con el conocimiento que tienen al respecto y 
decidir qué es importante y qué es secundario 
según sus propios intereses de lectura. 

•	En caso de que un alumno identifique una pos-
tura distinta durante su lectura, invite a que com-
pare su interpretación con la de sus compañeros.

•	A partir de la actividad 3, comprobarán si las 
predicciones que hicieron antes de la lectura se 
confirmaron o no. Sugiera que compartan sus 
resultados para que todos conozcan el proce-
dimiento que siguieron y lo analicen juntos.

•	En la actividad 4, analizarán las partes en las que 
se estructura el texto (introducción, desarrollo y 
conclusión). Como puede verse en el modelo, la 
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introducción abarca los tres primeros párrafos, 
donde se presenta el tema y la postura que se 
plantea. En este caso, los alumnos deberán te-
ner claro que el tema que se trata es la supuesta 
superioridad del plástico sobre el papel como 
agente contaminante, mientras que la postura 
que se plantea es que la sustitución del plásti-
co por el papel no reduce necesariamente el 
impacto ambiental (párrafo 3: “El plástico tarda 
bastante más que el papel en descomponerse, 
pero los efectos sobre el ambiente de producir 
uno u otro no son iguales. Por eso es necesario 
examinarlos”). En caso de que no hayan iden-
tificado esto, pida que lean nuevamente esos 
párrafos para que puedan reconocerlo. Poste-
riormente, deberán señalar que el desarrollo de 
los argumentos abarca los párrafos 4 a 19 y la 
conclusión, los párrafos 20 a 22.

Si se incorporan otros textos del mismo tema, in-
vite a los estudiantes a replicar este mismo proce-
so de aproximación general al texto: exploración, 
lectura e identificación de la postura de cada autor. 
Recuérdeles que el propósito final de estas lecturas 
será comparar y valorar la validez de los argumen-
tos de cada escrito para que puedan construir una 
postura propia sobre el tema.

Con las actividades del apartado “Yo pienso 
que…”, reflexionarán acerca de cómo se razona 
en el texto. La primera imagen muestra el proce-
dimiento deductivo que, como se aprecia, va de 
lo general a lo particular; mientras que el procedi-
miento inductivo empieza por lo particular y llega 
a una conclusión general.

Cuando revise las respuestas que dieron a las 
preguntas que aparecen después de las figuras, 
verifique lo siguiente:
•	Que hayan identificado que en los textos argu-

mentativos el procedimiento inductivo es el más 
adecuado para adquirir nuevos conocimientos, 
ya que va de lo particular a lo general. Comen-
te brevemente que este procedimiento es muy 
usado en las ciencias naturales por su carácter 
objetivo.

•	Que concluyan que, en la elaboración de textos 
argumentativos, el razonamiento deductivo per-
mite comprobar lo que se pensaba desde antes, 
ya que va de lo general a lo particular.

•	Que en el texto “¿Papel o plástico?” se hace un 

razonamiento deductivo, ya que el autor co-
mienza con el planteamiento de su postura 
(cuando se pregunta si la sustitución del plástico 
por el papel es la solución para reducir el impac-
to ambiental) y luego presenta los argumentos 
que dan respuesta a su planteamiento.

Sesión 3
Fase 2. Escribir la primera versión del 
resumen
En esta fase escribirán la primera versión de su 
resumen.
•	En la actividad 1 se pide retomar la tabla de la 

sesión anterior para trabajar los párrafos que se 
deberán resumir. La introducción abarca los pá-
rrafos 1 a 3, lo que significa que su información se 
debe resumir junta; comente que deberán hacer 
esto mismo en el desarrollo y las conclusiones. 

•	En la actividad 2 se explica el procedimiento 
que deben seguir para resumir cada una de las 
partes que integran el texto (introducción, de-
sarrollo de los argumentos y conclusión), el cual 
consiste en suprimir información secundaria o 
poco relevante. Para ejemplificarlo, se muestra 
el resumen de la introducción. 

•	Cuando revisen el modelo, solicite que corro-
boren que la información que aparece tachada 
es realmente secundaria (o irrelevante). Como 
se menciona en la instrucción de la actividad 2, si  
al eliminar esta información el texto pierde 
sentido o afecta su comprensión, entonces no 
es secundaria. Pida que lo comprueben quitan-
do los párrafos resaltados con amarillo y dejando 
sólo los párrafos tachados. Lo que se espera es 
que se percaten de que sin los párrafos resalta-
dos el texto deja de tener sentido.

•	 En la actividad 3 deben verificar si el procedimiento 
sugerido está bien aplicado o tiene fallas. Para eso 
se propone que hagan varias comprobaciones:
- En los incisos a y b deben revisar que las par-

tes que se mantienen realmente son las ideas 
principales y que las que se eliminaron son 
secundarias, irrelevantes o reiterativas.

- En el inciso c se les pide que identifiquen qué 
ideas del texto original se integraron en una 
sola, ya sea porque hacen referencia a un mis-
mo aspecto o porque se repiten, como la gene-
ralización en lugar de los nombres de los países.

- En el inciso d se les plantea el reto de seguir 
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sintetizando el texto resultante. Hágales ver 
que para hacerlo pueden eliminar fragmen-
tos o unirlos en una nueva idea.

•	En la actividad 4, los alumnos deberán distinguir 
los argumentos que sirven para defender cada 
postura. En la tabla se indica que en los párrafos 
4 a 7 se encuentran los argumentos a favor del 
uso del papel; se espera que ellos reconozcan 
que también en el párrafo 12 se defiende el uso 
del papel, y que en los párrafos 13 a 17 se argu-
menta a favor del uso del plástico.

•	En las actividades 5 y 6, los alumnos resumi-
rán los argumentos, tanto a favor del plástico 
como a favor del papel. Recuérdeles que resu-
mir conlleva tanto la supresión como la gene-
ralización y la integración de información.

•	Pida a los alumnos que vean el audiovisual Cómo 
identificar ideas secundarias o irrelevantes en los 
textos argumentativos para que reconozcan es-
tas ideas en los textos que lean. 

Sesiones 4 y 5
En el apartado “Escribir la primera versión del re-
sumen”, los alumnos continuarán con la elabo-
ración de su resumen. 
•	En las actividades 1 a 3 se pide que retomen la 

síntesis que hicieron de los argumentos pre-
sentados en los párrafos 4 a 7 (a favor del uso 
del papel), así como del 9 y 10 (a favor el uso del 
plástico) para que redacten su resumen. 

•	Como se observa en el texto modelo, la re-
ducción de los argumentos puede sintetizarse 
aún más. El procedimiento que deben seguir 
es muy similar al que hicieron para la primera 
reducción del texto original: suprimir las partes 
que ofrezcan información secundaria o poco 
relevante y generalizar aquellos datos que ha-
gan referencia a un mismo aspecto. La diferen-
cia radica en que en esta etapa pueden hacer 
una recomposición de las ideas y crear un texto 
nuevo. Esto último puede ejemplificarlo con el 
segundo y tercer párrafos de la columna de la 
derecha, donde la redacción de las ideas cam-
bia sustancialmente de la original, pero siempre 
se mantiene el sentido principal: el párrafo 2 del 
texto de la izquierda empieza con la descrip-
ción del proceso que se sigue para hacer papel, 
mientras que el de la derecha inicia con la expli-
cación de la composición química del papel. No 

obstante, en ambos se resaltan las cualidades 
que este material tiene para ser resistente y útil 
para “soportar cargas”. En caso de que las res-
puestas de los alumnos no coincidan con estas 
observaciones, permita que sean ellos quienes 
las corroboren en la siguiente actividad.

•	En la actividad 4 las respuestas a los incisos a y b 
servirán para reafirmar las observaciones hechas 
en la tabla anterior. Aquí se espera que quede claro  
que, aunque en el resumen haya una recompo-
sición de las ideas centrales del texto original, se 
mantiene el sentido principal. Para involucrarlos 
en la búsqueda de soluciones, en el inciso c se su-
giere que ellos hagan una propuesta de resumen. 
Recuérdeles que deben escribirlo a partir de la re-
composición de las ideas.

•	Cuando comparen sus argumentos en la acti-
vidad 5, pida que expliquen el procedimiento 
que siguieron, para que también comparen la 
manera en que lo hicieron. 

Sesión 6
Evaluación intermedia 
Para esta evaluación los alumnos deben revisar 
lo que han aprendido hasta el momento y cómo 
lo han aplicado en la elaboración de su resumen. 
Pida que reúnan las evidencias que demuestren 
sus avances para que analicen si es necesario re-
visar algunas ideas o pueden continuar con la 
revisión y corrección del resumen. Para enrique-
cer la evaluación, solicite que expliquen:
•	 Si identificaron el tema central (pueden explicar el 

procedimiento que siguieron para reconocerlo). 
•	Cómo identificaron la postura del autor. 
•	Cómo reconocieron las partes del texto.
•	El proceso que siguieron para la supresión de 

ideas secundarias.
•	Las dificultades que han tenido para la redac-

ción de su borrador. 

Revise los avances de los alumnos y ayúdelos 
a resolver las dudas que presenten a fin de que 
puedan continuar sin dificultades.

En caso de que hayan encontrado otros tex-
tos argumentativos sobre el mismo tema, es im-
portante hacer este mismo proceso en cada uno. 
Una vez que hayan comparado los argumentos de 
cada autor, será necesario estructurar el resumen 
que incorpore los puntos de vista de los textos de 
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manera coherente. Esto puede hacerse entrete-
jiendo un argumento con otro a lo largo del re-
sumen, o bien primero abordando los argumentos 
de un autor y luego los del otro. Discuta con sus 
alumnos cuál de las dos estrategias es mejor con-
siderando que el propósito final de este ejercicio 
será evaluar la validez de los puntos de vista expre-
sados por cada uno de los autores.

Sesión 7
Fase 3: Revisar y corregir el resumen
En esta sesión, los alumnos escribirán su resu-
men de manera individual para que tengan la 
posibilidad de incluir sus propias ideas. 
•	En la actividad 1 se presenta un resumen que 

les ayudará a identificar cómo se usan algunos 
nexos y cuál es la función que cumplen. 
- El primero de los nexos aparece al inicio del 

segundo párrafo, por una parte, y sirve para 
introducir un argumento.

- Otro nexo se encuentra al inicio del tercer 
párrafo, en cambio, el cual indica contraste u 
oposición con el anterior argumento. 

- En el interior del texto se usa también el nexo 
aunque para contraponer oraciones.

•	En la actividad 2 revisarán los resultados de su 
análisis en relación con los nexos que se usan. 
En el inciso a se espera que identifiquen que, si 
eliminan los nexos, el texto pierde sentido o no 
se entiende adecuadamente. Para corroborarlo, 
pida que lo lean nuevamente omitiendo los nexos.

•	Pida que revisen el contenido del recurso infor-
mático Expresiones que se utilizan para introducir 
argumentos, para que amplíen lo que saben sobre 
el uso de los nexos en la escritura de su resumen.

•	En la actividad 3 los alumnos deben revisar que 
hayan incluido todos los signos de puntuación 
necesarios para que su texto se entienda ade-
cuadamente.

Sesiones 8 y 9
Fase 4. Evaluar la postura sobre el tema a 
partir del resumen
En el apartado “Escribir una opinión sobre el tex-
to”, los alumnos escribirán una opinión sobre el 
texto que leyeron. Al hacerlo, deberán comentar 
lo que piensan acerca del tema y lo que les pare-
ce la postura del autor o los autores (en caso de 
que hayan incluido otros textos en su análisis).

•	En la actividad 1 se espera que valoren los ar-
gumentos que presenta el autor para sustentar 
su punto de vista. Para determinar qué tan vá-
lidos son, deben considerar los datos y hechos 
que se ofrecen en cada argumento.

•	En la actividad 2 deben terminar de escribir el 
contenido de su resumen. Para esto se sugiere 
que redacten una introducción al tema, algu-
nas opiniones al final de cada argumento y, por 
último, una reflexión a manera de cierre. Para 
lograrlo, pueden basarse en lo que ellos saben 
al respecto o en información obtenida de otras 
fuentes que traten el mismo tema. 

•	En las actividades 3 y 4 se ofrecen algunas ex-
presiones que son útiles para exponer su opinión 
personal y citar otros textos. Sugiera que practi-
quen el uso de todas ellas para que sepan cuál 
puede resultarles más útil en su resumen.

•	En las actividades 5 y 6 corregirán su resumen 
a partir de lo que ellos identifiquen y lo que sus 
compañeros les sugieran.

•	Pida que vean el audiovisual Todas las opinio-
nes cuentan, para que tengan más claro cómo 
expresar lo que piensan acerca de algo.

En el apartado “Referencia bibliográfica del tex-
to consultado”, los alumnos repasarán la manera 
de citar las fuentes consultadas. 
•	En caso de que los alumnos no encuentren en 

internet los datos del texto, se los puede pro-
porcionar: 

Benjamín Ruiz Loyola, “¿Papel o plástico?”, en Cómo ves, 
México, unam, número 138, año 2010, pp. 10-14. 

Sesión 10
 ■ Para terminar

Evaluación
Con esta evaluación se busca que los alumnos 
reflexionen acerca de:
1. Lo que aprendieron o reforzaron sobre la ma-

nera como escribieron su resumen. 
2. El proceso que siguieron para escribirlo.
3. Lo que consideraron para exponer su opinión. 

Se sugiere que revise sus reflexiones y valore los 
avances en la elaboración de su resumen.
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¿Qué busco?

El propósito de esta actividad recurrente es que los 
alumnos ensayen la representación de su obra de 
teatro o la lectura dramatizada que grabarán en ra-
dioteatro. Estos ensayos les permitirán mejorar su 
desempeño antes de la escenificación o la graba-
ción de la obra.

¿Cómo guío el proceso?

Explique a los alumnos que, para cerrar el ciclo 
de lectura de obras de teatro, compartirán con la 
comunidad escolar la obra de teatro que eligie-
ron mediante una escenificación o una grabación 
de audio de la lectura dramatizada (radioteatro). 
Para ello, pueden ensayar y practicar algunos de 
los ejercicios propuestos en el libro del alumno: 
•	Calistenia vocal
•	La pelota invisible
•	Autos locos
•	Sobreactuación

En caso de que elijan una escenificación, se su-
giere lo siguiente:
•	Coordine la realización de los ensayos de acuer-

do con las funciones asignadas a cada integrante 
del equipo, es decir, mientras los actores ensa-

yan las escenas de la obra, los sonorizadores, los 
apuntadores, los responsables de la iluminación 
y demás equipo de producción planearán y dise-
ñarán los recursos y la utilería necesarios para la 
representación. De acuerdo con las condiciones 
físicas de la escuela, consiga un espacio adecua-
do para que cada equipo ensaye su obra.

•	Con el objetivo de guiar el ensayo de los actores, 
puede proponerles desarrollar diversas fases, por 
ejemplo, primero memorizar los diálogos y después 
marcar los movimientos y las interacciones con los 
otros personajes en el escenario. Pídales tomar no-
ta de las ideas, cambios y reacciones que generó su 
interpretación entre sus compañeros para realizar 
los ajustes que consideren necesarios.

•	Coordine el ensayo general. Acuerde con ellos 
el orden en que los equipos mostrarán su traba-
jo. Explique que deberán tener preparados todos 
los requerimientos técnicos (efectos especiales, 
iluminación, sonido, vestuario, escenografía). La 
intención es representar la totalidad de la obra 
tal como si fuera el día del estreno, por lo que el 
ensayo no debe ser interrumpido. 

A diferencia de la escenificación o puesta en es-
cena, para el radioteatro no es necesario aprender 
de memoria los diálogos y los movimientos en el 
escenario; sin embargo, es fundamental desarro-

Actividad recurrente

Círculo de lectura. Cómo representar 
obras de teatro contemporáneo
(LT, Vol. II, págs. 190-191)

Tiempo	de	realización 2 sesiones 

Ámbito Estudio y literatura

Práctica	social	del	lenguaje Intercambio de experiencias de lectura

Aprendizaje	esperado Diseña un plan de lectura personal y comparte su experiencia lectora.

Intención	didáctica
Guiar a los alumnos para que representen una obra de teatro o hagan una lectura 
dramatizada de radioteatro y la compartan con la comunidad escolar. 

Materiales •	 Textos dramáticos, grabadora de audio o celular.
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llar la capacidad expresiva en la voz. La grabación 
del audio debe seguir los parámetros de la lectura 
dramatizada, de acuerdo con el contenido, la for-
ma y el género del propio discurso.

La lectura dramatizada tiene la intención de re-
presentar el texto como si se estuviera en el tea-
tro; entonces, la voz deberá transmitir, mediante 
las modulaciones de tono, intensidad y velocidad 
necesarias, las emociones que el dramaturgo 
señala, y con los efectos sonoros se evocará la 
situación descrita y se intensificará la dramatiza-
ción. Para guiar la grabación del radioteatro, con-
sidere las siguientes recomendaciones:
•	 Invite a los alumnos a leer el texto las veces que 

sea necesario hasta lograr que interpreten sus 
parlamentos apropiadamente y que la interven-
ción de cada actor esté coordinada para evitar 
traslapes de voces o tiempos muertos demasia-
do prolongados entre cada participación. 

•	Sugiérales que saquen provecho de los dispo-
sitivos de grabación de voz que tengan a su al-
cance: pueden grabar fragmentos cortos de su 
radioteatro en cada ocasión (cuidando de no in-
terrumpir el desarrollo de la trama), grabar varias 
veces los pasajes que se les dificultaron y editar 
el audio para ensamblar la versión final a partir de 
la selección del mejor material. 

•	Apóyelos para observar los siguientes criterios 
durante su lectura:
– Proyectar la voz hacia el frente o, en su caso, 

hacia el micrófono o celular con el que se hace 
la grabación; no hacia el suelo ni hacia el texto.

– Leer con velocidad y volumen adecuados, ajus-
tando la modulación de la voz a lo planteado 
en el parlamento.

– Evitar los cambios de ritmo en la lectura si no 
están justificados o si no se utilizan intencio-
nadamente para llamar la atención de la au-
diencia.

– Leer los parlamentos dando una entonación 
adecuada (enunciativa, interrogativa, impe-
rativa, dubitativa, irónica, etcétera).

– Pausar la lectura o enfatizarla a partir de los 
signos de puntuación. 

– Hacer énfasis en las frases o palabras clave 
para dar un tono adecuado. 

– Coordinar los efectos sonoros con la lectu-

ra de los parlamentos, esto es, intercalar los 
efectos de sonido en el momento en que se 
requieren, de acuerdo con el desarrollo de la 
acción dramática.

Con la finalidad de realizar un programa de mano 
de la obra que representarán o un folleto para anun-
ciar el radioteatro, sugiera a los alumnos tomar en 
cuenta lo siguiente: 
•	Mantener una proporción adecuada de los ele-

mentos gráficos y el texto.
•	Utilizar títulos y tipografía que atraigan la atención 

del lector.
•	Usar imágenes atractivas.
•	En el caso del programa de mano, es recomenda-

ble ordenar la información de la siguiente manera: 
el título de la obra y los datos del evento (fecha, 
hora y lugar) en la cara anterior, y la asignación 
de roles (dirección, actuación, efectos especiales 
y sonido, apuntador, responsable de iluminación y  
demás equipo de producción) y la sinopsis de la 
obra en la cara posterior. Si bien es posible jugar 
con la organización gráfica de estos elementos, 
es conveniente presentar la información general 
en la primera cara que lee el público y los datos 
más específicos en la cara posterior del programa.

•	En el caso del folleto, pueden seguirse las reco-
mendaciones anteriores, adaptando lo necesa-
rio; por ejemplo, en lugar de consignar los datos 
del evento, puede indicarse cómo se consigue 
físicamente la grabación o en qué repositorio 
electrónico puede escucharse.

Si lo considera conveniente, realice un evento para 
presentar los radioteatros en un espacio público, 
como la biblioteca de la escuela o la de la comu-
nidad. También puede publicarlos en un blog o en 
redes sociales.

En plenaria, considere los siguientes criterios para 
valorar el desempeño de cada uno de los alumnos: 
•	Asumió la responsabilidad asignada (dirección, 

actuación, efectos especiales, producción, di-
fusión) en su equipo. 

•	Respetó los acuerdos tomados en el grupo 
para realizar los ensayos y el ensayo general.

•	Participó de manera colaborativa en la organi-
zación del evento.
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Evaluación del bloque 3 

(LT, Vol. II, págs. 192-195)

¿Qué se evalúa?
En este apartado se busca valorar los avances de 
los alumnos en el tercer bloque a partir de los 
siguientes aspectos:
A.	 La	evaluación	del	bloque	3. El progreso logrado 

por los alumnos en la lectura de textos argu-
mentativos, lectura de textos literarios, la escri-
tura y la expresión oral.

B.	 El	 resultado	 del	 conjunto	 de	 las	 evaluacio-
nes	de	 las	secuencias	del	bloque	3.	El avan-
ce obtenido por los alumnos en relación con 
los aprendizajes esperados correspondientes a 
este tercer bloque, a partir del conjunto de las 
evaluaciones de las secuencias y de las activi-
dades recurrentes en las que participaron.

A. La evaluación del bloque 3

¿Cómo guío el proceso?

Antes de que los alumnos resuelvan la evalua-
ción, lleve a cabo lo siguiente:
•	Explíqueles que en esta evaluación leerán un ar-

tículo de opinión y una canción; luego, tendrán 
que argumentar por escrito su postura sobre el 
tema del artículo de opinión y prepararán un 

Leer	un	texto	argumentativo
“Los jóvenes: ¿cuándo tienen derecho a un trabajo digno?”

Aspecto(s) que evalúa Pregunta: 1. ¿Cuál es el tema tratado en el texto 1?

•	 Comprender de manera 
general el texto.

•	 Identificar el tema del texto.

Respuesta	esperada:
b) Los jóvenes y el acceso a un trabajo digno

Aspecto(s) que evalúa Pregunta: 2. Explica cuál es el propósito del texto 1.

•	 Comprender de manera 
general el texto.

•	 Identificar la intención del 
texto.

Respuesta	aproximada: El alumno debe identificar que el autor intenta orientar 
la opinión de sus lectores hacia su punto de vista. El alumno puede dar una 
respuesta aproximada a lo siguiente:
El autor del texto busca convencer al público de adoptar el mismo punto de vista 
que él tiene sobre el acceso de los jóvenes a un trabajo digno; para ello, expone 
dos posturas y defiende la suya sobre el tema.

Aspecto(s) que evalúa Pregunta: 3. Explica las posturas descritas sobre el tema en el texto 1.

comentario oral sobre el tema de la canción.
•	Coménteles que el propósito de esta evaluación  

es que tanto ellos como usted conozcan los avan-
ces logrados y los aspectos que deben fortalecer. 

•	Deles tiempo para que exploren la evaluación y 
las partes que la integran. 

•	Pídales leer los títulos de los textos para que 
tengan una idea de los temas que tratan. 

•	Sugiérales una lectura completa y detenida de 
la evaluación.

•	Pregúnteles si hay dudas sobre las instruccio-
nes de la evaluación y, en su caso, acláreselas.

A continuación, se desglosan los aspectos a eva-
luar, las preguntas correspondientes y cada una 
de las respuestas esperadas. Recuerde que, cuan-
do éstas son de carácter abierto, es suficiente una 
respuesta aproximada por parte del alumno. 

I. Leer un texto informativo
En este bloque, los alumnos escribieron un tex-
to argumentativo (secuencia 11) y también ela-
boraron resúmenes de textos argumentativos 
(secuencia 14). En esta evaluación leerán un artí-
culo de opinión sobre el derecho de los jóvenes 
a un trabajo digno, así como el fragmento de un 
texto normativo referente al tema. En el primero 
de estos textos identificarán las posturas y los ar-
gumentos sobre el tema, y tendrán que expresar 
su punto de vista al respecto. 
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Leer	un	texto	argumentativo
“Los jóvenes: ¿cuándo tienen derecho a un trabajo digno?”

•	 Comparar y contrastar 
información en el texto 
para identificar diferentes 
puntos de vista.

•	 Reconocer información en 
conflicto.

•	 Identificar o enumerar los 
elementos que apoyan una 
interpretación.

Respuesta	aproximada: El alumno debe reconocer el tema o asunto central del 
texto, identificar que el autor contrasta dos posturas y lo que argumenta sobre 
cada una de ellas. En su respuesta, el alumno debe incluir o tomar en cuenta lo 
siguiente:
Postura	1:	Los jóvenes tienen derecho a un empleo digno desde el inicio de su 
vida laboral.
Razones:
•	 En la Declaración Universal de los Derechos Humanos se menciona que “toda 

persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones 
equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo”.

•	 Las empresas deben modificar sus políticas para ofrecer capacitación, mejores 
puestos, remuneración y seguridad social.

•	 Debe respetarse el derecho a la igualdad salarial de acuerdo con el trabajo 
desempeñado.

•	 El trabajo digno para los jóvenes es esencial para la reducción de la pobreza, la 
recuperación económica y el desarrollo sostenible de las naciones.

Postura	2: Es justo que los jóvenes menores de 25 años reciban un salario menor.
Razones:
•	 Son jóvenes y sin experiencia.
•	 Apenas se insertan al mercado laboral y hay trabajadores con mayor experiencia 

que ellos.
•	 Están en un proceso de formación y aprendizaje.
•	 Pueden ser menos responsables con las funciones laborales que realizan.
•	 Podrían no haber recibido la educación o estudios adecuados en aspectos como 

creatividad, emprendimiento, uso de tecnologías digitales y solución compleja de 
problemas.

•	 Son considerados menos calificados y competentes.

Aspecto(s) que evalúa

Pregunta: 4. Utiliza la información de los textos 1 y 2 para contestar las preguntas 
de la tabla. A fin de responder la última, puedes considerar lo siguiente: ¿te parece 
justa o injusta la problemática?, ¿por qué?, ¿qué opinas de lo que dice la ley?, ¿por 
qué?, etcétera.

•	 Identificar ideas 
principales.

•	 Vincular información de 
distintos textos.

•	 Relacionar la información 
del texto con los propios 
marcos de referencia 
conceptual y experiencial.

Respuesta	aproximada: El alumno debe reconocer que las preguntas se 
centran en un aspecto particular del tema tratado en el texto: lo referente a las 
problemáticas laborales que enfrentan las mujeres. Debe asumir y dejar clara una 
postura sobre el tema y debe fundamentarla. En sus respuestas, el alumno debe 
incluir o tomar en cuenta lo siguiente:
¿Qué	problemáticas	laborales	enfrentan	las	mujeres	jóvenes?
•	 Problemas relacionados con el acceso al trabajo, debido a la incapacidad de los 

sistemas socioeconómicos para generar empleos suficientes y dignos, con una 
paga que permita cubrir sus necesidades básicas (alimentación, salud, vivienda, 
etcétera) y con estabilidad laboral (condiciones para conservar su trabajo).

•	 Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), las mujeres jóvenes 
suelen tener menos oportunidades que los hombres para avanzar en los puestos 
de trabajo y para obtener un salario igualitario.

¿Qué	dice	la	ley	al	respecto?
•	 La Declaración Universal de los Derechos Humanos menciona que “toda 

persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones 
equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo”.

•	 El artículo 1o de la Ley Federal del Trabajo dice que “la presente ley es de 
observancia general en toda la República”.

•	 El artículo 2o de la Ley Federal del Trabajo aclara que “se entiende por trabajo 
digno o decente aquél en el que se respeta plenamente la dignidad humana del 
trabajador; no existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad 
[…]; se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador; 
se recibe capacitación continua para el incremento de la productividad con 
beneficios compartidos, y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e 
higiene para prevenir riesgos de trabajo”.
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Leer	un	texto	argumentativo
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•	 Tomar una postura que 
considere la información 
del texto y sus propias 
ideas.

•	 El artículo 86 de la Ley Federal del Trabajo especifica que “a trabajo igual, 
desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales, 
debe corresponder salario igual”.

¿Cuál	es	mi	postura	frente	a	eso	y	cuáles	son	mis	argumentos?
Considero que las mujeres deben tener las mismas oportunidades que los 
hombres para acceder a un empleo, avanzar en los puestos de trabajo y obtener 
un salario igualitario. Éstas son las razones:
•	 La Declaración Universal de los Derechos Humanos menciona que toda 

persona tiene derecho a un trabajo y a condiciones laborales equitativas.
•	 La Ley Federal del Trabajo estipula que todas las personas tienen derecho a un 

trabajo digno, que no debe existir discriminación debido al género y que debe 
percibirse un salario remunerado. Esta ley también señala que debe respetarse 
el derecho a la igualdad salarial de acuerdo con el trabajo desempeñado.

Recomendación general
Para que los alumnos puedan mejorar su habili-
dad para comprender textos argumentativos, se 
sugiere que:
•	Explore con ellos diferentes modelos de este 

tipo de textos y los ayude a identificar sus ca-
racterísticas de forma y contenido.

•	Los oriente para reconocer las opiniones de los 
autores y cómo éstos establecen y defienden su 
punto de vista.

•	Comparta con ellos diferentes interpretacio-
nes y opiniones sobre los textos.

II. Leer un texto literario 
En la secuencia 10, los alumnos leyeron y analiza-
ron poemas cuyos autores forman parte de algún 
movimiento poético y, en la secuencia 13, anali-
zaron y crearon juegos del lenguaje (analogías, 
exageraciones, sinsentidos, paradojas) y también 
leyeron poemas. En ambas secuencias, los alum-
nos interpretaron el sentido figurado de los tex-
tos para comprenderlos. En esta evaluación, los 
alumnos leerán una canción en la que deben ha-
cer inferencias para comprender los mensajes que 
transmite.

Leer	un	texto	literario
“Te recuerdo, Amanda”

Aspecto(s) que evalúa
Pregunta: 1. Realiza o responde lo siguiente según corresponda:
a)  Explica y describe quién era Amanda, por ejemplo, dónde imaginas que vivía, 

cómo era su vida, cuál era su vínculo con Manuel…

•	 Procesar información 
implícita.

•	 Identificar e integrar 
información relevante de 
algunos fragmentos del 
texto.

Respuesta	aproximada:
El alumno debe inferir y explicar que Amanda:
•	 Es la amada de Manuel: puede ser su novia o su esposa.
•	 Es posible que viva en un pueblo o en las orillas de una ciudad, porque  

se menciona que Manuel se fue a la sierra.
•	 Tiene una situación difícil de vida, pues Manuel es obrero en una fábrica.
•	 Acude todos los días a la fábrica donde trabaja Manuel.
•	 Va siempre muy apurada porque sólo tiene cinco minutos para verlo. 
El alumno puede dar una respuesta aproximada a lo siguiente:
Amanda es novia, pareja o esposa de Manuel. La vida de ambos no parece fácil, 
ya que Manuel es obrero en una fábrica en la que sólo le dan cinco minutos de 
descanso. Todos los días, ella va apresurada a esta fábrica para verlo.

Aspecto(s) que evalúa
Pregunta: 1. Realiza o responde lo siguiente según corresponda:
b) ¿Cuáles eran los sentimientos de Amanda y a qué se debían? Copia algunas 
partes del texto que te permitan ejemplificar tu explicación.

•	 Procesar información 
implícita.

Respuesta	aproximada:	
El alumno debe inferir lo siguiente e incluir las partes pertinentes del texto para 
ejemplificar su explicación.
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•	 Identificar e integrar 
información relevante de 
algunos fragmentos del 
texto.

•	 Identificar y enumerar los 
elementos que apoyan la 
información.

•	 Amanda	ama	a	Manuel	y	va	todos	los	días	a	la	fábrica	muy	apurada	y	contenta	
para verlo sin importar las circunstancias.

Te recuerdo, Amanda, / la calle mojada, / corriendo	a	la	fábrica,	/	donde	
trabajaba	Manuel.	/	La	sonrisa	ancha…

•	 Está	enamorada.	Ver	a	Manuel	la	hace	feliz;	no	le	interesa	nada	más	que	
encontrarse con él. 

La	sonrisa	ancha, / la lluvia en el pelo, / no	importaba	nada,	/	ibas	a	
encontrarte	con	él,	/	con	él,	con	él,	con	él…

•	 Cuando	ella	regresa	a	su	casa,	lo	hace	sin	prisa	y	va	muy	feliz	porque	pudo	ver	a	
Manuel.

Suena la sirena, / de vuelta al trabajo / y	tú,	caminando,	/	lo	iluminas	todo, / 
los cinco minutos / te	hacen	florecer.

Aspecto(s) que evalúa
Pregunta: 1. Realiza o responde lo siguiente según corresponda:
c) ¿Qué atmósfera se percibe al principio de la canción?, ¿cómo se transforma?, 
¿por qué?

•	 Procesar información 
implícita.

•	 Identificar e integrar 
información relevante de 
algunos fragmentos del 
texto.

Respuesta	aproximada:	El alumno debe identificar que hay dos aspectos 
principales tratados:
•	 Al inicio de la canción se muestra el amor y las difíciles condiciones de vida  

para los trabajadores de la fábrica y para sus familias; se resaltan las cualidades 
del amor: la felicidad y la alegría de Amanda por ver a su amado. 

•	 Al final, hay una sensación de tristeza e injusticia por la muerte de Manuel y de 
otros compañeros de trabajo.

El alumno puede dar una respuesta aproximada a lo siguiente:
Al principio, hay una atmósfera de alegría y amor porque Amanda va todos los 
días a ver a Manuel. Al final, hay tristeza por la muerte de Manuel y por la de otros 
compañeros de la fábrica.

Aspecto(s) que evalúa

Pregunta: 1. Realiza o responde lo siguiente según corresponda:
d) De acuerdo con la parte final de la canción, ¿qué le pasó a Manuel y por qué? 
En tu explicación, utiliza expresiones como las siguientes: Todos los días Manuel…, 
pero un día…, entonces sucedió que…, porque…, y fue así que finalmente…

•	 Procesar información 
implícita.

•	 Comprender de manera 
general el texto.

Respuesta	aproximada:	El alumno debe identificar que la canción da pistas 
para imaginar la vida cotidiana de Manuel y de Amanda, y lo que le pasó a éste 
(que trabajaba en una fábrica que sólo daba cinco minutos de descanso y que 
posiblemente, junto con otros compañeros, luchó por sus derechos laborales). 
Hay una trama que se puede inferir y el alumno debe escribir una narración, a la 
manera de una breve historia. El propósito es verificar que el alumno comprende 
de qué trata la canción al dar una respuesta aproximada a lo siguiente:
Todos	los	días Manuel iba a trabajar a la fábrica. Su vida era difícil, pues trabajaba mucho 
y sólo tenía cinco minutos de descanso. Amanda lo amaba y diario iba corriendo muy 
contenta a verlo durante esos cinco minutos. Así lo hacía siempre, pero	un	día Manuel 
y muchos de sus compañeros se fueron a la sierra (quizá como parte de una lucha por 
mejores condiciones laborales), entonces	sucedió que murieron porque los asesinaron. 
Fue	así	que	finalmente Amanda perdió a su amado Manuel.

Aspecto(s) que evalúa
Pregunta: 2. Lee de nuevo la canción y anota en la columna de la derecha 
cómo se describen, en cada caso, los cinco minutos: ¿qué ideas y emociones se 
transmiten? Guíate con las partes subrayadas.

•	 Procesar información 
implícita por el empleo de 
lenguaje figurado.

•	 Evaluar la forma del texto 
y los recursos usados en 
éste para transmitir un 
mensaje.

Respuesta	aproximada:	El alumno puede dar una respuesta aproximada a lo 
siguiente:
“Son	cinco	minutos,	/	la	vida	es	eterna	/	en	cinco	minutos”.
Los cinco minutos que Amanda tiene para ver a Manuel son eternos para el amor. 
La vida puede ser eterna en sólo cinco minutos cuando se ama.
“los	cinco	minutos	/	te	hacen	florecer”.
Los cinco minutos que tiene Amanda para ver a Manuel son los que le dan alegría, 
pues está enamorada.
“que	partió	a	la	sierra	/	y	en	cinco	minutos	quedó	destrozado”.
La vida se acaba en cinco minutos: Manuel es asesinado en la sierra.

TS_LM_ESP3_LP_080121.indd   166 2/8/21   12:41 PM



u u

167

Leer	un	texto	literario
“Te recuerdo, Amanda”

Aspecto(s) que evalúa Pregunta: 3. Subraya cuáles son dos temas centrales de la canción.

•	 Procesar información 
implícita.

•	 Comprender de manera 
general el texto.

•	 Identificar ideas 
principales.

Respuestas	esperadas:
a) El amor
e) La lucha social

Recomendación general
Favorezca en los alumnos la comprensión de los 
textos literarios con lo siguiente:
•	 Implemente frecuentemente actividades de lec-

tura de canciones y textos poéticos.
•	Ayúdelos a procesar información implícita para 

que infieran el mensaje global y los significa-
dos específicos de los textos.

•	Promueva actividades de relectura de los tex-
tos poéticos para la confirmación o la refuta-
ción de los posibles significados mediante la 
identificación de los elementos informativos 
que aporta el propio texto.

III. Escribir un texto
En este tercer bloque, los alumnos escribieron un 
texto argumentativo (secuencia 11). Ahora, se les 
solicita desarrollar por escrito y de manera amplia 
su postura y sus argumentos sobre la problemá-
tica expuesta en el texto “Los jóvenes: ¿cuándo 
tienen derecho a un trabajo digno?”. Para ello, 
pueden recuperar sus respuestas de la actividad 4 
del punto I (página 194). Los aspectos a conside-
rar para evaluar la escritura del texto argumenta-
tivo son los siguientes:

Escribir	un	texto
Texto argumentativo

Aspectos que se evalúan

Tema

•	 Mantiene el tema, asunto o idea principal.
•	 Aporta información para entender el tema, como explicaciones sobre 

la naturaleza del tema, la problemática, su importancia, definiciones, 
antecedentes, etcétera.

Características

•	 Expone un punto de vista y lo argumenta.
•	 Incluye las partes convencionales del tipo de texto: introducción, desarrollo y 

conclusión.
•	 Las ideas son lógicas y coherentes.

Recursos gramaticales

•	 Emplea nexos que introducen razones o argumentos (porque, ya que, si bien, 
debido a), comentarios (pues bien, de este modo, así, dicho esto), conclusiones 
(por tanto, por consiguiente, en consecuencia), entre otros.

•	 Recurre a sinónimos y pronombres para evitar repeticiones en el texto.

Ortografía 

•	 Utiliza de manera correcta los diferentes signos de puntuación para organizar la 
información.

•	 Distingue un enunciado de otro y un párrafo de otro.
•	 Escribe respetando otras normas ortográficas.

Recomendación general
En las actividades de escritura, apoye a los alum-
nos para que:
•	Planteen y defiendan su punto de vista por me-

dio de argumentos cada vez más claros sobre 
temas de su interés para influir en la opinión de 
los destinatarios.

•	Atiendan al propósito y a las características del 
texto argumentativo.

•	Trabajen de forma colaborativa para revisar y 
corregir los textos.

IV. Expresarse oralmente
En el punto II de esta evaluación, los alumnos 
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Expresarse	oralmente
Comentario sobre una canción

Aspectos que se evalúan

Tema y propósito de la 
intervención oral

El alumno se mantiene centrado en el tema y cumple con el propósito planteado.

Organización del discurso
Para desarrollar sus ideas, describe, explica, narra y argumenta de manera 
estructurada.

Lenguaje y vocabulario Utiliza un vocabulario y un lenguaje adecuados con el contexto.

Fluidez y volumen
Se expresa con fluidez y volumen de forma sostenida. Se le percibe cada vez más 
confiado al hablar. 

Recomendación general
Aconseje a los alumnos realizar actividades como 
éstas antes de su exposición oral para facilitar su 
participación:
•	Seleccionar textos poéticos de su interés.
•	 Identificar los temas y mensajes de los textos 

poéticos.
•	 Interpretar el sentido de los recursos del len-

guaje poético.
•	Compartir sus interpretaciones y su opinión 

sobre los textos poéticos.

¿Qué hacer con los resultados?
Con el propósito de conocer el avance de los 
alumnos sobre la lectura, escritura y expresión 
oral, compare los resultados que obtuvieron en 
la evaluación del bloque 2 con los de esta eva-
luación. 
a)	Revise el desempeño de los alumnos en los as-

pectos	que	sean	equiparables	en ambas eva-
luaciones. Por ejemplo: 
•	En la lectura de textos informativos, hay ta-

reas similares que los alumnos realizan en 
ambas evaluaciones, como comprender de 
manera general el texto y contrastar informa-
ción dentro del mismo para identificar dife-
rentes puntos de vista.

•	En la lectura de textos literarios de estas dos 
evaluaciones, los alumnos tienen que pro-
cesar información implícita e identificar los 
elementos que apoyan su interpretación. 

•	En las tareas de escritura, los alumnos de-
ben considerar en ambas evaluaciones el 

propósito y las características de los textos 
solicitados, aportar un punto de vista sobre 
el tema y argumentarlo.

•	En las tareas de expresión oral, deben cum-
plir con el propósito planteado y hacer la 
presentación utilizando un vocabulario y un 
lenguaje adecuados al contexto.

b)	 Identifique el desempeño de los alumnos cuan-
do se trata de aspectos	nuevos	o	más	comple-
jos de una evaluación a otra. Por ejemplo:
•	En la lectura de textos argumentativos, vincu-

lar información de distintos textos y tomar una 
postura que considere la información leída y 
las ideas de los propios estudiantes.

•	En la lectura de textos literarios, revise en 
qué medida los alumnos lograron evaluar la 
estructura del texto y los recursos literarios 
usados en éste para transmitir un mensaje.

Comente con los alumnos los resultados obte-
nidos al comparar ambas evaluaciones y apóye-
los en los aspectos en los que hayan mostrado 
más dificultades.

B.  El resultado del conjunto de las 
evaluaciones de las secuencias  
del bloque 3

¿Qué se evalúa?
La segunda parte de la evaluación consiste en ob-
tener una valoración integral de los avances y di-
ficultades de lo trabajado en las actividades de las 

analizaron la canción “Te recuerdo, Amanda”, 
que posee rasgos poéticos. Ahora se les solici-
ta preparar un comentario oral sobre este tex-
to. Esto implica que los alumnos recuperen su 

interpretación y que den su opinión sobre esta 
canción. Pídales apoyarse en el organizador grá-
fico que se propone en el libro del alumno para 
guiar su participación. 
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Aspecto a evaluar El alumno muestra mejoras cuando:

Prácticas sociales en  
torno a la lectura

•	 Reconoce el propósito y la función de los textos argumentativos.
•	 Identifica el tema, la postura del autor y los argumentos que aporta para 

sustentar su punto de vista.
•	 Vincula información de distintos textos.
•	 Toma una postura que considera la información del texto y sus propias ideas.
•	 Identifica el tema o el mensaje de los textos poéticos.
•	 Procesa información implícita.
•	 Distingue e integra información relevante de algunos fragmentos en los textos 

literarios.
•	 Relaciona la información del texto con su experiencia y sus conocimientos 

adquiridos.

Prácticas sociales en  
torno a la escritura

•	 Plantea por escrito su postura sobre un tema de manera argumentada.
•	 Cumple con los requerimientos y características de los textos argumentativos: 

atiende al propósito y la estructura del texto.
•	 Utiliza nexos.
•	 Escribe con una puntuación adecuada en cada tipo de texto y cuidando otros 

aspectos de ortografía convencional.

Trabajo colaborativo

•	 Logra trabajar de forma colaborativa y se involucra en la realización de las 
actividades.

•	 Participa de manera respetuosa y muestra iniciativa y disposición en la solución 
de problemas.

•	 Escucha las opiniones de los demás al realizar cualquier trabajo.

cinco secuencias y en las actividades recurrentes 
de este bloque. También compare esta informa-
ción con el logro alcanzado por los alumnos en 
el bloque 2.

¿Cómo guío el proceso?

Evalúe el desempeño de los alumnos en el blo-
que 3:
•	Tome en cuenta los productos (individuales y 

colectivos) elaborados en cada una de las se-
cuencias, esto es, lo recopilado en las carpe-

tas de trabajos (notas, esquemas, borradores y 
versiones finales de los textos elaborados), así 
como las evaluaciones intermedias y finales. 

•	 Incluya los productos de las actividades recu-
rrentes: notas sobre la lectura, comentarios y 
la representación de obras de teatro o la gra-
bación de la lectura dramatizada.

•	Revise los cuadernos de los estudiantes y tome 
en cuenta su participación en las actividades.

•	Utilice la siguiente tabla como guía para revisar 
en qué medida es posible identificar avances y 
dificultades.

•	De acuerdo con las valoraciones obtenidas, de-
termine las acciones a seguir para apoyar a los 
alumnos en las áreas que necesiten fortalecer.

•	Tome en cuenta lo trabajado en cada una de 

las secuencias y lo que se sugiere en las orien-
taciones generales de este libro para apoyar a 
los estudiantes.
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