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Presentación para el alumno 
~h 

Te damos la bienvenida al segundo año de secundaria y a este 
Espacio Creativo: Lengua Materna. Español 2, en él encontrarás 
las herramientas para construir conocimientos y habilidades. 

Este material se sustenta en las prácticas sociales del lenguaje que se articulan en tres 
ámbitos: Estudio, Litera tura y Participación Social. Estas prácticas se desarrollan median
te secuencias didácticas, que aquí denominaremos prácticas, las cuales consideran tus 
intereses y necesidades como puntos de partida para que puedas construir, desarrollar y 
ejercitar competencias específicas. 

En las siguientes páginas trabajarás contenidos y actividades que reforzarán tu capacidad 
para buscar, analizar, interpretar y comunicar información. Explorarás fuentes impresas 
y, si tienes acceso, digita les para extraer datos e ideas principales, con los cuales ela
borarás distintos textos como resúmenes, biografías y guiones para mesas redondas. 

A partir de la lectura de cuentos, novelas, leyendas, canciones, historietas y poemas apre
ciarás la estética y estructura de nuestra lengua, para tomarlas como modelo y aventurarte 
en la escritura creativa. En algunos casos compartirás tus obras con una audiencia, me
diante lenguaje corporal y la modulación de tu voz para transmitir emociones e ideas. 

También podrás intervenir en tu comunidad al realizar acciones que se basan en la in
terpretación de documentos para efectuar trámites, adquirir seNicios y analizar contratos 
comerciales. Con esto fortalecerás tus habilidades de manejo de información para tomar 
decisiones informadas. Asimismo, aprenderás a valorar la diversidad lingüística y cultural del 
entorno local, nacional y mundial, y la función que cumple el lenguaje en los intercam
bios entre personas de diferentes lenguas y contextos culturales. 

Deseamos que tu libro Lengua Materna. Español2 te acompañe en tu recorrido educativo 
durante el segundo grado de secundaria y que te ayude a encontrar tu lugar en los múlti
ples espacios para dar expresión creativa a tu interior. 

Los editores 



• Presentación para el alumno 
• Estructura de tu libro 
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Práctica uno 
Varios puntos de vista, un mismo tema 

• Elaboramos una lista de preguntas para buscar 
información sobre un tema 

• Identificamos y exploramos fuentes para 
valorar cuál es la más pertinente de acuerdo 
con nuestro propósito de búsqueda 

• Analizamos y evaluamos diversas formas 
de desarrollar un tema en distintos textos 

• Comparamos contenidos a partir de las 
definiciones, tos ejemplos, las ilustraciones y 
otros recursos gráficos, para evaluar la calidad 
y la actualidad de la información 

• Reconocemos diferentes maneras 
de nombrar el mismo referente 

¿Cómo vamos? 
• Comparamos organización, información 

y puntos de vista en distintos textos 
• Ahora que conozco, comparto 

Valoro mis logros 

Uso de la tecnología 
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Práctica dos 
Reglamento para deportistas 

Escribimos una lista de reglas 
y sanciones de un deporte 
Reflexionamos sobre el significado 
de las palabras en los reglamentos 

• Recuperamos lo que sabemos sobre 
las características de los reglamentos 

• Distinguimos las características particulares 
de tos reglamentos de orden deportivo 

¿Cómo vamos? 
• Revisamos las formas de redactar 

obligaciones y derechos en los reglamentos 
Redactamos el reglamento con siglas, 
vocabulario y puntuación 
Reflexionamos sobre la importancia 
de establecer reglas 

• Evaluamos y compartimos nuestro reglamento 

Valoro mis logros 

Práctica tres 
Historias en imágenes 

Identificamos los recursos gráficos de 
una historieta y sus usos para contar una historia 

• Analizamos una narración y evaluamos 
lo esencial para contar una historia 
Analizamos cómo se presenta la historia 
para crear un efecto en el lector 
Identificamos recursos para sugerir 
ritmos y delimitar episodios 

¿Cómo vamos? 
Comparamos los elementos del discurso 
en dos formas de contar una historia 
Reflexionamos sobre la viñeta como 
síntesis de la acción 
Analizamos las perspectivas visuales 
en las historietas y su efecto en el lector 
Compartimos nuestra historieta 

Valoro mis logros 
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P(a e 
Mensajes con propósito 72 

• Identificamos, en los medios, 
los mensajes de las campaflas oficiales 73 
Analizamos el contenido de las campañas 
según críterios establecidos 76 

¿Cómovamos? 78 
Reflexionamos sobre la necesidad 
e importancia de las campal'las oficiales 79 

• Reflexionamos sobre el lenguaje persuasivo 
y los recursos retóricos en las campal'las 81 

• Reflexionemos sobre el uso del lenguaje 
audiovisual en las campal'las 82 

• Mi comentario sobre la campaña 84 

Valoro mis log ·os 85 

Uso de la tecnología 86 

Práctlca 
El resumen, un concentrado de saberes 88 

• Tenemos un propósito especifico 89 
• Eleg· mos la · nformación esencial 

de los textos leidos para integrarla en un resumen 89 
• Identificamos diferendas de contenido 

para decidir si la información es complementaria 
o contradictoria 92 

• Integramos información locaUzada 
en diferentes textos 94 
Registramos datos bibliográficos 
de tos textos que resumimos 95 
Elegimos en un diccionario de sinónimos 
la opción ideal para sustituir el léxico original 
en una paráfraSis 96 

¿Cómovamos? 98 
• Usamos marcas para introducir información 

complementaria 98 
Usamos algunos signos de puntuación 
para separar las ideas 99 
Usamos nuestro resumen 100 

Valoro 1ls logro 101 

Práctica s~>ls 
Cuentos y novelas de Latinoamérica 

• ExpUcamos las acciones y las características 
psicológicas de tos personajes 
Describimos las perspectivas de tos personajes 

• Discutimos las funciones narrativas 
y rotes de tos personajes 

• Ccroparamos foonas de presentar la realidad 
latinoamericana y de otros lugares 
Reconocemos cómo el espacio y tos personajes 
sugieren un ambiente en la narración 

¿Cómo vamos? 

Discutimos acerca de tramas no lineales 
y desenlaces abiertos 

• Interpretamos el uso de voces y 
perspectivas narrativas para matizar la realidad 
Apreciamos la diversidad lingüfstica 
y cultural de los pueblos latinoamericanos 

• Reconocemos la diversidad en la 
narrativa latinoamericana 
Profundizamos en la interpretación 
de las obras mediante fuentes literarias 
Hacemos una cr~ica literaria a la obra que leimos 

Valoro mis logros 

Uso de la tecnología 

104 
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Práctica siete 
¡A jugar con la poesía! 132 

• Reconocemos la intención expresiva 
de un poema que juega con la forma 
grtlfica del texto 133 

• Interpretamos acrósticos como 
descripciones de atributos 136 

¿Cómovamos? 139 
• Apreciamos la sonoridad y forma 

de los palíndromos 139 
• Consideramos la forma como pista del contenido 141 
• Compartimos nuestros poemas 142 

Valoro mis logros 143 

Práctica ocho 
Una campaña para proponer soluciones 144 

• Participamos en una discusión acerca 
de los problemas de nuestra comunidad escolar 146 

• Identificamos un problema que se puede 
resolver mediante el diálogo, la responsabilidad 
y la autonomía 148 

¿Cómovamos? 151 
• Promovemos la realización de una campaña 

para resolver los conflictos 
• Reconocemos la importancia del diálogo 

y de la resolución de conflictos 
mediante campai'las 

Valoro mis logros 

Uso de la tecnología 

Práctica nueve 

La diversidad de los pueblos 
hispanohablantes 

• Reconocemos la importancia 
del español escrito como Lengua de 
comunicación internacional 

• Reconocemos la diversidad lingüística 
como una característica del 
dinamismo del lenguaje 

• Reconocemos la diversidad lingüística 
de los hispanohablantes 

• Identificamos semejanzas y diferencias 
en la forma del habla de los hispanohablantes 

151 

157 

159 

160 

162 

164 

166 

168 

170 

¿Cómo vamos? 
• Reflexionamos sobre el habla como 

forma de identidad 
• Identificamos prejuicios y 

estereotipos en el habla 
Presentamos los cuadros comparativos 

Valoro mis logros 

Práctica diez 

173 

174 

175 
176 

177 

Que se escuche tu voz 180 

• Conocemos las mesas redondas 181 
Buscamos y organizamos información 
para preparar la mesa redonda 183 
Exponemos información sobre el tema de 
la mesa integrando explicaciones y descripciones 185 
Asumimos un punto de vista sobre la información 186 
Escuchamos y comentamos los puntos 
de vista de nuestros compañeros 188 

¿Cómovamos? 189 
UtiUzamos lenguaje formal y expresiones 
para organizar, agregar o introducir información 189 
Escuchamos y tomamos notas durante 
una mesa redonda 191 
Formulamos preguntas 192 
Hacemos sobremesa 194 

Valoro mis logros 195 

Uso de la tecnología 196 



Práctica once Utilizamos verbos para señalar las ideas 

Leyendas populares en escena 198 
expresadas por otras personas en los textos 
que consultamos 235 

Identificamos et trasfondo histórico 
¿Cómo vamos? 236 

• 
y las representaciones simbólicas que Empleamos signos de puntuación para citar 237 

se fusionan en las leyendas 199 Expresamos nuestra opinión sobre el personaje 237 

• Indagamos y anaUzamos el significado Escribimos un texto biogrtlfico 238 

cultural de una leyenda de nuestra comunidad 202 • Compartimos nuestro texto biográfico 240 

• Indagamos y analizamos el contenido Valoro mis logros 241 
histórico de las leyendas 204 

• AnaUzamos la trama de una leyenda 205 Práctica catorce 
¿Cómo vamos? 207 Compartimos la lectura de nuestros textos 242 

• Imaginamos la representación escénica 
de la leyenda 208 Seleccionamos un texto de los que hemos 

• Distribuimos la trama en actos y escenas 209 escrito a lo largo del ciclo escolar 244 
• Escribimos los diálogos 210 
• Escribimos las acotaciones 212 ¿Cómo vamos? 247 

• Usamos los signos de puntuación • Preparamos la lectura en voz alta 247 
en los textos dramáticos 213 • Compartimos la lectura pública de tos textos 250 

• Presentamos nuestra leyenda en escena 214 Valoro mis logros 251 
Valoro mis logros 215 

Práctica doce 
Uso de la tecnología 252 

Documentos administrativos y legales 216 Práctica quince 
• Reconocemos la función de los documentos Lo que cantamos 254 

administrativos o legales 217 
• Reflexionamos sobre algunas características • AnaUzamos la relación entre las melodías 

de los documentos administrativos y legales 220 y el tema de las canciones 255 
¿Cómo vamos? 224 Comprendemos figuras retóricas empleadas 

• Reflexionamos sobre el uso de verbos 
en las canciones 258 

en modo imperativo 225 ¿Cómo vamos? 260 
• Reconocemos la importancia de saber Identificamos diferentes subgéneros, 

interpretar los textos que regulan su mensaje, sus ideales 260 
la prestación de servidos 226 Argumentamos la importancia de los 

• Compartimos y evaluamos la compilación 226 mensajes y su efecto en la audiencia 263 
Compartimos lo analizado 264 

Valoro mis logros 227 Valoro mls logros 265 

Práctica trece '\r•jll"1arfe" p>t•u rPilteS :?'16 
Textos para una vida 228 

1. Club de lectores 266 

• Elegimos un personaje y justificamos 2. Saber argumentar 267 
nuestra elección 229 3. Habilidades para el manejo de la información 268 

• Narramos la historia del personaje 4. Hablar en público 269 
de manera cronológica 233 

• Usamos el tiempo pasado y el copretérito 234 Fuentes de información 270 



Entrada de trimestre 
Al inicio de cada trimestre encontrarás el apartado "¿Qué vas 
a aprender?". En él se menciona qué prácticas sociales del 
lenguaje abordarás y el aprendizaje esperado que corresponde 
a cada una. En seguida, se anuncia qué actividades recurrentes 
complementarán tu aprendizaje durante este bloque de estudio. 
Por último, incluimos para ti, una reflexión acerca de la relevancia 
que tienen la lengua materna y las habilidades lingüisticas en 
diferentes situaciones y contextos. 
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Práctica 

Para lograr los aprendizajes esperados 
del curso, los contenidos se organizan 
en unidades de estudio a las que 
llamaremos prácticos. En ellas encontrarás 
textos, actividades, conceptos, ejemplos 
y sugerencias de trabajo que te permitirán 
desarrollar habilidades y explorar 
situaciones que plantean 
un reto comunicativo. 

En la primera página de cada una verás 
un portador que te indicará a qué ámbito 
pertenece la práctica social del lenguaje 
que estás por abordar y cuál es el 
aprendizaje esperado para ella. 

~tres 

(oo4:··---,.-- .. --·-· --·----·-----
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Es el momento para conocer 
el tema, identificar qué 
conocimientos y experiencias 
previas relacionadas con la 
práctica social del lenguaje 
posees, qué necesitas para 
lograr el aprendizaje esperado 
y cómo ponerlo en práctica. 

En esta parte se dan las 
condiciones para integrar lo 
que ya sabes con lo que estás 
aprendiendo para adquirir nuevos 
conocimientos y construir 
producciones escritas u orales. 
De esta manera formalizarás 
y afirmarás tus saberes para 
continuar avanzando. 

:-.:;:::.:;:.=.::::= .. ~= t==:ll -... .,. .......... _ .. _____ -...... - "'""::."': --·--·-" .. _ -~ -·· ._...... --·- .. --
....;.;;:-' 

o.. . .. . _ ... ..,_._ .,. .. __ _ __ .. ___ , ___ ..... _ 
;. ..... -..-· --...... -- -··-- .. 

En este momento evalúas 
tus producciones escritas u 
orales, las perfeccionas con 
base en sugerencias propias o 
de los compañeros, y conoces 
opciones para compartirlas 
en la comunidad escolar 
o en tu localidad. 



Durante el desarrollo de las prácticas encontrarás estos apartados: 

Otras fuentes 

Glosario 

. Soy !=reativot 

Aprendo mejor 

Encontrarás recomendaciones de fuentes impresas o electrónicas que 
te seNirán para ampliar tus conocimientos y habilidades sobre el tema 
de la práctica. 

Te proporciona la definición de palabras desconocidas que aparecen en cada 
texto y que enriquecerán tu vocabulario. 

Te recomendamos sencillas actividades para que desarrolles tu habilidad 
artística y creativa relacionada con la literatura, el teatro, la pintura, la 
escultura, la música, la danza o los monumentos arquitectónicos. 

Son recomendaciones que te permiten reflexionar acerca de la necesidad de 
convivir en un ambiente en el que puedas realizar, pensar, sentir y comunicarte 
mejor, lo cual te ayudará en tu aprendizaje. 

Encontrarás este icono cuando sea necesario que realices evidencias 
de trabajo, las cuales reunirás e integrarás para construir las producciones 
orales o escritas que den cuenta de tus logros. 

• 
En cada práctica encontrarás la sección -. .... -· :' ===-.. ~-----·- .. ~ 

1 1 • 1 , la cual te ayudará 
a reflexionar sobre tu proceso 
de aprendizaje y las estrategias que 
puedes adoptar para mejorarlo. 
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En esta sección te daremos 
recomendaciones de novedades 
tecnológicas, alternativas de uso y sus 
aplicaciones para que elijas en qué momento 
de tu curso emplearlas, tanto en esta 
como en otras asignaturas y continúes 
desarrollando tus habilidades digitales. 

Actividades recurrentes 
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actividades que realizarás varias veces 
durante el curso, es decir, de manera 
recurrente para apoyar el logro de los 
aprendizajes esperados. 

Por medio de recuadros te sugerimos el 
momento más oportuno para llevarlas 
acabo dentro de cada práctica. 





¿Qué vas a aprender? 

1. Comprensión de textos para adquirir 
nuevos conocimientos 

2. Producción e interpretación de 
instructivos y documentos que regulan 
la convivencia 

3. Escritura y recreación de narraciones 

4. Análisis de los medios de 
comunicación 

5. Elaboración de textos que presentan 
información resumida proveniente de 
diversas fuentes 

Compara una variedad de textos sobre 
un tema 

Explora y escribe reglamentos de 
diversas actividades deportivas 

Transforma narraciones en historietas 

Analiza el contenido de campañas 
oficiales 

Elabora resúmenes que integren la 
información de distintas fuentes 

Actividades recurrentes 
Durante este curso te proponemos realizar algunas actividades varias veces, es decir, de 
manera recurrente: 

• Club de lectores 
• Habilidades para el manejo de la información 
• Saber argumentar 

Estas actividades servirán para lograr los aprendizajes esperados durante el trimestre y 
para desarrollar habilidades del lenguaje que te permitirán comunicarte mejor. 

Tu lengua materna 
El idioma español sigue en crecimiento en términos demográficos y por su presencia inter
nacional. Su importancia es tal en el plano económico, que está situado ya en la segunda 
posición como lengua de comunicación, detrás del inglés. 

Pero, ¿existe un paralelismo entre su crecimiento y su presencia en la sociedad de la infor
mación y en las principales revistas de investigación y divulgación científica? Los expertos 
destacan al español como lengua de comunicación en los ámbitos científico y tecnológico. 
Es el caso de las academias científicas españolas e hispanoamericanas, que generan di
versas fuentes de información como revistas científicas compartidas e informes de congre
sos, así como textos impresos o digitales que te ayudan a adquirir nuevos conocimientos. 



Ámbito: Estudio 

Comprensión 
de textos para adquirir 
nuevos conocimientos 

Compara una variedad 
de textos sobre un tema. 

Varios puntos de vista, un mismo tema 
Louis Pasteur decía: "Si no conozco una cosa la investigaré". En esta frase, el químico fran
cés se refería a la investigación como la mejor manera de acceder al conocimiento. ¿A ti 
qué cosa o tema te gustaría investigar? En esta práctica podrás investigar sobre un tema que 
te interese y descubrirás que puede haber distintas formas de abordarlo y también diferentes 
puntos de vista sobre él. 

Lee los siguientes títulos de dos textos informativos sobre un mismo tema. 

1. La actividad humana como fuente del cambio climático. 
2. El calentamiento global como causa de los fenómenos naturales. 

Reúnete con un compañero y comenten cuál es el tema de ambos textos. ¿Tratan el tema 
desde el mismo punto de vista o lo tratan de distinta forma? ¿Por qué lo consideran así? 
¿Qué información de los títulos les permite darse cuenta de ello? 

• Con tu grupo, compartan qué pasos han seguido cuando se han enfrentado a investigar 
un tema. Reflexionen por qué es importante buscar fuentes de información a partir de 
una lista de preguntas y cuál es la utilidad de que un lector compare los puntos de vista 
sobre un mismo tema en distintos textos. 

¿Qué haremos? 

En esta práctica social del lenguaje buscarás información sobre un tema en distintas fuen
tes, lo que te permitirá ampliar tu conocimiento al respecto. Al hacerlo te encontrarás con 
una variedad de textos que tratan un mismo tema desde distintos puntos de vista. Es así 
como descubrirás más perspectivas, opiniones y datos y por eso deberás hacer una lectu
ra analítica y crítica, la cual es una habilidad lectora necesaria no solo para tu desempeño 
escolar sino para muchas situaciones de la vida, de manera que en esta práctica obtendrás 
un valioso recurso. Para alcanzar este objetivo abordarás los siguientes aspectos: 

Elaborarás una lista de preguntas para buscar información sobre un tema. 

Identificarás y explorarás diversas fuentes para valorar cuál es la más pertinente de 
acuerdo con los propósitos de tu búsqueda. 

Analizarás y evaluarás diversas formas de desarrollar un tema en distintos textos. 

Compararás los contenidos de los textos (a partir de las definiciones, los ejemplos, las 
ilustraciones y otros recursos gráficos) para evaluar la información. 

Reconocerás las maneras de hacer referencia a un mismo tema o concepto. 

Compararás la organización, la información y los puntos de vista en distintos textos. 

A lo largo de la práctica social del lenguaje guarda evidencias de tu trabajo para verificar 
que cumples con los aspectos de la tabla anterior. Una opción es escribir en fichas las con
clusiones que obtengas después de comparar y analizar los textos. Al final, si así lo deciden 
en tu grupo, compartirás con la comunidad escolar tu experiencia en la búsqueda y análisis 
de textos en una exposición oral o mediante un reporte escrito integrado por tus evidencias. 
También tendrás elementos para valorar que lograste el aprendizaje esperado. 



Elaboramos una lista de preguntas para 
buscar información sobre un tema 
Cuando recurres a la lectura para buscar respuestas, la curiosidad se transforma en 
conocimiento. La elección de un tema puede depender de que este responda a una ne
cesidad real de conocimiento a partir de alguna situación específica. Por ejemplo, si en la 
asignatura de Formación Cívica y Ética te han hablado del manejo adecuado de las emo
ciones, ello podría detonar tu interés para investigar acerca de ese tema. 

Para comenzar esta práctica, subraya la situación en que prefieres elegir un tema. 

al Querer conocer más sobre un tema de alguna asignatura que te resulta dificil. 
b) Desear informarte sobre algún tema que te preocupe; por ejemplo, el cuidado del 

cuerpo, los hábitos alimentarios, la higiene, la prevención de enfermedades, etcétera. 
el Tener curiosidad por un tema que te apasiona; por ejemplo, la música, la moda, el 

deporte, el cuerpo humano, las emociones, etcétera. 

A lo largo de toda tu vida buscarás información sobre numerosos temas con diferentes 
propósitos, como exponer, documentarte, escribir un texto, enterarte de una situación 
que impacta en tu comunidad, etcétera. 

La primera tarea para consultar textos acerca de un tema es delimitarlo, es decir, acotarlo 
o reducirlo a una duda central para decidir sobre qué aspecto se buscará información. 
Lo primero que necesitas preguntarte es qué quieres o necesitas saber. Observa cómo 
se respondió esta pregunta con base en el tema "Las emociones": 

¿Qué quiero saber sobre los emociones? Me intereso saber cómo regularlos. 

Esta pregunta siNe para detallar qué aspectos te interesan del tema y cuáles no forman 
parte de él. Además de formularla y responderla, establece un propósito. Para hacerlo 
puedes preguntarte ¿poro qué quiero saber? Por ejemplo: 

¿Poro qué quiero saber acerco de cómo regular los emociones? Poro comprenderlos, 
poro entender lo que siento, poro anticipar mis reacciones y saber cómo manejarlos. 

Las preguntas anteriores ayudan a saber qué dirección tomará nuestra indagación y 
dan paso a otras interrogantes más específicas porque se adaptan a lo que más interés 
despierta, se vinculan con los subtemas y, en conjunto, ayudan a responder la pre
gunta central. ObseNa cómo se elaboraron más cuestionamientos a partir de los dos 
anteriores: 

¿Qué son? ¿Cambian con lo edad? ¿Cómo se manifiestan en el cuerpo o en lo actitud? 
¿Cómo puedo expresarlos de manero sano? 

Estas preguntas son importantes, pues guiarán nuestra búsqueda de información. Formu
larlas requiere tener claro el propósito de la búsqueda, pero no cualquier pregunta es útil. 
Es necesario que la respuesta no sea un sí o no. Asimismo, se evita preguntar sobre el 
futuro de las cosas; por ejemplo, ¿Los emodones padrón ser modificados genéticamente? 

·Qué estamos 
C:. aprendiendo? 

, Aprendo mejor 

Si tienes dificultad 
para delimitar un 
tema, plantea 
cuestionamientos 
como:¿Oué 
información 
específica quiero 
obtener? ¿Por qué 
esa idea particular del 
tema y no otra? ¿Qué 
expectativas tienes 
del conocimiento 
que esperas 
adquirir?, ¿cómo lo 
compartiras?, ¿para 
qué?, etcétera. 

Contenido: ElabOra una lista ordenada de preguntas para buscar informacion sobre un tema. 
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Aquí escribe la duda 
general. 

Aquí escribe para qué 
o por qué buscarás 
información. 

Algunas condiciones que deben cumplir las preguntas son las siguientes: 

• Concisas. Formuladas con frases cortas, directas, sencillas y claras. 
• Alcanzables. Deben tener posible respuesta. Debe ser viable recopilar los textos 

para responderlas en un tiempo razonable. 
• Relevantes. Oue sean importantes para comprender el tema. 

Puedes hacer una lista ordenada con ellas de tal manera que la información que les 
dé respuesta tenga secuencia y, en conjunto, contesten la duda generaL 

Elige un tema, delimítalo y escribe en tu cuaderno una lista ordenada de preguntas como 
lo hace el alumno del siguiente ejemplo. 

Tema 
Las emociones._-----------l 

Tema eje(imitaejo 
¿Cómo puedo regular mis emociones? 

Propósito eje la búsquecla eje información 

Aquí se anota ta idea central del 
asunto que quieres conocer. 

Comprender (as emociones para entender (o que siento. ejescribir mis reacciones y saber 
cómo manejarlas. 

Sub tema 
Expresión y man~o de emociones 

Aquf anota et aspecto particular del 
tema que te interesa. Puede ser 
más de uno. 

Las preguntas pueden r---. Preguntas guía 
ir de to general a to 
particular. lo importante 
es que et orden que sigan 
ayude a comprender et 
tema. 

¿Qué son (as emociones? ¿Qué tipos de e((as hay? 
¿cambian con (a edad? 
¿cómo se manifiestan en el cuerpo o la actitud? +

¿Cómo afecta no saber controlarlas? 
¿cómo puedo expresarlas de manera sana? 

Anota en forma de pregunta qué 
información requieres sobre et 
aspecto particular. 

Reúnete con un compañero, compartan sus listas y comenten si el tema es claro y viable. 
Identifiquen si la lista de preguntas se relaciona con los subtemas y si ayudará a buscar 
información especifica. 

• ¿Le harías alguna recomendación a tu compañero? ¿Cuál? 
• ¿Qué mejoras puedes hacer en tu trabajo? 

Si es necesario, ajusta tu lista de preguntas y guárdala como parte de tus evidencias, pues 
te guiará en el resto de esta práctica social del lenguaje. 

Tu lista de preguntas no solo te ayudará a saber qué buscar, también será práctica para ele
gir de manera más eficiente las fuentes de consulta y para evaluar si la información es útil 
o no para tu búsqueda. ¿Para qué otra actividad puede servir una lista de preguntas guía? 

Contenido: Elabora una lista ordenada de preguntas para buscar información sobre un tema. 



Identificamos y exploramos fuentes para 
valorar cuál es la más pertinente de acuerdo 
con nuestro propósito de búsqueda 

Anota en qué fuente buscarías información sobre el contenido que se menciona. 

Diccionario Enciclopedia Revista de divulgación Manual de gramática 

• Información actual sobre temas científicos:----------------

• La definición de un concepto:------------------- ~ 

• Las reglas de conjugación:-------------------
Actividad recurrente 

• Información detallada sobre un tema:-----------------

La palabra fuente significa "lugar de donde proviene algo". Fuente de información se 
refiere a los recursos que proveen de información, pueden ser libros, periódicos, entre
vistas, documentales, páginas electrónicas, etcétera. 

Como hemos mencionado, para buscar información se debe tener un propósito. 
Este determina qué información necesitamos y si la que encontramos es pertinente, 
es decir, si corresponde al objetivo de la búsqueda y si responde las preguntas guía. 

Es importante consultar diversas fuentes impresas o electrónicas. Como sabes, en las 
bibliotecas puedes encontrar materiales impresos clasificados por tema, asignatura 
o área de conocimiento. Esta organización te permitirá elegir qué tipo de libros vas a 
consultar; por ejemplo, si buscas información sobre las emociones 
deberás elegir libros de psicología o de la asignatura Formación 
Cívica y Ética. 

Además del índice, revisar los títulos y subtítulos también te dará 
una idea de los temas que se abordan. Esto te permitirá saber si 
la información responde tus preguntas guía. 

Al revisar los materiales elegidos, recuerda que tu intención es 
valorar la información que aportan y las preguntas que responden, 
para que cuando revises los siguientes determines si contienen 
nueva información, si está repetida o si es complementaria. 

No olvides que cualquier texto que consultes, impreso o electrónico, 
debe provenir de una fuente confiable, es decir, de instituciones 
reconocidas, especialistas, asociaciones civiles, oficinas guberna
mentales, autoridades sobre el tema, etcétera. ~ 

Busca y explora diferentes fuentes de información, impresas o electrónicas. Elige las que son 
útiles para tu búsqueda con base en tu lista de preguntas. Observa en la siguiente pági
na cómo lo hizo el alumno de nuestro ejemplo con el tema "Las emociones". 

Reúnete con 
un equipo para 
participar en la 
Actividad recurrente 
"Habilidades para 
el manejo de la 
información" (página 
268) y enriquecer el 
aprendizaje de 
esta práctica social del 
lenguaje, ejercitando 
tus habilidades para 
el manejo de la 
información. 

En algunas bibliotecas 
también puedes 
consultar revistas 
y periódicos. 

Contenido: ldenlilica y explora fuenles diversas sobóe ese lema para valorar cual es la más 
pertinente. de acuerdo con los PfOpósilos de su búsqueda. 



. . 
Primero revisó el índice de una fuente impresa. 

Elegimos este libro del área 
Emocion es y sentimientos de psicologla porque su titulo se 

f-. relaciona con el tema de 
nuestra investigación. 

Índice 

Prólogo ...... ................. ..................................................................... 11 
Introducción ........ ..... .................................................................... 17 

Capítulo 1 

Estos contenidos pueden responder 
Inteligencia y evolución .......................................................... 25 

las preguntas ¿Qué son ros 
Capítulo2 emociones? ¿Oué tipos de 

erros hay? ¿Tenemos emociones y sentimientos? ....... 35 
Tipo de emociones y sentimientos .................................... 42 

Las emociones en la adolescencia ..................................... 46 
Este contenido puede responder la Lg:¡ ~LDQ~iQn~:¡ ~n ~1 ílQ!JitQ .. .. .. . .. .. .. . .. 49 
pregunta ¿Combion con (o edod? 

Capítulo3 

¿Qué es inteligencia emocional? ......................................... 52 

Inteligencia emocional personal. ......................................... 54 
Inteligencia emocional social. ............................................... 58 

Este contenido puede responder Capítulo4 
la pregunta ¿Cómo expresarlos de La comunicación y las emociones ..................................... 62 
monero sana? 

Elegimos esta pagina 
electrónica porque su 
temática es la pslcologla 
y tiene contenidos 
relacionados con 

Observa la fuente electrónica a la que acudió y escribe las preguntas gula que faltan en 
cada cuadro. 

las emociones. 

Este contenido puede 
complementar la 
información que 
encontramos sobre la 
pregunta ____ _ 

Esta imagen puede 
responder la pregunta 

• • 
www.instituto-psicologia.com/publicaciones7 

¿Qué son las emociones? 
Una emoción es un estado afectivo que experimentamos, una reacción subjetiva al am-

1-t--:-:-• 
biente que viene acompañada de cambios orgánicos (fisiológicos y endocrinos) de origen 
innato, influidos por la experiencia. 

¿Cómo se ven las emociones en el cuer:RQ.L 
Tñsteza Sorpresa Neutral Aversión ,,. Vergüenza Envidia 

Contenido: Identifica y explora fuentes diversas sobre ese tema para valorar cuill es la mils 
pertinente, de acuerdo con los propósitos de su búsqueda. 



Registra en fichas de trabajo las referencias de las fuentes que elegiste. Escribe qué pre- Jl=ll 
gunta responde cada fuente. Guarda estas fichas como evidencia. Te servirá para saber 1!:1 
qué fuentes consultar cuando debas analizar los textos. 

Aprender a identificar fuentes útiles para tu propósito de investigación te servirá para ha
cer más eficiente tu búsqueda de información, pues solo consultarás las que tienen in
formación relacionada con lo que te interesa saber. ¿Qué otra utilidad encuentras a esta 
habilidad? Coméntalo con un compañero. 

Analizamos y evaluamos diversas formas 
de desarrollar un tema en distintos textos 

Aunque varios textos traten un mismo tema, cada uno puede desarrollarlo de diversas ma
neras y presentar la información desde distintos puntos de vista. Por ello deberás leerlos de 
forma analítica, eso es lo que hace un lector crítico y experimentado. Hacerlo te permitirá 
ampliar tus conocimientos y también, tomar una postura personal al respecto. 

Al leer los textos seleccionados sobre el tema que se investiga, es necesario comprender 
de qué tratan, comparar las distintas formas en que el tema es desarrollado y cuál es la in
formación relevante, que sirve para responder las preguntas que guían la investigación. Por 
ello, identificar las ideas principales en los textos resulta de utilidad. 

En equipo, lean los siguientes textos, observen las partes subrayadas en cada uno y ha
gan lo que se pide. 

Todos nos hemos preguntado alguna vez qué son las emociones. Podríamos definirlas me
tafóricamente como el "pegamento de la vida". esa materia invisible pero intensa que nos 
conecta con los nuestros, que nos permite participar de la realidad, viéndola, admirándo
la, sorprendiéndonos ante sus maravillas y entristeciéndonos también con sus sinsabores. 

Las emociones nos confieren humanidad y aunque a menudo caemos en el error de 
clasificarlas en negativas y positivas, todas son necesarias y valiosas. Al fin y al cabo,~ 
plen una función adaptativa y nada es tan importante como comprenderlas para usarlas de 
manera "inteligente" en nuestro beneficio. 

En la actualidad, se acepta que las emociones se originan en el sistema límbico y que estos 
estados complejos tienen tres componentes: 

l. Fisiológicos. Son la primera reacción a un estímulo y son involuntarios: la respiración 
aumenta, cambios hormonales, etcétera. 

2. Cognitivos. La información es procesada consciente e inconscientemente. Influyen en 
nuestra experiencia subjetiva. 

3. Conductuales. Provocan un cambio en el comportamiento: gestos, posturas, ademanes, 
movimiento del cuerpo. 

sistema llmbico. 
conjunto de zonas del 
cerebro encargadas 
de regular las 
emociones, entre 
otras funciones. 



. . 

El texto subrayado 
en verde es una idea 
principal. 

El texto subrayado 
en rojo es una idea 
secundaria que amplia 
la información. 

Con tus compañeros de equipo, completa esta tabla en tu cuaderno. 

a . t b d l t t ? ¿Qué preguntas guía se responden 
¿ ue ema a or an os ex os. con cada texto? 

• Comenten si la información subrayada en los textos de la página anterior es la más 
importante o no y por qué lo creen así. ¿En cuál texto se da información mediante ex
plicaciones y en cuál se describen sus partes o elementos? 

• En este momento no te preocupes por hacer estas actividades de forma completamen
te correcta: lo importante es que apliques los conocimientos que ya posees puesto que 
más adelante aprenderás a distinguir las ideas principales de las secundarias. 

Recuerda que los textos se organizan en párrafos. Cada párrafo es una unidad que ex
presa una idea o un argumento y está integrado por un conjunto de oraciones rela
cionadas por el tema que tratan; las ideas expresadas por esas oraciones pueden ser 
principales o secundarias; las primeras no pueden suprimirse, son autónomas, es de
cir, no dependen de otras, y expresan información básica del tema que se desarrolla. 

Para expresar ideas principales, se utilizan oraciones temáticas que son enunciados 
que introducen información o definiciones que permiten comprender el tema. Las ideas 
secundarias se expresan con oraciones de apoyo que amplian la información mediante 
explicaciones o ejemplos y nos ayudan a comprender el qué, el cómo, el por qué y el 
para qué de las oraciones temáticas. Una vez identificadas las ideas relevantes se ana
liza qué relación guardan entre ellas para reconocer la forma en que el texto desarrolla 
el tema. Esta relación puede ser alguna de las siguientes, entre otras: 

• Comparativa. Se comparan dos o más aspectos del tema. 
• Secuencial. Muestra una serie de eventos que se relacionan cronológicamente. 
• Causal. Establece una relación de causa y efecto de eventos que se relacionan. 
• Aclarativa. Muestra un problema y sus soluciones posibles. 
• Descriptiva. Define y descompone las partes o elementos que forman un hecho, fe

nómeno, evento, etcétera. 

Identificar si el texto utiliza alguna de las formas anteriores para dar información, te será 
de utilidad para comprender mejor el contenido y saber qué tratan de comunicar. 

Lee los textos y observa el análisis que se hizo de ambos. 

~ 

f.+ 

Texto 1: Las emociones 

Las emociones son naturales y parte integral de la vida afectiva del ser humano, y tienen 
una función adaptativa de nuestro organismo a su entorno. Son estados que sobrevienen 
súbita y bruscamente en forma de crisis más o menos violentas y más o menos pasajeras 

Contenido: Analiza y evalúa diversas formas de desarrollar un tema en distintos textos. 



Algunos autores definen emoción como un estado complejo del organismo caracterizado 
por una excitación o perturbación que predispone a una respuesta organizada en función 
a un acontecimiento (externo o interno). 

Son entonces reacciones a la información que recibimos del entorno y su intensidad está 
en función de las evaluaciones subjetivas que realizamos sobre cómo esta información 
afectará nuestro bienestar. 

En estas evaluaciones subjetivas intervienen conocimientos previos, creencias, objetivos 
personales, percepción del ambiente provocativo, etcétera. Entonces una emoción depende 
de lo que es importante para nosotros. 

Existe una categoría de seis emociones básicas o "Expresiones prototípicas de las 
emociones universales": 
l. Miedo: Anticipación de una amenaza o peligro que produce ansiedad incertidumbre ..., 

inseguridad 
2. Sorpresa: Sobresalto. asombro. desconcierto. Es muy transitoria. Puede dar una aproxi-

mación cognitiva para saber qué pasa. 
3. Aversión: Disgusto asco Solemos alejarnos del objeto que nos produce aversión 
4. Ira: Rabia, enojo resentimiento furia irritabilidad. 
S. Alegría: Diversión euforia, gratificación. contento. Da una sensación de bienestar. 

de seguridad 
6. Tristeza:Pena soledad pesimismo. 

Escuetos Aprendiendo o Convivir: Un proceso de intervención 
contro el moltrotoe intimidación entre escolares. Gobierno del Distrito Federal, 

Secretaria de Educación del Distrito Federal, Dirección Ejecutiva de Educación Básica. 
Programa Por una cultura de no violencia y buen !Jato en la comunidad 

educativa, Ciudad de México, 2010, pp. 68 y 69 (fragmento). 

Texto 2: Cerebro y emociones: 
¿podemos elegir qué sentir? 

Las emociones se exoerimentan en una forma muy personal de la que generalmente no 
somos conscientes pero que se manifiesta en la expresión del rostro J<¡_ oostura corp.Q@.[ + 
y en estados mentales específicos. Las emociones influyen en nuestro estado de ánimo, 
en la motivación e incluso en nuestro carácter y conducta. Además provocan reacciones 
fisiológicas por estar relacionadas con hormonas como el cortisol y la noradrenalina, y con 
neurotransmisores como la dopamina y la serotonina, que alteran el apetito, el sueño y la 
capacidad de concentración. 

Algunos expertos en emociones, como el suizo Klaus Scherer, de la Universidad de 
Ginebra, o el ya fallecido Richard Lazarus, de la Universidad de California en Berkeley, pro
pusieron que un factor importante en las emociones es la cognición -es decir, las habilida
des y procesos mentales relacionados con el conocimiento, como atención, memoria, juicio, 
razonamiento y toma de decisiones- , que nos permite interpretar los acontecimientos de 
manera consciente o inconsciente y decidir cómo reaccionar. No obstante, otros investiga
dores, como el neurocientífico Antonio Damasio, de la Universidad del Sur de California, 
piensan que las respuestas del cuerpo son más importantes que cualquier interpretación 
de las emociones, un punto de vista que es polémico. Su principal argumento es que los 
cambios en el cuerpo que acompañan a las emociones pueden alterar la experiencia. 

prototfpico. Algo 
que se toma como 
ejemplar o modelo 
original de algo. 

El texto subrayado 
en azul emplea la 
clasificación para explicar 
el tema. 

El titulo indica que igual 
que el texto anterior, este 
habla de las emociones, 
pero con un tratamiento 
distinto: a partir de lo que 
pasa en el cerebro. 

El texto subrayado 
en verde es una idea 
relevante. 

!•Glosario 

hormona. Producto 
de secreción de 
ciertas glándulas 
que regula la 
actividad de 
los órganos 

neurocientrfíco. 
Científico dedicado al 
estudio del sistema 
nervioso. 

Contenido: Analiza y evalúa diversas formas de desarrollar un tema en distintos textos. 
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En ellexlo subrayado en 
azul se desarrolla el tema 
de manera descriptiva. 

Por ejemplo en un experimento reciente científicos alemanes y canadienses encabezados 
por Johannes Michalak de la Universidad de Hildesheim encontraron aue así como el esta-

r+ do de ánjmo afecta nuestra posición al camjnar tambjén la forma de movemos influye en 
nuestro ánimo. Los investigadores mostraron a los treinta y nueve p.2!li.Qoantes en el expe
rimento una lista de palabras positivas y negativas. Después los pusieron en caminadoras 
con un medjdor que se moyja a un lado u otro dependiendo de sj el estjlo de camjnar era 
~re• o "depresivo" Los participantes no sabían sobre el medidor pero se les pidió que 
caminaran de modo tal que el medidor se moviera a la izquierda o a la derecha. Al final izar 
el ejercicio tuyjeron que escribir las palabras aue recordaban de la ljsta Oujenes camjnaron 
::Qe.oresivamente" recordaban muchas más palabras negativas que los otros 

Guerrero Mothelet, Verónica. "Cerebro y emociones: ¿podemos elegir qué sentir?: 
publicado en ¿Cómo ves?, Año 17, No. 196, 

UNAM, Ciudad de México, 201S. 

Los textos anteriores hablan sobre las emociones, sin embargo, el texto 1 presenta la infor
mación mediante su clasificación y el texto 2 la expone según la manera en que se ma
nifiestan. Ambos textos ayudan a responder las preguntas guía ¿Qué son los emociones? 
¿Qué tipos hoy? ¿Cómo se manifiestan los emociones en el cuerpo o en lo actitud? 

En el primer texto se emplea la clasificación para explicar los tipos de emociones que exis
ten y en el segundo se describe cómo fue el experimento que se realizó. Esto significa que 
el tipo de información permite emplear distintos recursos para presentarla al lector. 

Con los textos que has seleccionado hasta el momento, extrae las ideas relevantes, es de
cir, aquellas que respondan a las preguntas guía. Analiza la forma en que se presenta y se 
explica la información en cada texto. 

• Comenta con un compañero por qué creen que la información se presenta de una ma
nera y no de otra (clasificación, comparación, secuencia, etcétera). 

e Registra en fichas de trabajo las conclusiones a las que llegaste después de analizar cada 
texto y guárdalas como evidencia. Esto te ayudará a continuar con tu análisis y con la 
comparación de textos a lo largo de la esta práctica social del lenguaje. 

Analizar y evaluar la manera en que se presenta un tema en distintos textos te ayudará 
a comprender que hay varias formas de explicar las cosas y que estas pueden facilitar la 
comprensión de temas complejos. ¿Crees que esto te ayude en otra asignatura? 

Comparamos contenidos a partir de las 
definiciones, los ejemplos, las ilustraciones y 
otros recursos gráficos, para evaluar la calidad 
y la actualidad de la información 

Para comprender los textos, también es importante que el lector identifique otros recursos 
del lenguaje que le permitirán establecer relaciones de significado, de acuerdo con el pro
pósito de su lectura. Enseguida se presenta un ejemplo del análisis que un lector puede ha
cer para esquematizar las ideas. 

Contenido: Compara los contenidos a panir de las definiciones, tos ejemplos, las ilustlaciones 
y otros recursos graficos, con el fin de evaluar la caUdad y la actualidad de la información. 



Compara la siguiente información con el mapa conceptual que se empleó para esquema
tizarla. Luego responde. 

Las emociones pueden clasif icarse en dos categorías principales: positivas y negativas. 
Existen dos emociones positivas principales, que son el am or y la alegria. De estas dos 

se originan otras. Del amor se desprenden otras dos emociones: el cariño y el compromiso. De 

la alegría se desprenden tres emociones: la d icha, el orgullo y la satisfacción. 
Hay tres emociones negativas principales: ira, tristeza y m iedo. De la ira surgen otras 

cuatro emociones: celos, hostilidad, enfado y desprecio. La culpa, el dolor y la soledad pro

vienen de la tristeza. El miedo genera la p reocupación y el pánico. 

Emociones 

Positivas Negativas 

amor alegría ira tristeza miedo 

u compromiso ~ dicha l celos culpa pánico 
cariño 

satisfacción hostilidad dolor preocupación 
orgullo desprecio soledad 

enfado 

A partir del texto y el diagrama anteriores, comenta con un compañero: ¿Qué utilidad tiene 
para un lector esquematizar la información de un texto en un mapa conceptual? ¿Por qué? 
Tomen nota de sus conclusiones y compartan con su grupo. 

Has visto que los textos presentan distintas formas de presentar o exponer un tema. 
Otras formas en que los textos pueden presentar la información, son las siguientes: 

Las definiciones explican el significado de un concepto, o describen un proceso, un 
fenómeno, un hecho, etcétera. Observa cómo se emplean las definiciones en el texto 1 
(página 21): 

[lo emoción es] ... un estado complejo del organismo caracterizado por uno excita
ción o perturbación que predispone o uno respuesto organizado en función o un 
acontecimiento (externo o interno). 

Los ejemplos son casos particulares que amplían la explicación o definición de un 
concepto. Son una muestra de lo que se está hablando. Puedes ver cómo en el texto 
2 (página 22) se emplea un ejemplo para ampliar la explicación de cómo afectan las 
emociones el estado de ánimo, la postura y el movimiento corporal y viceversa. 

Contenido: Compara lo~ contenido~ a partir de ta~ definicione~. l~ejempto~. la~ itu~tracione~ 
y otro~ recur~~ gráfico~. con el fin de evaluar ta caUoad y ta actualidad de ta información. 



. . 

El lftulo de este texto y 
el del texto 2 tienen en 
común un término. ¿Lo 
identificaste? Ambos 
hablan del cerebro. 

Los recursos gráficos sirven para explicar, aclarar y ampliar la información del texto 
principal. Como has visto en grados anteriores, sintetizan información y la hacen más 
comprensible. Vamos a recordar las características de algunos de ellos: 

• Las tablas comparativas sintetizan información mediante columnas y celdas. Estas 
permiten establecer diferencias y similitudes entre los elementos de un mismo 
tema, a la vez que sistematizan y organizan la información. 

• Los cuadros sinópticos muestran ideas o palabras clave de un texto e indican 
cómo se conectan unas con otras. Un ejemplo es el que aparece en la actividad 
anterior. 

• Los diagramas presentan de manera esquematizada la relación existente entre 
hechos, ideas o procesos. 

• Las gráficas representan datos numéricos o cantidades. Quizá has usado gráficas 
de barras y de pastel para representar porcentajes. 

• Los esquemas sirven para representar cosas materiales o inmateriales, por ejemplo, 
un esquema de las partes del sistema nervioso. 

Estos recursos textuales y gráficos comparten el objetivo de explicar o mostrar la infor
mación de manera clara para ayudar al lector a comprenderla y también a evaluar la 
calidad y actualidad de los datos. 

A partir de la profundidad de las definiciones o de qué tanto los ejemplos amplían o 
complementan las explicaciones podemos determinar la calidad de la información. 
Cuando los recursos no clarifican o la fuente carece de ejemplos y definiciones, puede 
ser un indicador de que la calidad de su contenido es pobre o baja. 

La actualidad de los textos también es importante, pues así podemos saber que lo que 
se expone en estos es lo más reciente que se sabe sobre el tema. La actualidad se pue
de verificar revisando las fechas en las referencias que se hacen a otras fuentes o en los 
datos que se presentan. Es importante asegurarse de que la información corresponde 
a las últimas investigaciones, estudios, encuestas, descubrimientos o acontecimientos 
que se relacionan con el tema. 

Lee este texto y observa los aspectos que señalamos en él. 

1----..-Texto 3 : Cereb ro, donde se razona por qu é 
no tenem os que asustarnos d e nada 

No es nada extraño que los cerebros parezcan nueces; tampoco lo es que las nueces parez

can cerebros. Se parecen, no son iguales; una de las diferencias es que la nuez no sabe que 

se parece al cerebro y el cerebro sabe que se parece a la nuez. Otra diferencia es que cada 
d ía se comen en el mundo muchas más nueces que cerebros. La tercera diferencia tiene 

que ver con el tiempo de vida, una nuez vive poco menos de un año -un año humano, se 

entiende-, el cerebro vive hasta que se muere. 

Contenido: Compara los contenidos a partir de las definiciones, los ejemplos, las ilustraciones 
y otros recursos graficos, con el fin de evaluar la caUdad y la actualidad de la información. 



A veces, el cerebro se va muriendo por trzos y nos quedamos sin poder oler, osin dis
tinguir el bien delmal; depende de qué trozo haya dejado devivir. Cuando esto nos sucede, 
quien está a nuestro lado se preocupa. 

Claro que también podemos asustarnos cuando conocemos de qué es capaz un cere
bro que esté vivo completamente. Porque un cerebro es capaz de cualquier cosa. 

Y esto es porque nuestro cerebro es un enorme almacén de memoria que se acuerda 
de cómo éramos hace m illones de años, cuando nos arrastrábamos; hace algo menos, 
cuando andábamos a cuatro patas; hace dos días, cuando nos pusimos a aplaudir y de 
esa memoria va sacando siempre que lo necesita, que es siempre. Así, no es de extrañar 
que, a veces, nos comportemos como víboras, otras como rinocerontes y algunas como 
seres humanos. 

Cuando nos sale la víbora que llevamos dentro, está en funcionamiento el hipotálamo, 
un pedazo de cerebro medio escondido debajo del tálamo y encima de la hipófisis;~ 
donde resolvemos nuestras necesidades de frío de hambre de sed· donde elaboramos las ..._ 
sensaciones de placer y de dolor· donde decidimos hacer cosas sin pensar y sin saber que 
hemos decidido hacerlas sin pensar 

Cuando nos sale el rinoceronte que llevamos dentro, está en funcionamiento el sistema 
límbico, un pedazo de cerebro medio escondido encima del tronco encefálico; ahí apren
demos que es bueno volver sobre lo que nos ha causado placer y huir, olvidar o combatir 
siempre que algo nos provoca algún daño. 

Cuando nos sale el humano, está en funcionamiento el córtex cerebral, un pedazo de 
cerebro que recubre todos los anteriores y que es más grande que ninguno de ellos; ahí es 
donde imaginamos víboras sin veneno y rinocerontes que no necesitan llevarse a nadie por 
delante para estar bien en el mundo. 

Los tres cerebros están conectados, los tres actúan a t iempo completo y no siempre es
tán de acuerdo, por eso puede suceder que deseemos lo que no necesitamos, que hagamos 
lo que no deseamos, que necesitemos lo que no hacemos, o también que no sepamos qué 
necesitamos, por qué deseamos, ni qué hacer; y entonces todo se vuelve un lío y solo se nos 
ocurre callar, dar patadas o escaparnos, con lo fácil que sería ponerse a pensar. 

Mecencélalo o 
cerebro medio 

Grassa Toro y Cano. José Luis. Este cuerpo es humano. Thule Ediciones. Barcelona, 2009. pp. 10 y 11. 

Esto es una definición en 
la que se entiende para 
qué sirve el hipotálamo. 

Este esquema se emplea 
para mostrar las partes 
del cerebro que se 
mencionan en el texto. 
¿Qué ocurrirfa si 
el texto no incluyera este 
esquema? ¿Qué vemaja 
tiene para el lector la 
inclusión de este recurso 
gráfico en el texto? 

Contenido: Compara los contenidos a partir de las definiciones. tos ejemplos, las ilustraciones 
y otros recursos gr~ficos. con el fin de evaluar la calidad y la actualidad de la informaCión. 



. . 

1 .,1 

2 X 

3 .,1 

Observa cómo el alumno de nuestro ejemplo comparó la manera de presentar la informa
ción en el texto 3 con la de los textos 1 y 2 (págs. 20 a 22). 

Si comparamos los textos 1, 2 y 3 podemos ver que todos t ienen un tema en co
mún: las emociones. En el texto 1 se habla específicamente de lo que son y pode
mos ver que en los textos 2 y 3 se explica la manifestación de las emociones. 

El texto que t iene información más actual es e[2, pues se escribió a principios de 
2018 y menciona que el experimento es reciente, y aunque no especif ica fechas, 
da el nombre del doctor y la universidad en la que se hizo el experimento. 

Después, el alumno del ejemplo registró las características de los textos en la siguiente ta
bla comparativa: 

· · . ' 1 Recursos 
EJemplos . 1. gra ICOS 

X X La calidad de la información es buena. no es muy actual. sigue vigente. 

.,1 X La calidad de la información es buena. presenta ejemplos. datos actuales 
hace referencia a instituciones reconocidas. 

.,1 La información de este texto es de calidad. usa definiciones para explicar 
temas y, aunque no es actual, sigue vigente. 

Elabora una tabla como la anterior con los textos que seleccionaste. Considera lo siguiente: 

• Identifica si incorporan definiciones, ejemplos y recursos gráficos. 
• Analiza la claridad y precisión de las definiciones y ejemplos. 
• Reconoce qué recursos gráficos utilizan y si estos facilitan la comprensión del texto. 
• Verifica la actualidad de la información según el contenido y la fecha de publicación. 
• Valora si la información sigue vigente o necesitas que sea más actual. 
• No olvides que, además de este análisis, debes ir respondiendo tus preguntas guía. 

Comparar y analizar la manera en que se emplean los recursos gráficos o textuales en dife
rentes fuentes de información te ayudará a valorar y comprender el contenido de los textos 
que debes leer para obtener nuevos conocimientos acerca del tema que elegiste. ConseNa 
tu trabajo como evidencia. 

Reconocemos diferentes maneras de nombrar 
el mismo referente 
Lee y comenta con tu grupo qué tienen en común las palabras subrayadas. 

En los últimos cuarenta años se ha hecho mucha investigación para identificar sistemas 
o circuitos cerebrales asociados con las emociones. Hallazgos recientes han dado origen a 
una nueva disciplina: la neurociencia. 

Estos avances han permitido observar en tiempo real las partes del cerebro que se activan 
cuando sentimos ciertas emociones. 

Contenido: Reconoce las diferentes maneras de nombrar el mismo referente, mediante 
sinónimos o pronombres. 



Los textos informativos y expositivos dan a conocer un tema de interés para el público 
en general, por eso deben emplear un lenguaje claro y preciso para evitar confusiones 
y ambigüedades. Por eso para no repetir una palabra varias veces en el mismo párrafo 
se deben emplear pronombres o sinónimos. 

Los pronombres refieren a las personas, objetos, hechos, conceptos, etcétera, sin nom
brarlos. Los pronombres más empleados en estos casos son los demostrativos: este, 
ese y aquel con sus femeninos y plurales. Observa cómo se utilizan a continuación. 

[ ... ] Entre otros están lo amígdala, central en lo aparición de emociones como el 
miedo IJ lo ira, el hipotálamo, que modulo lo expresión fisiológico de lo emoción 
produciendo sustancias llamados neurohormonos, y el giro cingulodo y el hipo
campo; este es uno estructuro muy vulnerable ol estrés crónico e importante 
poro lo formación de recuerdos. 

En el texto anterior el pronombre resaltado (este) hace referencia a hipocampo. Esto se 
escribió así porque si se utilizaba de nuevo la misma palabra se crearía una repetición 
que dificultaría o haría pesada la lectura. 

Encontramos que lo mayoría de los personas puede aprender o transformar sus 
emociones por medio de ciertos técnicos IJ prácticos. Esto no significo que el ce
rebro seo infinitamente maleable, sino que somos capaces de tener cambios de 
gran escalo en formas que van más allá de lo que reconocíamos hoce veinte años. 

En este ejemplo el pronombre resaltado (Esto) hace referencia a toda la frase anterior. 
Esta es una manera en que se puede hacer referencia a lo ya dicho sin repetirlo. 

Los sinónimos son otro recurso que se usa para nombrar de maneras diferentes un 
mismo concepto o idea, pues son palabras que tienen un significado igual o parecido al 
de otra. Observa cómo en el texto de la actividad anterior las palabras subrayadas se 
refieren a lo mismo: la investigación mencionada en el inicio del texto, pues tienen un 
significado semejante. Ahora otro ejemplo: 

Esto manero de reaccionar reside en lo amígdala, en lo porte más profundo de 
nuestro cerebro. En este órgano "emocional" no tenemos conciencio ni capaci
dad de decisión ... 

En este texto se emplea la palabra órgano para referirse a la amígdala que se menciona 
en el inicio del párrafo. 

Otras fuentes 

Los diccionarios 
de sinónimos 
e ideas afines 
pueden ayudarte a 
encontrar sinónimos 
y a comprender los 
usados en los textos 
que consultes. Por 
ejemplo: 

Diccionario de 
sinónimos e ideos 
afines, Larousse, 
México, 2013. 

Contenido: Reconoce las dilerentes maneras de nombrar el mismo referente, mediante 
sinónimos o pronombres. 



.. 

Como notarás, estos recursos nos ayudan a referirnos a un concepto o idea de distintas ma
neras, sin embargo, lo importante es usarlos bien para que el lector comprenda a qué nos 
referimos. Estos recursos tienen el objetivo de facilitar la lectura y comprensión del texto. 

Lee los textos que seleccionaste y observa cómo se usan en ellos los pronombres y sinó
nimos para referirse a un mismo concepto o idea. Registra algunos ejemplos en fichas de 
trabajo y explica a qué concepto hacen referencia. Guárdalas como evidencia de trabajo. 

Hasta ahora has visto que en los textos se usan diferentes recursos para hacer que el lec
tor los comprenda sin problemas. Producir un escrito es redactarlo sin errores, seguir una 
estructura y comunicarse con quien lo va a leer. Por eso es tan importante que sea claro. 
¿Crees que aprender a usar sinónimos o pronombres te servirá en futuras ocasiones o con 
otros propósitos? ¿Por qué? 

¿Cómo vamos? 

Reflexiona sobre lo que has hecho para lograr el aprendizaje esperado de esta práctica social 
del lenguaje, las dificultades a las que te has enfrentado y cómo las resolviste. Responde. 

• ¿Qué fue lo más dificil al hacer tu lista de preguntas guía? ¿Por qué? 

• ¿Cómo identificaste fuentes útiles para tu propósito de búsqueda? 

• ¿Qué proceso seguiste para comparar textos diferentes sobre el mismo tema? 

Ahora, puedes hacer un alto para valorar tu avance. Para ello, completa en tu cuaderno la 
siguiente tabla. 

• Si hay algo que necesites hacer antes de avanzar, este es el momento. 

Rasgos por evaluar 
¿Cómo demuestro que ¿Necesito cambiar algo? 

lo hago? ¿Qué sería? 
Elaboro una lista ordenada de preguntas para 
buscar información sobre un tema. 

Identifico y exploro fuentes diversas sobre ese 
tema para valorar cuál es la más pertinente, de 
acuerdo con mis propósitos de búsqueda. 

Analizo y evalúo una diversidad de formas de pre-
sentar y explicar la información en distintos textos. 



Comparamos organización, información 
y puntos de vista en distintos textos 

Subraya en el texto la parte que expresa una opinión . 

... la educación de las emociones ya forma parte del aprendizaje. Nadie es capaz de impartir 

clase o ejercer actividad alguna sin que intervenga lo emocional (seríamos entonces robots), 

por lo que no es necesario concederle más importancia de la que tiene de manera intrínseca. 

• Comenta con un compañero qué parte subrayaste y argumenta. 

En cada uno de los textos consultados para adquirir conocimientos acerca de un tema 
es posible encontrar diferencias en la información que presentan y distintos puntos de 
vista, ya sea de los autores o de las fuentes que ellos, a su vez, consultaron. 

Para identificar esos puntos de vista y cuáles son los argumentos o razones que los 
sostienen, debemos preguntarnos cuál es la mirada particular del autor acerca del 
tema, si lo presenta como un problema; si lo hace a partir de elementos comparativos; 
si lo divide en varias clases, desde una serie de eventos o por medio de una descrip
ción, etcétera. Una estrategia es hacer preguntas como ¿Quién es el autor? ¿Qué ac
titud adopto {rente al temo? ¿Lo intención y lo postura de este autor {rente al temo es 
distinto o lo de otro? Por ejemplo, en el texto de la consigna anterior se explica que las 
emociones forman parte del aprendizaje, pero la finalidad del texto no es tanto comu
nicar esa información, sino opinar acerca de ello. 

Por otra parte, hasta ahora hemos visto que todo texto tiene una organización, es decir, 
una manera de ordenar la información. Esta puede ser distinta en los diferentes textos 
aun cuando traten el mismo tema y reflejar un punto de vista. Una forma de recono
cerlo es haciendo preguntas como ¿Qué idea se considero esencial en un texto?, 
¿y en otro? ¿Qué aspectos del tema se presentan? ¿Cómo se desarrolla el contenido?, ¿a 
partir de uno ideo general o de uno específico? 

Elabora una tabla para comparar el punto de vista, la organización y la información de los 
textos que seleccionaste. Observa cómo lo hicimos con el texto 2 (págs. 21 y 22). 

Punto 
de vista 

¿Quién es el autor y cuál es 
su intención? 

Verónica Guerrero Mothelet. Su intención es informar 
sobre el cerebro y la emociones. 

¿Cuál es su actitud frente al tema? Curiosidad, incertidumbre o duda manifestada en el título. 

¿Cuál es la idea central? El cerebro, las emociones y si podemos elegir qué sentir. 

Cómo se manifiestan las emociones. Cuáles hormonas 
¿Qué aspectos del tema presenta? intervienen. Qué dicen los especialistas respecto a 

las emociones. 

¿Cómo se organiza la información? De lo general a lo particular. 

Contenido: Compara la organización, la información y los puntos de vista en distintos textos. 



. . 
Entender cómo se organiza un texto, diferenciar las opiniones de los hechos y la informa
ción objetiva es importante para asimilar el contenido. Buscar información requiere com
prender las fuentes para poder identificar qué es útil y qué no. ¿Crees que tu manera de 
buscar información ha mejorado con lo aprendido en esta práctica? ¿Por qué? 

Ahora que conozco. comparto 

Evalúa, con base en la siguiente rúbrica, los aprendizajes que obtuviste en esta práctíca. 
Puedes reproducirla en tu cuaderno si necesitas más espacio. 

Aspectos 11 No 
¿Qué puedes hacer para 

profundizar este aspecto? 

¿Identificas la forma en que se desarrolla 
un tema en los textos? 

¿Reconoces definiciones, ejemplos y 
recursos gráficos para desarrollar las ideas 
en los textos? 

¿Distingues la información complementaria 
que aportan los recursos gráficos? 

¿Comprendes y reconoces los distintos 
puntos de vista en que se aborda un tema? 

¿Logras evaluar la calidad y actualidad de 
la información? 

• Si en algunos aspectos mencionados respondiste de manera negativa, puedes solicitar 
a tu profesor que te dé orientaciones para seguir aprendiendo. 

En el transcurso de esta práctica has hecho un trabajo exhaustivo mediante un análisis 
....,,.... comparativo. Tienes varios textos que aportan información sobre un tema de tu interés y 

Crea tus propias 
frases célebres 
sobre la lectura y el 
conocimiento. Elabora 
carteles con ellas y 
ubícalos en lugares 
visibles del aula. 
Funcionarán como 
ideas inspiradoras 
cada vez que tengas 
que leer o investigar. 

responden a los propósitos que estableciste al iniciar la búsqueda. Conviene ahora que 
organices la información, es decir, los conocimientos que adquiriste, según el uso que quie
ras darles y que planteaste en el inicio de la práctica al seleccionar el tema. Para ello serán 
de gran utilidad las fichas que guardaste como evidencias de trabajo. 

Con la información ya organizada, decide con tu grupo si darán a conocer de manera oral 
los conocimientos adquiridos en la búsqueda y análisis de textos; o escrita, mediante un 
reporte integrado por sus evidencias. 

• Utiliza distintos soportes textuales: láminas, fichas de trabajo, cuadernos, libreta de 
anotaciones, etcétera, según el uso que darás a la información. 

• En cualquiera de los casos, explica la importancia del tema y las razones por las cua
les lo elegiste. 

Retoma la frase de Louis Pasteur que motivó esta práctica. ¿Aprendiste algo nuevo respec
to a la utilidad de indagar y comparar varios textos cuando investigas sobre un tema? ¿Te 
sirve esta práctica para mejorar tu desempeño en otras asignaturas? 



Valoro mis logros 
Retoma las evidencias que reuniste durante esta práctica social del lenguaje y evalúa tu 
aprendizaje con ayuda de la siguiente rúbrica. Clave 

1: Tú 
• Marca tu nivel de logro en cada enunciado y pide a un compañero que te evalúe en la 

celda correspondiente según la clave de la derecha. Compara su evaluación con la tuya. 
2: Tu compañero 

------
Aprendizajes No logrado 

Logrado en la Logrado en la Logrado en su 
menor parte mayor parte totalidad 

1 2 1 2 1 2 1 2 

Elaboré una lista ordenada de preguntas para 
buscar información sobre un tema. 

IdentifiQué y exploré fuentes diversas sobre ese 
tema para valorar cuál es la más pertinente, de 
acuerdo con los propósitos de mi búsQueda. 

Analicé y evalué diversas formas de desarrollar 
un tema en distintos textos. 

Comparé los contenidos a partir de las definiciones, 
los ejemplos, las ilustraciones y otros recursos 
gráficos con el fin de evaluar la calidad y la 
actualidad de la información. 

Reconocl diferentes maneras de nombrar un 
referente mediante sinónimos o pronombres. 

Comparé la organización, la información y los 
puntos de vista en los distintos textos. 

Con tu compañero, observen el resultado de la rúbrica y reflexionen de qué manera refleja si lograron compa
rar una variedad de textos sobre un tema; es decir, el aprendizaje esperado de esta práctica social del lenguaje. 
Luego, intercambien impresiones sobre lo siguiente: 

• ¿Qué necesitamos mejorar para alcanzar en su totalidad el aprendizaje esperado? 
• ¿Qué estrategias podemos llevar a cabo para lograrlo? 
• ¿Cuáles de las propuestas de tu compañero podrían funcionar para ti? 

Por último, comenta con el grupo y con tu profesor lo siguiente: 

• ¿Se me dificultó identificar diferentes puntos de vista en las fuentes consultadas? 
• ¿Qué me ayudó a reconocer cuándo la información de distintas fuentes era semejante, contradictoria 

o complementaria? 
• ¿Cómo y en qué otros contextos puedo utilizar los aprendizajes adquiridos en esta práctica? 



Uso de la tecnología 
Correo electrónico 
Conoce 

¿Tienes una dirección de correo electrónico? Si es así, anota el nombre del proveedor, es 
decir, de la parte que está después del este símbolo: @. 

Dibuja ellogo de otros proveedores de correo electrónico que conoces. 

El correo electrónico permite mandar y recibir mensajes a destinarios situados en cual
quier parte del mundo. En esos mensajes se puede incluir cualquier tipo de documento 
digital: imágenes, videos, audios y archivos de texto o cálculo, entre otros. 

Calendario y correo electrónico 
sin esfuerzo 

Ya sea para hacer el seguimiento de su bandeja de 

entrada o para programar el próximo evento. 

Outlool< le permite estar conectado y ser más 

productivo y organizado en el trabajo, en casa y en 

cua!Quie< otro lugar. 

Crear cuenta gratuita 

Enviar archivos mediante correo electrónico es muy útil para, por 
ejemplo, entregar un trabajo a tus maestros o compartir fotogra
fías en su tamaño original {cuando haces esto por redes sociales, 
la aplicación reduce el tamaño de la imagen para poder manejarla). 
Aunque la mayoría de los proveedores permiten enviar un correo 
con un límite de 25MB, puedes enviar varios a la vez. 

Crea 

Si no cuentas con conexión a internet puedes acercarte a un familiar 
o compañero que disponga de esta herramienta, pues para comenzar 
a enviar y recibir correos electrónicos, debes crear una cuenta. Antes, 

Iniciar sesión es necesario que cuentes con el permiso de tus padres o tutores 
y, si es posible, que ellos te acompañen durante el proceso y mo
nitoreen tu cuenta. Esto es importante porque la mayoría de los 

proveedores comerciales permiten que los menores de trece años sean usuarios de sus 
servicios, pero solo con la autorización de sus padres. 

Existe una gran variedad de proveedores de correo electrónico, tanto gratuitos como de 
pago. Algunos de los más conocidos son Gmoil, Hotmoil y Yohoo. Todos estos ofrecen di
ferentes servicios, capacidad de almacenamiento y acceso a otros recursos o aplicaciones. 

Para crear una cuenta, entra a la página electrónica de cualquiera de los proveedores 
mencionados, o bien, si cuentas con una tableta o un teléfono inteligente, descarga su apli
cación. En ambos casos, da clic en la opción "Crear una cuenta" o "Regístrate". Después 
llena los campos que te solicitan. Algunos proveedores piden tu nombre y fecha de nacimiento 
antes de crear la dirección de correo, otros lo hacen después. 



Lo más importante al generar una cuenta de correo electrónico es escoger tu nombre de 
usuario o dirección electrónica, pues es la que compartirás con los demás, y la contra
seña. Ninguna dirección de correo electrónico es idéntica a otra, por eso pue-
de que el proveedor te diga que el nombre que escogiste ya está en uso y te 
dará algunaS alternatiVaS qUe pueden inClUir númerOS 0 gUiOneS bajOS ( _ ). Iniciar sesión 

Otro aspecto importante es la contraseña, pues si la olvidas, no podrás acceder 
a tu cuenta de manera rápida, y si es muy sencilla, alguien puede hacer mal uso 
de ella y de tu información personal. En este campo, incluye mayúsculas, núme
ros y todos los signos que el proveedor permita, como puntos o guiones bajos. 

Algunos proveedores te pueden solicitar información adicional para recuperar 
tu contraseña en caso de que la olvides, como otra dirección de correo electrónico, 
un número telefónico y el país donde vives. 

Una vez que tengas una dirección de correo electrónico, compártela solo con 
personas de confianza y nunca envíes datos personales ni abras correos que 
pueden contener virus. Por lo general este tipo de correos anuncian promocio
nes no creíbles, rifas a las que no solicitaste entrar o aclaraciones de seNicios 
que no utilizas, entre otras mentiras. Si tienes dudas sobre abrir un correo elec
trónico, solicita ayuda a tus padres o a tu maestro. 

Comparte 

---
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Continuat 

¿Qué te parece si comienzas a enviar mensajes? En la pantalla ge
neral, da clic en la opción "Mensaje nuevo" o "Redactar". Después M•""-'1''''-" '' ' 

llena cada uno de los siguientes campos: -

• Para o Destinatario: Escribe la dirección de correo electrónico 
del o los destinatarios. Pide a un compañero, a tu maestro o a 
tus papás que te den su dirección. 

• Asunto: Anota el tema o motivo de tu mensaje. Puede ser el 
nombre del tipo de archivo que estás compartiendo, por ejem
plo, trabajo de la investigación de Lengua Materna. 

• Cuerpo del mensaje: Redacta lo que deseas comunicar. Recuerda 
lo que sabes acerca de las cartas formales, por ejemplo, incluye 
un saludo y una despedida, y utiliza lenguaje formal o informal, 
según el destinatario. 11:1 <~ 8 o re oo cw r ....... -. ... • 

Para agregar archivos, da clic en "Adjuntar archivos". En algunos 
casos, como en la imagen de la derecha, esto se muestra con un clip. Selecciona la ubi
cación y el archivo que mandarás. Repite el procedimiento si enviarás más de un archivo. 

Por último, cuando termines de redactar el correo, da clic en la opción "Enviar". Cuando 
recibas correos, da clic en ellos para abrirlos y leerlos. 

Comenta con tus compañeros, en qué se basaron para elegir el proveedor del seNicio de su 
correo electrónico y las ventajas de utilizarlo para actividades escolares. 



Ámbito: Participación 
social 

Producción 
e interpretación de 
instructivos y documentos 
que regulan la convivencia 

Explora y escribe 
reglamentos de diversas 
actividades deportivas. 

Reglamento para deportistas 
Desde la primaria te has relacionado con los reglamentos, ya sea con su aplicación o su re
dacción, por ejemplo, el del salón, el de la biblioteca o el escolar. En esta práctica explorarás 
los de diversas actividades deportivas y serás capaz de escribir uno. Así profundizarás en 
el uso y las características de este tipo de texto y en la importancia de regular los diferentes 
espacios, ámbitos o contextos en que confluyen los grupos humanos. 

Lee y observa. Luego comenta con un compañero lo que se pide al respecto. 

• ¿Consideran que la anotación cuenta como gol? ¿Por qué? 
• ¿Sería de utilidad, en este caso, un reglamento? 
• ¿Qué ocurriría si el reglamento no especificara en qué casos una anotación es gol? 

Es probable que tú y tu compañero hayan llegado a la misma conclusión: que un regla
mento es muy importante para desempeñar u observar una actividad deportiva en un 
ambiente de sana convivencia. Tal vez has participado como jugador o como público de 
algún deporte y sabes, por ejemplo, que todo jugador debe seguir las reglas del juego, 
o que, de no hacerlo, hay consecuencias. A partir de esa experiencia, comenta lo siguiente 
con tu compañero: 

• ¿Qué reglamentos deportivos conocen? 
• ¿Por qué es importante que un reglamento norme una actividad deportiva? 
• ¿Qué ocurriría si los jugadores no siguieran las reglas? 
• ¿En este momento podrían distinguir las similitudes y diferencias que hay entre los 

reglamentos deportivos y los de otro tipo, como el de la biblioteca? 

Con base en la reflexión de sus respuestas, valoren sus conocimientos previos acerca 
de los reglamentos y redacten individualmente un comentario con ellas en su cuaderno, 
guárdenlo como la primera de sus evidencias de trabajo. 

¿Qué haremos? 

Practicar actividades deportivas implica desarrollar habilidades físicas y mentales, pero 
también, gracias a las normas que las rigen, propician la disciplina, el compañerismo y la 
responsabilidad, entre otros aspectos. Esa normativa está asentada en un reglamento que 
hará que la práctica se realice de manera ordenada, respetando los derechos de los parti
cipantes e imponiendo sanciones justas a quien no cumpla. 



El propósito de esta práctica social del lenguaje es que profundices en el conocimiento que 
ya tienes acerca de los reglamentos, por lo que explorarás los de diversas actividades de
portivas y escribirás uno. Para lograrlo, abordarás los siguientes aspectos: 

Escribirás una lista de las normas del deporte que conozcas. 

Reflexionarás en torno al significado de palabras utilizadas en reglamentos deportivos. 

Recuperarás lo que sabes sobre las características de los reglamentos. 

Profundizarás en las formas de redactar obligaciones y derechos en los reglamentos. 

Identificarás siglas, vocabulario y puntuación en los reglamentos. 

Reflexionarás sobre la importancia de establecer reglas por escrito. 

Recuerda guardar las evidencias de tu trabajo y tenerlas presentes para que al final te sir- ..,.....,
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van para escribir tu reglamento y para valorar si lograste el aprendizaje esperado de esta 
práctica social del lenguaje. 

Para dar a conocer y utilizar el reglamento que escribas, te sugerimos dos opciones: una 
es que, con tu grupo, propongas a tu profesor de Educación Física organizar un torneo del 
deporte al que corresponda; o bien, pueden solo compartirlo con la comunidad escolar. 
Coméntenlo y lleguen a acuerdos según su tiempo y recursos. 

Escribimos una lista de reglas y sanciones 
de un deporte 
Las actividades deportivas tienen un reglamento escrito si se practican de manera formal 
(en una institución o deportivo); mientras que, si lo juegas con tus amigos en la escuela o en 
las calles de la colonia puede ser oral. Sin embargo, la diversión también tiene sus reglas. 

Observa las imágenes con tres deportes distintos y rodea la que corresponde al ejemplo 
de regla y sanción del cuadro de abajo. 

Regla Sanción 

El balón se juega con las manos. Está sancionado el 
darle con los pies o con los puños. 

Si un jugador golpea el balón con el pie intencional
mente para regresar el balón al otro equipo se marcará 
falta a favor de este último. 

Reúnete con un compañero y comenten por qué consideran que son importantes las reglas y las sanciones en 
los deportes. Pueden hacer esa reflexión en torno a uno de los deportes que ustedes practican o uno que les 
llame la atención. 

Contenido: Escribe, en equipo, una Usta de las reglas del deporte que conoce, 
con las respectivas sanciones poc el incumpUmiento de las mismas. 



. . 

Otras fuentes 

Durante esta 
práctica revisarás 
los reglamentos 
de varios deportes, 
por lo que es 
recomendable que, 
desde este momento, 
busques algunos 
en la biblioteca de 
la comunidad o, 
si es posible, en 
internet. En el enlace 
www.esant.mx/ 
ecsele2-001 hay 
una gran variedad 
de ellos. 

Las reglas son normas o disposiciones que deben respetarse. Lo habitual es que las 
reglas surjan por un acuerdo o convenio y que, una vez establecidas, sean de cumpli
miento obligatorio: "Lo regla dice que el jugador na debe tacar el balón can la mano y, 
por lo tonto, mantener el desarrollo del juego': 

Por tanto, las reglas pueden entenderse como indicaciones que señalan la manera en 
que se debe desarrollar algo, y que los participantes deben respetar; de lo contrario, se
rán sancionados por el árbitro o juez. 

La sanción es la aplicación de algún tipo de pena o castigo a un individuo ante deter
minado comportamiento considerado inapropiado, peligroso o ilegal. De tal modo que, 
una sanción puede obedecer a la violación del reglamento: Si un jugador toca el balón 
con lo mono se marcará falta, si lo hace en su área, la falto será un tiro penal. 

En conclusión, en todo reglamento se detalla lo que está permitido y lo que está prohibido 
en una actividad. De esta manera, si alguien duda sobre una norma concreta puede consul
tar el documento donde esta aparece y saber con exactitud qué dice la norma en cuestión. 

Como modelo de la información anterior observa el siguiente ejemplo de regla y su res
pectiva sanción en el deporte. 

Reglamento Olímpico 
Regla 

Los atletas olímpicos deben evitar la presencia de sustancias prohibidas, sus metabolitos o 

marcadores, en el cuerpo. Además de: 

• Rehusar suministrar una muestra, no hacerlo sin causa justificada, o evadir de cualquier 

modo la recolección de muestras. 

• No estar disponible para las pruebas fuera de competición, no presentar los papeles 
debidos, o no indicar dónde se encuentra en todo momento. 

• Hacer trampa, o intentar hacer trampa de cualquier forma durante los controles. 

Sanción 

Los atletas que den positivo en la prueba onti-dopping serán multados y perderán su 

participación en la competencia correspondiente, incluso podrán ser suspendidos por dos 
años de toda competencia internacional, salvo que cumplan condiciones para anular o reducir 

dicho periodo. 

Es momento de elegir un deporte para comenzar a planear la redacción de tu reglamento. 
Primero, decide sí trabajarás de manera individual o sí, como sugerimos, lo harás en equi
po. Llega a acuerdos con tus compañeros según su tiempo y recursos. 

Ahora realiza una ficha como la que verás en la siguiente página, para cada deporte de tu 
interés. Esta servirá para decidir de qué deporte harán su reglamento. 

Contenido: Escribe. en equipo, una lista de las reglas del deporte que conoce, 
con las respectivas sanCiones por el incumplimiento de las mismas. 



• La actividad deportiva que más me gusta o que practico es: El patin&je urbano 

• Esa actividad deportiva __ ..J.n.,o __ tiene un reglamento escrito. 

• Una regla que se sigue al practicar ese deporte es la siguiente: todos los partici

pantes deben utilizar equipo de protección: casco, rodilleras u coderas 

• Conozco esa regla porque: 

La he leído. ______ Me la han transmitido de forma verbal.--=.! __ _ 

• Comparte tu ficha con tu grupo y listen en el pizarrón los deportes en común, ya sea 
porque los practican o porque les gustan. 

• De la lista de tos deportes que anotaron en el pizarrón, identifiquen tos que practican 
como diversión en la escuela o con sus vecinos de la colonia; es decir, los que se deri
van de un deporte profesional, pero que no tienen un reglamento escrito. Te sugerimos 
escribir un reglamento para uno de ellos, ¿no sería muy interesante? 

• Si trabajarás en equipo, te sugerimos que lo hagas con los compañeros que coincidan 
contigo en el gusto o práctica de algún deporte. Sin embargo, todo el grupo puede tra
bajar con un solo deporte. Ustedes decidan. 

Ahora, con tus compañeros, reflexiona a partir de las siguientes preguntas: 

• ¿Qué sanción reciben tos jugadores al incumplir las reglas que registraron en sus fichas? 
• ¿Qué ocurriría con ese deporte si no existieran esas sanciones? 
• ¿Por qué es necesario contar con un reglamento para practicar un deporte, ya sea de 

manera profesional o como diversión? 

Compara tus respuestas con un compañero, argumenten cada una y lleguen a una conclu
sión con lo mejor de ellas. Guarda este texto entre tus evidencias. 

Escriban en sus cuadernos una lista con las reglas y sanciones del deporte que eligieron a 
partir del análisis de las fichas que realizaron de forma individuaL 

• En este momento no se preocupen si no conocen todas las reglas y sanciones del de
porte que eligieron. Más adelante consultarán algunos reglamentos para enriquecer el 
suyo. 

• Tomen como guía la siguiente tabla y no olviden guardar sus evidencias de trabajo, 
serán importantes para la redacción de su reglamento. 

Deporte: volibol 

Reglas Sanciones 

Obligación deljugador Amonestación con punto extra en contra 
Todos los integrantes del equipo tienen la obli- las faltas de respeto antes y durante e( parti-

gación de conducirse con respeto hacia sus do se sancionan con un punto extra y el saque 
compañeros, los adversarios y los jueces. para el equipo contrario. 

Contenido: Ewibe, en equipo, una lisia de las reglas de\ deporte que conoce. con las 
respectivas sanciones por el incump(lmiento de las mismas. 



. . 

Soy creativo 

Desde tiempos 
antiguos, el deporte 
y las artes han 
convivido de distintas 
formas. Piensa en el 
deporte que practicas 
o que te gusta y crea 
una obra artística 
que te inspire, por 
ejemplo, puedes crear 
un verso, una canción 
o una pintura. 

Reflexionamos sobre el significado 
de las palabras en los reglamentos 
A diferencia de los reglamentos con los que has trabajado, como el de la escuela o el de la 
biblioteca, los reglamentos deportivos contienen palabras como derecho, expulsión, vio
lación, falta y sanción, que son elementos que forman parte de las reglas de los juegos 
deportivos y son parte del contenido. Al agregar estos aspectos a la lista de reglas que ya 
elaboraron, habrán creado la primera versión de su reglamento. 

A continuación, se presenta un fragmento de reglamento en donde se ejemplifican estas 
y otras palabras. 

2. Pausa del medio tiempo. Los jugadores tendrán derecho a una pausa en el medio 
tiempo no superior a 15 minutos. Esta pausa solamente podrá modificarse con el permiso 
del árbitro. 

3. Faltas. Una jugada puede tener alguna de estas características: 

• Imprudente. Significa que un jugador muestra falta de atención o de consideración 
o actúa sin precaución al disputar un balón a un adversario. No será necesaria una 
sanción disciplinaria. 

• Temeraria. Significa que un jugador realiza una acción sin tener en cuenta el riesgo o las 
consecuencias para su adversario, y deberá ser amonestado. 

• Con uso de fuerza excesiva. Significa que el jugador ha puesto en peligro la integridad 
física del adversario, por lo que deberá ser expulsado. 

Los tiros libres directos e indirectos y los penaltis solamente podrán concederse por 
infracciones cometidas cuando el balón esté en juego. 

3.1. Tiro libre directo. Si una infracción implica un contacto físico, se penalizará con un tiro 
libre directo. 

Observa las palabras resaltadas con color y en pareja realiza lo siguiente: 

• ¿Cuál es el uso de este reglamento: cuál es su propósito? 
• ¿Qué reglas se abordan en cada apartado? 
• Traten de inferir el significado de las palabras resaltadas usando el contexto; es decir la 

información que está antes y después. 
• Anoten ¿qué significa cada término resaltado en amarillo? ¿Los han escuchado antes? 

¿Son términos propios del futbol o también se aplican en otras actividades deportivas? 
¿Cómo lo saben? ¿Por qué es importante conocer su significado? 

Todos los reglamentos deportivos contienen palabras que son comunes en los docu
mentos normativos, como derecho, obligación y sanción. También incluyen términos 
propios de todos los deportes, como cancha o terreno de juego, falta, anotación o sus 
variantes. Asimismo, según el deporte que regulan, incorporan expresiones particula
res a este, es decir, vocabulario técnico. 

Contenido: Reflexiona en tomo at significado de palabras como derecho. expulsión. 
falta, sanción, y algunas otras. 



En estos reglamentos se describen las reglas del juego, y entre ellas se señalan los de
rechos de los jugadores, que son la posibilidad que ellos o su equipo tienen de hacer 
algo, como solicitar un tiempo fuera, la revisión de una jugada, el cambio por otro juga
dor, hidratarse, etcétera. Una sanción es una pena o castigo impuesto para quien 
comete una falta, la cual es la infracción de las reglas; es decir, incumplir con las normas 
o lo que se haya pactado para realizar la actividad. 

En equipo, investiguen los términos que se utilizan en el deporte que escogieron. 

• Escriban una lista de las palabras de su reglamento como expulsión, descalificación, 
{alto, amonestación, etcétera. 

• Escriban las definiciones en su cuaderno. Observen el ejemplo: 

Términos futbolísticos 

Sanción. Medida disciplinaria tomada por el árbitro. 
Falta. Acción que rompe. infringe o viola las reglas de juego: a ve
ces hace referencia a acciones antirreglamentarias cometidas 
contra una persona, especialmente un adversario. 
Amonestación. Sanción que deriva en un informe a una autoridad 
disciplinaria; se indica mostrando una tatjeta amari{{a; dos amo
nestaciones en un partido ocasionan la expulsión de un jugador. 
Expulsión. Medida disciplinaria en la que se obliga al jugador a 
salir del terreno de juego durante e{ resto del partido: se indica me
diante una tatjeta roja Un jugador expulsado no puede ser 
sustituido por otro. 

Al finalizar, revisen su lista de términos y anoten para qué se utilizan. Es momento de en
riquecer la lista de reglas y sanciones con otras que incluyan estos conceptos. Observen 
el ejemplo: 

De acuerdo con la fui@ cometida, eljugador será sancionado con una amonestación o 
una expulsión. tanto dentro como fuera de{ área de juego, sea contra otro jugador, otra 
persona o contra {as reglas deljuego. 

Por último, con base en su investigación y lo revisado en esta parte de la práctica, escriban 
en su cuaderno la importancia de términos como derecho, sanción, falta, expulsión, des
cali{icación, etcétera, del deporte del que escribirán el reglamento. 

Guarden como evidencia la lista de definiciones, los ejemplos y sus conclusiones acerca de ..,......,.
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la importancia del uso de estos términos en el deporte que eligieron. También busquen 
reglamentos deportivos y de otro tipo, como el de la biblioteca, del salón, de la escue
la, etcétera. Revisen su contenido y su formato. Todo esto será importante al escribir 
el reglamento. 

Contenido: Reflexiona en torno al significado de palabras como derecho, expulsión, 
ialta, sanción, y algunas otras. 



. . 

tipograffa. Estilo en 
que está impreso un 
texto. Se refiere al 
tipo, tamaño y color 
de letra. 

Tftuto. Indica la temática, 
institución o ámbito sobre 
la cual normará. 

Subtitulas o capftulos. 
Son la descripción sobre 
los asuntos que tratarán 
los artículos. 

Establecen 
especificaciones, qué 
hacer, cómo actuar, 
derechos, sanciones, 
procedimientos y 
supuestos. 

Formato gráfico. 
MAYÚSCULAS, negritas 
y sangrías. 

Recuperamos lo que sabemos sobre 
las características de los reglamentos 

Ya has trabajado con reglamentos en años anteriores, incluso es muy probable que en 
tu salón o en tu escuela ahora mismo debas seguir uno. ¿Qué recuerdas sobre las carac
terísticas de este tipo de texto? Esto te seNirá para que des forma a las reglas que ya 
has redactado. 

Con un compañero comenta las semejanzas y diferencias entre estos reglamentos. 

1-------- Reglamento de biblioteca 

Capítulo l. De la jurisdicción de este reglamento 
Este reglamento, normará las actividades internas de la biblioteca. 

f--.- Capítulo 11. El objetivo de la biblioteca 
Las bibliotecas del colegio tienen por objetivo: 

a) Incrementar el aceNo cultural de los usuarios. 

Capí'u 1 l. D os ere• hos d ~¡.,. s • los lectores 
f--+ Tendrán carácter de lectores: 

a) Los alumnos que se encuentren inscritos en el plantel y presenten su 
credencia 1 personal. 

b) Quien pertenezca a la plantilla docente y administrativa. 

t-------+- REGLAMENTO DE FUTBOL 

h l. El terreno de juego L__ _____ ___J 

Letras o numerales. 
Es la forma en que se 
distribuye o se ordena 
el contenido 
del reglamento. 

a) Su~erfici e de juego. El terreno de j uego deberá ser una superf icie com
p letamente natural o, si lo permite el reglamento de la competición, una 
superficie completamente artificial. 

r---.2 . La duración d el partido 

1---.- a) Period os d e juego. El partido se juega en dos per iodos iguales de 45 minutos. 
b) Pausa del medio tiempo. Los j ugadores tend rán d erecho a una pausa en el 

medio t iempo no mayor a 15 minutos. 

Realiza en tu cuaderno una tabla comparativa como la siguiente. - Tipografías Forma para distribuir y 
Similitudes · Diferencias 

usadas ordenar el contenido 

Reglamento de biblioteca 

Reglamento de futbol 

Contenido: Recupera lo que sabe sobre las características de tos reglamentos: la distribución 
del espacio y las marcas gráficas (letras, números, tipografía) en la organización del texto. 



Reúnete con un compañero y reflexionen sobre lo siguiente. 

• ¿Por qué es importante organizar las reglas según el aspecto que tratan? 
• ¿Qué recursos se utilizan en los reglamentos para organizar la información? 

Al realizar las actividades previas, ¿recordaste lo que aprendiste en grados anteriores? 
¿Esto te facilitó realizarlas? ¿Qué características que ya conoces en los reglamentos crees 
que se conservan en los de carácter deportivo? ¡Vamos a averiguarlo! 

Como probablemente recordarás, los reglamentos norman la conducta de las personas 
en distintos ámbitos, espacios o contextos. 

Algunos reglamentos señalan qué se puede hacer y qué no en un lugar, como en un 
museo, en el zoológico o en la escuela; otros indican cómo proceder para obtener un ser
vicio, como en la biblioteca; unos más instruyen sobre las características de una actividad 
deportiva y cómo se realiza, como el de beisbol o el de futbol. 

Aunque los recursos gráficos varían de un documento a otro, en la mayoría de los regla
mentos, como en el de la biblioteca, las normas se dividen en capítulos, organizados con 
números romanos (1,11, 111...) u ordinales (primero, segundo, tercero .. .), y estos en artículos, 
listados con números arábigos (1, 2, 3; 1.1, 1.2, 1.3 ... ). 

En ocasiones, los artículos se pueden separar en párrafos, los cuales se identifican con 
incisos (a, b, e), y subdividirse en apartados, que pueden distinguirse con números roma
nos o viñetas ( •, o, q - ). 

Lo anterior se puede acompañar con un formato gráfico: MAYÚSCULAS, negritas, cursi
vos, subrauados, así como la distribución del texto en la página con distinta sangría, que 
es el espacio en blanco entre el margen de la hoja y el texto. 

A partir de la lectura de los dos reglamentos y la tabla comparativa que te pedimos 
llenar en la página anterior, reflexiona si pudiste distínguir los formatos gráficos. Redacta 
una conclusión y haz una lista de las características que ahora identificas con claridad en 
los reglamentos. 

• ¿Cómo aplicarías estas características a tu reglamento? 
• Guarda esta lista y tu redacción como evidencias de trabajo pues te servirán al redactar ...,,.....,. 

tu reglamento deportivo. 

Distinguimos las características particulares de 
los reglamentos de orden deportivo 
La práctica de un deporte requiere no solamente que los jugadores conozcan y respeten 
las reglas del juego, sino también las instalaciones adecuadas y el equipamiento para 
practicarlo. Estos aspectos y otros, propios de las actividades deportivas, deben incluir
se en los reglamentos deportivos, ya que, por ejemplo, ¿qué pasaría si las canchas de 
basquetbol tuvieran distintas dimensiones? ¿O si un tenista pudiera emplear la pelota 
que quisiera? 

Contenido: Recupera lo que sabe sobre las caracterlslicas de los reglamentos: la distribuciOn 
del espacio y las marcas gráficas {letras, númefos, Upografla) en la ()(ganizaciOn del texto. 



. . 

Introducción 
Reglas del juego 

Lee el índice de los dos reglamentos deportivos siguientes. Observa los colores. 

Futbol Beis bol 
1. Objetivos del juego, el Campo de Juego, equipo 

1.4 El terreno de juego 
01 El terreno de juego 
02 El balón 

1.4.1 El cuadro y los jardines 
1.5 Elhome 

03 Los jugadores 
04 El equipamiento de los jugadores 
05 El árbitro 
06 Los otros miembros del equipo arbitral 
07 La duración del partido 
08 El inicio y la reanudación del juego 
09 El balón en juego o fuera de juego 
10 El resultado de un partido 
11 El fuera de juego 
12 Faltas y conducta incorrecta 

~osario 
Directrices prácticas para miembros 
del equipo arbitral 

-----

1.6 Las bases 
1.7 La placa del picher 
1.9 La bola 
1.10 El bat 
1.11 Para los jugadores 

1.11.1 Los guantes 
1.11.2 Los cascos 
1.11.3 El equipo de juego 

:rDefiniciones de términos 
3. Preliminares del juego 
4. Principio y final del juego 
5. Poniendo la bola en juego. Bola viva 
6. El umpire (oficial o árbitro) 

Lee la siguiente información y escribe el color que corresponde a cada contenido en los 
dos índices de reglamentos deportivos anteriores. 

Instalaciones: área de juego (pista, cancha, terreno), dimensiones. _______ _ 

Equipo para el juego: balón, red, postes, uniforme, guantes, bates. _______ _ 

Participantes: jugadores, equipo, árbitro. _______________ _ 

Reglas del juego: duración, inicio, puntos o anotaciones, faltas. ________ _ 

En los reglamentos deportivos se incluyen capítulos o apartados para describir el es
pacio donde se realiza la actividad (medidas, mobiliario o aditamentos especiales), par
ticipantes (número, código de vestimenta), faltas, sanciones, cómo ganar, situaciones 
extraordinarias, etcétera. 

Asimismo, hay un orden para abordar esos contenidos, pero este puede variar en cada 
reglamento. Por ejemplo, en un reglamento de futbol es común que primero se especi
fican las reglas sobre las instalaciones o el área de juego, pues es indispensable que los 
participantes sepan en qué terreno jugarán; después se encuentra el apartado que 
trata del equipamiento de los jugadores, las reglas del juego, las definiciones necesarias 
para comprender el reglamento y, por último, recomendaciones o lineamientos para el 
árbitro, oficial, réferi o juez. 

Ahora lee, en la siguiente página, dos fragmentos de reglamentos de deportes distintos. 
Presta atención a las preguntas de al lado y luego reflexiona con las que están al final. 

Contenido: Recupera lo que sabe sobre las características de tos reglamentos: la distribución 
del espacio y las marcas graficas (levas, números, tipografía) en la organización del texto. 



Reglas del tenis 

16. EL SERVICIO O SAQUE 

Inmediatamente antes de comenzar el saque, el servidor se situará con ambos p ies detrás 

de la línea de fondo (lo más alejados de la red) y dentro de las prolongaciones imaginarias de 

la marca central y la línea latera l. Entonces, el servidor lanzará la pelota al aire y la golpeará 

con la raqueta antes de que toque el suelo. 

18. FALTA DE PIE 

Durante la ejecución del saque, el servidor no: 

a) cambiará su posición aunque se permitirán leves movimientos de los pies; ni 

b) tocará con ninguno de los pies la línea de fondo o la pista; ni 

e) tocará con ninguno de los pies el área fuera de la extensión imaginaria de la línea 

lateral; ni 

d) tocará con ninguno de los pies la extensión imaginaria de la marca central. 

Reglas del futbol 

Regla 02. El balón 

l. Características y medidas 

Los balones d eb erán: 

• ser esféricos; 

• estar fabricados con materiales adecuados; 

• tener una circunferencia comprendida entre 68 y 70 cm; 

• tener un peso comprendido entre 410 y 450 g al comienzo del partido; 

¿Qué tema o aspecto 
lfata esta parte 
del reglamento: 
instalaciones, 
equipamiento, 
participantes o reglas 
del juego? 

¿Cómo se distingue 
gráficamente cada 
apartado? 
¿Cómo se distinguen las 
reglas en el apartado 18? 

¿Qué tema o aspecto 
trata esta parte 
del reglamento? 

¿Cómo se distinguen 
tos títulos y subtítulos? 
¿Para qué se usan tas 
letras en negritas y 
las viñetas? 

En caso de que el balón sufra un daño durante el juego, debe ser reemplazado y al L 
final se recupera el tiempo invertido en ello. ¿Esta es una situación 

extraordinaria? ¿Por qué? 

• Qué pasa si los jugadores no conocen todas las normas del deporte? 
• ¿De qué manera los aficionados a un deporte pueden conocer sus normas? 

Ahora es momento de darle forma a su reglamento a partir de su lista de reglas y sanciones. 
Ya sea en grupo o en equipos, escriban la primera versión. Tomen en cuenta lo siguiente: 

• Recuperen las listas de reglas y sanciones que realizaron y organicen las según el tipo 
de norma que tratan. Observa el ejemplo: 

Reglamento de futbol 

• Del inicio y la reanudación deljuego 

• Del balón en juego o fuera de juego 

• Del resultado de un partido 

• De las altas y conductas incorrectas 

Contenido: Recupera lo que sabe sobre las caracterlslicas de los reglamentos: la distribución 
del espacio y las marcas gráficas <tetras, números, tlpografla) en la ()(ganización del texto. 
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• Realicen en su cuaderno un esquema como el siguiente para que tengan claro qué 

deben escribir en cada apartado. De haberlas, incluyan situaciones extraordinarias. 

Descripción deljuego 
Eljuego consiste en ... 

Título (Reglamento de . ..) 

Generalidades de juego 

Espacio, área de juego o 
instalaciones 

(Número de jugadores, vestimenta 
y equipamiento personal) 

Reglas deljuego 

Eljuego se realiza en un área de 
forma .. que mide ... 

Regla 1. Todos los integrantes del 
equipo t ienen la obligación de ... 

Faltas y sanciones 
Equipo para eljuego 
(Características del balón, la pelota, 
los aros, la red, los bats, etcétera) 

Regla 1. Las conductas 
antideportivas se sancionan con ... 

Situaciones extraordinarias 
Regla l . De las situaciones no previs
tas en este reglamento. 

Hagan los ajustes necesarios en su reglamento y agrupen las reglas que en listaron según 
los apartados y secciones que acaban de estudiar. 

• Tomen en cuenta las características particulares del deporte que eligieron y, sí es nece
sario, agreguen o eliminen alguno de los apartados propuestos. 

• Si es posible, retomen los reglamentos que consiguieron y revisen cómo se distribuyen y 
distinguen gráficamente los distintos apartados. 

Un equipo comete una falta cuando realiza una 
acción de juego que viola o incumple las reglas. 
El árbitro determinará la sanción correspondien
te según lo Siguiente: 

Si dos o más faltas son cometidas sucesivamen
te, solo la primera será tomada en cuenta; si dos 
o más faltas son cometidas por los jugadores 
adversarios de forma simultánea, se sanciona 
doble falta y se repite la jugada. Si se come-
ten faltas en otras condiciones, se considerarán 
como situaciones extraordinarias. 

Regla l. Un equipo comete una falta cuando rea
liza una acción de juego que viola o incumple las 
reglas. El árbitro determinará la sanción corres
pondiente, según lo siguiente: 

1.1 Si dos o más faltas son cometidas sucesiva
mente. solo la primera se sancionará 

1.2 Si dos o más faltas son cometidas por los ju
gadores adversarios de forma simultánea, se 
sanciona doble falta y se repite la jugada. 

1.3 Si se cometen faltas en otras condiciones, se 
considerarán como situaciones extraordinarias. 

Cuando terminen esta segunda versión del reglamento, intercámbienla con otro equipo o 
revísenla con sus compañeros de grupo, si es que trabajaron juntos en un solo reglamento. 
Revisen este borrador y hagan comentarios para mejorar. 

Hagan las correcciones adecuadas y guarda tu texto como evidencia ya que aún será 
necesario que realices algunas revisiones y correcciones. 

Contenido: Recupera lo que sabe sobre las características de los reglamentos· la distlitluciOn 
del espacio y las marcas graficas (letlas, números, tipografía) en la organización del texto. 



¿Cómo vamos? 

Escribe a qué dificultades te enfrentaste en lo que has realizado y cómo las resolviste. 

Para valorar tu avance, llena una tabla como esta en tu cuaderno. 

Rasgos por evaluar 
¿Cómo demuestro 

¿Por qué necesito ayuda? 
que lo hago? 

Listo las reglas del deporte que conozco y sus res-
pectivas sanciones. 

Reflexiono en torno al significado de palabras 
como derecho, expulsión, {alto, sanción y otras. 

Recupero lo que sé sobre las características de los 
reglamentos. 

Escribe una estrategia para mejorar en los aspectos anteriores. 

Revisamos las formas de redactar obligaciones 
y derechos en los reglamentos 
Las normas de convivencia se rigen por derechos y obligaciones, por lo que en un regla
mento deportivo no se deben dejar a interpretaciones las acciones que los jugadores tienen 
que realizar. Para ello, se utilizan verbos en infinitivo, en futuro de indicativo o en imperati
vo, que indican a lo que lo están obligados o cuáles son sus derechos. 

En pareja lean las siguientes reglas y comenten lo que se pide. 

Reglas del ajedrez 

l. Mueve las piezas respetando los turnos. En cada 
turno, un jugador solo puede mover una pieza (con 
la única excepción del enroque). 

2. Decide el movimiento de tus piezas en cada turno. 
Recuerda que comenzarás a jugar si tienes las pie
zas blancas. 

Reglas del basquetbol 

l. El terreno de juego deberá estar al menos a dos 
metros de cualquier obstáculo. 

2. Las zonas de los bancos de los equipos estarán 
marcadas fuera del terreno de juego. 

• ¿Cuál es la diferencia entre las formas verbales de cada reglamento? 
• ¿Qué función tienen los verbos en las reglas: son mandatos o su cumplimiento es 

opcional? ¿Cuáles de estas reglas son obligaciones y cuáles son derechos? 

Contenido: Profundiza en la~ forma~ de redactar obUgacione~ y decech~ en l~ reglamento~: tipo~ 
de verbo, modo~ y tiempo~ verbate~ que~ emplean (imperativo, infinitivo o futuro de indicativo). 
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Los verbos en verde 
están conjugados en 
imperativo y expresan 
derechos. 

El verbo en rojo está 
conjugado en futuro 
de indicativo y expresa 
obligación. 

Los verbos en azul están 
en infinitivo y expresan 
obligación. 

Otras fuentes 

Consulta manuales 
de gramática para 
saber más sobre el 
modo imperativo y 
el modo infinitivo. 
Una excelente 
opción es la Nueva 
gramática de la 
lengua española 
que la RAE alberga 
en www.esant.mx/ 
ecsele2-002. 

Como los reglamentos incluyen derechos y obligaciones, son de observancia obligato
ria; esto significa que las reglas que describen deben ser acatadas. Por ello se redactan 
con verbos en infinitivo en futuro de indicativo o en imperativo. 

El infinitivo es una forma impersonal del verbo, es decir, que no expresa persona, nú
mero, tiempo o modo. Sus terminaciones son -or, -er, -ir. Por ejemplo: 
• Es derecho de todos los competidores conocer el presente reglamento. 
• Es obligación de los competidores calentar antes de lo competencia. 

El futuro de indicativo indica la forma en que los usuarios del reglamento deberán com
portarse. Por ejemplo: Los atletas utilizarán un gorra durante la competición. 

El imperativo expresa mandato u orden, por ejemplo: Tomo el balón con los dos manos 
solo al recibirlo o cuando lo poses a otro jugador. 

Lee en parejas el fragmento del reglamento siguiente. Observa la información de los 
recuadros de la derecha. 

Reglas de la natación 

l. Acceso 

l.l Si te encuentras en mal estado, avísale a tu entrenador y retírate de la alberca. 

VIII. Nado estilo m ariposa 

8.1 En este estilo de nado, el competidor deberá: 

8.1.1 mantener el cuerpo sobre el pecho; 

8.1.2 salir a la superficie por medio de una sola brazada debajo del agua. 

Completa la siguiente tabla para indicar la conjugación verbal de los verbos resaltados en 
los reglamentos de ajedrez y basquetbol de la página anterior. Observa los ejemplos que 
tomamos del de natación. 

• Extrae verbos de la lista de reglas que hiciste con el equipo y en tu cuaderno, registra
los en una tabla como la siguiente. ¿Cómo redactarás las obligaciones y derechos en tu 
reglamento? Guarda tus verbos como evidencia para hacer mejoras en la redacción de 
tu reglamento. 

Uso del imperativo JrQ~det fut~ro Cíejlid.ieati~ Uso del infinitivo 

Avisa le deberá mantener 

Retírate 

Contenido: Profundiza en las f(l(mas de redactar obligaciones y derechos en los reglamentos: tipos 
de verbo, modos y tiempos verbales que se emplean (imperativo, inftniUvo o futuro de indicativo). 



Según se hayan organizado, continúen con las correcciones a su reglamento. 

• Recuperen la versión de su reglamento en la que tomaron en cuenta las características 
de los reglamentos respecto de la distribución del espacio y las marcas gráficas (letras, 
números, tipografía) que organizan este tipo de textos. 

• Revisen y corrijan lo necesario para que empleen adecuadamente las formas verbales 
en las obligaciones y los derechos del reglamento. 

• Consulten los reglamentos de federaciones o asociaciones deportivas que han consegui
do y contrástenlos con sus propuestas: ¿en qué son semejantes?, ¿en qué se diferencian?, 
¿pueden complementar sus textos a partir de los modelos revisados? 

Guarden esta versión de su reglamento entre sus evidencias para que después revisen el ..... 
uso adecuado de las siglas, el vocabulario y la puntuación. ""1:::::::::: 

Redactamos el reglamento con siglas, 
vocabulario y puntuación 
Como cualquier otro texto, el reglamento deportivo tiene características particulares, como 
el uso de siglas, de puntuación y un vocabulario específico. Piensa, por ejemplo, en las 
confusiones que habría si los términos del deporte no se aclaran en su reglamento. 

Lee los fragmentos de reglamentos y en equipo responde las preguntas de los lados. 

¿Cómo se conforman 
Las obligaciones y responsabilidades de la Federación Internacional de Futbol Asociación estas siglas? ¿Porqué se 
FIF: ) incluyen el establecim iento de las Reglas del Futbol. J.----l.__in_c_lu_y_en_? ____ ___. 

Regla 12. Falta y conducta incor·~re~c~ta!.---------------------f"J¿a;u~é~s~ig~ni~fica;;;-n ;es~to~s-1 
Los tiros libres directos e indirectos y los penaltis solamente podrán concederse por infrac- términos? 

ciones cometidas cuando el balón esté en juego. 

18. FALTA DE PIE r 
Durante la ejecución del saque, el servidor no 

a. cambiará ~.posición andando o corriendo auoq~permitirán leyes movimi 
de los pies; n i 

b. tocará con ninguno de los pies el área fuera de la extensión imaginaria de la linea 
lateral; ni 

¿Para qué se utiliza 
la coma? 

¿Para qué se utilizan los 
dos puntos? 

¿Para qué se utiliza el 
punto y coma? 

J 

tocará con ninguno de los pies la extensión imaginaria de la marca centra l ..._ ___ -f-,~·P;;;a~ra~q~ué;;-se~u;;;tl~liz~an;;--1 

De acuerdo con el deporte que regulan, hay otros recursos que deben emplearse en 
la redacción de los reglamentos deportivos. Uno de ellos consiste en el uso de siglas 
para referirse a las entidades, federaciones o asociaciones encargadas de elaborarlos, 
las cuales, al ser internacionales, por lo común tienen nombres en inglés o francés. 

estos puntos? 

Contenido: Identifica las formas de redactar tos reglamentos, siglas, vocabulario y puntuación. 
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Otras fuentes 

Para identificar otros 
usos de los signos 
de puntuación, 
consulta la página 
del Diccionario 
panhispónica de 
dudas: 
www.esant.mx/ 
ecsele2-003, la 
cuál es una opción 
confiable. 

En el buscador, teclea 
una palabra clave, 
para que muestre 
más información. 

Las siglas se forman con cada una de las letras iniciales que siNen para abreviar un 
nombre, por ejemplo, FMA son las siglas de Federación Mexicana de Atletismo. 

Como dijimos (página 38), es común que en los reglamentos deportivos se utilice voca
bulario técnico, es decir, palabras especificas del deporte reglamentado, como penalti, 
strike, saque, etcétera. Por eso algunos reglamentos incluyen un apartado de glosario 
o especificaciones técnicas. 

Los signos de puntuación ayudan a organizar y jerarquizar las normas. 

Usos de la coma. Separa elementos de una lista, como palabras, frases, oraciones. 
Delimita aclaraciones o explicaciones. 

Uso de dos puntos. Anuncian una lista o una enumeración. 

Uso de punto y coma. Separa frases o elementos dentro de los que hay coma. 

Usos del punto: 

En números. Se usa después del núme
ro romano o arábigo, en títulos y subtí
tulos, y para puntuar la seriación en la 
numeración. Por ejemplo: 

16. COMIENZO DEL JUEGO 

Regla 2. Los equipos 

2.3. Indumentaria 
2.3.1. 

2.3.1.1. 

En el texto. Uso de punto y seguido para 
separar oraciones; y del punto y aparte 
para separar párrafos. Por ejemplo: 

Un equipo comete una falta cuando rea
liza una acción que incumple las reglas. 
El árbitro determinará la sanción. 

Si dos o más faltas son cometidas por 
los jugadores adversarios de forma simul
tánea, se sanciona doble falta y se repite 
la jugada. 

Regresen al último borrador de su reglamento y en equipo realicen lo siguiente: 

• Lean en voz alta cada norma y revisen si los verbos están bien empleados: si no dan lu
gar a confusiones y si la norma se entiende como una obligación o como un derecho. 

• Revisen el uso de siglas, del vocabulario específico y de los signos de puntuación. 
• Consulten los reglamentos de federaciones deportivas que han conseguido y compá

renlos con sus propuestas: ¿en qué son semejantes?, ¿en qué se diferencian? 
• Después realicen la última corrección del reglamento: 

a) Revisen los nombres en los que pueden emplear siglas y úsenlas a lo largo del 
reglamento en los momentos en que sea necesario. 

b) Verifiquen que usaron adecuadamente el vocabulario del deporte, para esto, re
visen las definiciones que escribieron en las primeras sesiones de la práctica. 

e) Revisen la puntuación; tomen como ejemplo los reglamentos presentados en 
esta práctica. 

Contenido: Identifica las formas de redactarlos reglamentos. siglas. vocabulalio y puntuación. 



Intercambien el reglamento con otro equipo y revisen la inclusión de siglas y vocabulario 
especifico. Consulten de nuevo los reglamentos de federaciones y compárenlos con sus 
propuestas. ¿Qué pueden mejorar? Corrijan lo necesario. 

Reflexionamos sobre la importancia 
de establecer reglas 

Probablemente siempre que juegas con tus amigos dan por sentada una serie de reglas, 
las cuales por lo general son orales. ¿Qué sucede cuando se presenta una situación no 
prevista en esos acuerdos? ¿Cómo sería el desarrollo de sus juegos si las reglas estuvie
ran escritas? 

Lee el siguiente texto y realiza en equipo lo que se pide después. 

Importancia de las leyes y normas en la sociedad 

Vivimos en sociedad y dependemos de todos; es m ás, nos volvemos humanos gracias al 

contacto con los demás. Al vivir en sociedad, se hace indispensable un orden, un mecanis

mo que regule la conducta de las personas, de tal manera que se respeten los derechos y las 

libertades de todos por igual; con ello surgen las normas que ind ican lo que está permit ido 

e impidan que nos perjudiquemos unos a otros. Cada grupo humano crea sus normas y re

glas para guiar la conducta dentro de la familia, la escuela, el club, etcétera. 

López B .• Hilda. •Importancia de las leyes y normas en la sociedad~ en Introducción ol estudio del derecho, 
https:ú'billy/2sgkCrR (consulta: 21 de mayo de 218) (fragmento). 

• Con base en el texto y el trabajo que han realizado, noten las ventajas de regular con
ductas en el deporte y las consecuencias de no hacerlo en el ejemplo siguiente. 

Ventajas de regular conductas 

1) Todos los participantes deljuego conocen lo que pueden o no hacer. 

2) E !juego se realiza con orden y aun así es divertido. 

Consecuencias de no regular conductas 

1) Se pueden cambiar los acuerdos orales a gusto de quien practica eljuego. 

2) E !juego puede interrumpirse constantemente cuando alguien no sabe que su ac

ción no está permitida 

En grupo, comenten lo siguiente: 

• ¿Es importante establecer reglas por escrito para regular la conducta en sus juegos de
portivos? ¿Por qué? ¿Aplicarían el reglamento deportivo que elaboraron a sus juegos 
cotidianos o escolares? ¿Por qué? 

Aprendo mejor 

Cuando tengas 
duda sobre cómo 
identificar la 
importancia de algo, 
en este caso, de 
las reglas escritas, 
puedes preguntarte 
lo siguiente: 
¿por qué es 
conveniente que 
exista? ¿Qué 
consecuencias 
tiene su aplicación? 
¿Cómo impacta en 
el espacio, ámbito o 
contexto donde 
se aplica? 

Anoten en su cuaderno sus conclusiones e inclúyanlas al comienzo de su reglamento, .,._ 111 
como una introducción. 

Contenido: Reflexiona sobfe la importancia de establecer reglas por escrito 
para regular la conducta. 



Evaluamos y compartimos nuestro reglamento 

Retoma la última versión de tu reglamento deportivo y, con base en las siguientes rúbri
cas, evalúa sus características. 

Contenido ¿Cumple? 
¿Qué puedes hacer para 

corregir o mejorar? 
Describe el deporte y sus variantes. 

Reglamenta las características del espacio de juego (medidas, 
mobiliario o aditamentos especiales). 

Reglamenta lo relativo a los participantes (número, código de vestimenta). 

Reglamenta las faltas y las sanciones. 

Reglamenta la forma de ganar o de lograr puntuación. 

Reglamenta las situaciones extraordinarias. 

Forma ¿Cumple? 
¿Qué puedes hacer para 

corregir o mejorar? 

Incluye título. 

Incluye títulos y subtítulos para identificar cada aspecto o apartado. 

Utiliza diversos recursos gráficos para jerarquizar y organizar 
la información. 

Aspectos textuales ¿Cumple? 
¿Qué puedes hacer para 

corregir o mejorar? 
Utiliza términos propios de la actividad deportiva y los define en 
un glosario o vocabulario. 

Utiliza siglas y en una primera mención explica su significado. 

Utiliza adecuadamente los distintos signos de puntuación. 
Utiliza adecuadamente los verbos en imperativo, infinitivo y futuro 
de indicativo. 

Intercambien su reglamento con otro equipo para comentar mutuamente sugerencias de 
mejora que apliquen en su reglamento para obtener La versión final. 

En el documento 
que realices 
para compartir el 
reglamento, puedes 
incluir ilustraciones 
y diagramas que 
describan el juego. 

• Compártanlo con sus compañeros y la comunidad escolar, fotocópienlo o reprodúz
canlo a mano. Así, cada quien podrá consultarlo las veces que lo necesite. 

En coordinación con el profesor de Educación Física, pueden organizar un torneo deporti
vo y asr poner a prueba el reglamento. Para ello, realicen Lo siguiente: 

a) Preparen las instalaciones que requieren los deportes con los que trabajaron. 
b) Soliciten a las autoridades escolares su autorización para llevar a cabo la actividad. 
e) Inviten a sus familiares al torneo; asegúrense de darles a conocer los reglamentos an

tes de comenzar la actividad. 



Valoro mis logros 
Retoma las evidencias que reuniste durante la práctica y evalúa tu aprendizaje con ayuda 
de la siguiente rúbrica. 

• Marca tu nivel de logro en cada enunciado y pide a un compañero que te evalúe en la 
celda correspondiente según la clave de la derecha. Compara su evaluación con la tuya. 

------· 

Clave 
1: Tú 
2: Tu compañero 

Aprendizajes No logrado 
Logrado en la Logrado en la Logrado en su 
menor parte mayor parte totalidad 

1 2 1 2 1 2 1 2 

Recuperé lo que sé sobre las características de los 
reglamentos: la distribución del espado y las marcas 
gráficas (letras, números, tipograffa) en la organiza-
ciOn del texto. 

Escribí, en equipo, una Usta de las reglas del depor-
te que conozco, con las respectivas sanciones por el 
incumplimiento de estas. 

Reflexioné en torno al significado de palabras como 
derecho, expulsión, {otto, sanción y algunas otras. 

Identifiqué las formas de redactar los reglamentos, 
siglas, vocabulario y puntuación. 

Profundicé en las formas de redactar obligaciones y 
derechos en los reglamentos: tipos de verbo, modos 
y tiempos verbales que se emplean (imperativo, infi-
nitivo o futuro de indicativo). 

Reflexioné sobre la importancia de establecer reglas 
por escrito para regular la conducta. 

Con tu compañero, observen el resultado de la rúbrica y reflexionen de qué manera refleja si lograron explorar y 
escribir reglamentos de diversas actividades deportivas; es decir, el aprendizaje esperado de esta práctica social 
del lenguaje. Luego, intercambien impresiones sobre lo siguiente: 

• ¿Qué necesi tan mejorar para alcanzar en su totalidad el aprendizaje esperado? 
• ¿Qué estrategias podrían llevar a cabo para lograrlo? 
• ¿Cuáles de las propuestas de tu compañero podrían funcionar para ti? 

Por último, comenta con el grupo y con tu profesor lo siguiente: 

• ¿Qué sabía sobre los reglamentos deportivos? 
• ¿Qué aprendí acerca del uso de lenguaje formal y el vocabulario específico en los reglamentos deportivos? 
• ¿Cómo y en qué otros contextos puedo utilizar los aprendizajes adquiridos en esta práctica? 



Ámbito: Literatura 

Escritura 

y recreación de 
narraciones 

Transforma narraciones 
en historietas. 

Historias en imágenes 
Contar historias es una actividad que atrae al ser humano desde hace miles de años. 
Así comenzó a compartir experiencias, conocimientos, valores y creencias. Desde en
tonces, la manera de narrar es tan importante como lo que se cuenta. ¿Cuántas maneras 
de contar historias conoces? En esta práctica social del lenguaje analizarás dos formas de 
hacerlo al transformar una narración en una historieta. Comencemos con las siguientes 
actividades. 

Lee en grupo esta historieta. Luego hagan lo que se pide. 

586-3 MIS PADRES SON 
LOS MEJORES 

JUGUETES 
~ 

Magola juguetes de Nani/ www.carton club.com (consulta: 25 de junio de 2018). 

• Reflexiona con tus compañeros de qué trata la historieta. 
• Comenta si te parece que es graciosa o de contenido serio y por qué. 
• Digan qué pistas ofrece para entenderla. 

Con el fin de reconocer lo que ya sabes sobre la elaboración de historietas, te invitamos a 
hacer el borrador de una en hojas o en tu cuaderno. Sigue este proceso. 

ifoma nota del orden de los sucesos ..... 

Comparte tu borrador con tu grupo y comenta qué tan fácil o diffcil fue elaborarlo y por 
qué; explica las diferencias que notas entre escribir una historia y relatarla con dibujos. 

• Enriquece tu participación comentando los recursos que ya conoces de las historietas; 
por ejemplo, las maneras de incluir los diálogos o los movimientos de los personajes. 

• Escribe en tu cuaderno las conclusiones de esta experiencia. 



¿En tu borrador de historieta bastó con presentar dibujos para transmitir el mensaje desea
do? ¿Por qué? En esta práctica social del lenguaje conocerás los aspectos que debes tener 
en cuenta para elaborar este tipo de textos. 

Aunque no hay acuerdos o un consenso de cuál es el origen de la 
historieta, si se tiene conocimiento de que antes de que se inven
tara la imprenta, en 1446, ya existían murales y manuscritos de 
las civilizaciones antiguas (por ejemplo, europeas y precolombinas) 
que podrían ser antecedentes de la historieta. Desde luego, a par
ti r de que se inventó la imprenta la literatura evolucionó; por tanto, 
también la historieta, hasta llegar a ser como la conocemos ahora. 
Hay historietas para niños, jóvenes y adultos. También hay sobre 
diferentes temas: aventuras, superhéroes, cómicas, relatos histó
ricos, policiacas, románticas, terror, seres extraterrestres, etcétera. 

¿Qué haremos? 

¿Estás listo para convertirte en autor de historietas? Esta práctica social del lenguaje es una 
oportunidad para conocer la manera en que las imágenes y el texto se relacionan para co
municar una historia. En esta práctica social del lenguaje conocerás las características de 
las historietas y crearás una a partir de un texto narrativo que te guste (cuento, fábula, leyenda 
o novela). Después podrás compartirla con tus compañeros y familiares. Para lograrlo, 
realizarás lo siguiente: 

Identificarás los recursos grá ficos de una historieta y sus usos para contar una historia. 

Analizarás una narración para evaluar los elementos que son esenciales en la historia. 

Analizarás la forma en que se presenta la historia para crear un efecto en el lector. 

Identificarás recursos que sugieren ritmo y delimitan episodios en las historias. 

Compararás los elementos del discurso lingüístico y gráfico como dos formas de contar 
una historia. 

Reflexionarás sobre cómo cada viñeta de la historieta sintetiza un momento específico. 

Analizarás el uso de diversas perspectivas visuales en las historietas y su efecto. 

Recuerda conservar evidencias de tu trabajo mientras abordas los aspectos anteriores, 
pues te servirán para estructurar tu producción, la historieta en este caso, y verificar que 
alcanzaste el aprendizaje esperado. 

Con el fín de enriquecer los ejemplos de historietas que te presentaremos durante esta 
práctica social del lenguaje, te invitamos a que recopiles algunas por tu cuenta. 

• Consulta el acervo de la biblioteca escolar. Hojea los materiales para encontrar historie
tas y valorar si son de tu interés. También puedes acudir a la biblioteca o la hemeroteca 
pública y solicitar ayuda para buscar este tipo de textos en el catálogo. Al final, reúne los 
materiales para llevarlos a clase. 

También elige una narración (cuento, fábula, leyenda, etcétera) que hayas leído en otros 

Fragmento del Tapiz 
de Bayeux (siglo XI). 
Este lienzo bordado 
cuenta mediante 
imágenes los hechos 
previos a la conquista 
de Inglaterra. 

Otras fuentes 

Puedes encontrar 
algunas historietas 
en direcciones 
electrónicas como 
www.esant.mx/ 
ecsele2-004, 
o bien, en www.esant. 
mx/ecsele2-005. 

grados y te guste. Revisa si en casa o en la biblioteca hay un ejemplar que puedas llevar .. _ ,. 
a clase. Si no, transcrfbela o fotocópiala y tenia a la mano como parte de tus evidencias. 
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Identificamos los recursos gráficos de una 
historieta y sus usos para contar una historia 
Las historietas tienen la característica principal de contar una historia por medio de imáge
nes, pero otros rasgos y elementos las complementan y ayudan a que el lector comprenda 
lo que sucede y lo que los personajes dicen y hacen. Estos recursos gráficos nos permiten 
interpretar las imágenes como el autor espera, es decir, ayudan a terminar de transmitir 
las ideas. 

Es importante que conozcas todos los aspectos y recursos gráficos de las historietas 
para que sepas emplearlos en la adaptación que hagas del texto narrativo y así, la his
toria sea clara. 

Observa las siguientes historietas y comenta en grupo el significado de cada una. 

E~ te W E. LA 
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~ ~~~~ l. s..,,..¡_ 
Fiera ola de Garrincha/www.cartonclub.com (consulta: 25 de junio de 2018). 

Pulpo de Garrincha/www.cartonclub.com (consulta: 25 de junio de 2018). 

Discute con tus compañeros ¿Qué parte de la historia se representa en cada cuadro o vi
ñeta? ¿Qué recursos gráficos se usan para saber lo que los personajes hacen, dicen o 
piensan?¿Cómo se representan los ruidos y sonidos? 

• Para responder estas preguntas, explica en qué te fijas para entender cada historieta. Si 
es necesario, comparte tus experiencias al leer otras historietas o lo que has aprendido 
en grados anteriores. 

Con base en la discusión anterior, elaboren en grupo una lista de lo que ya saben sobre las 
historietas y consérvenla como evidencia de trabajo. 

Contenido: ldenlifoca tos recursos graflcos típicos de una historieta (cartel. gtobo, plano. 
etcétera); distingue sus usos para contar una historia. 



Las historietas, además de incluir imágenes y texto, emplean otro tipo de recursos que 
permiten que el lector interprete lo que ve en ellas. 

Viñetas. Son los recuadros en los que se ilustra lo que sucede en la historia y siguen un 
orden. En general se leen de izquierda a derecha y de arriba abajo. Cada viñeta repre
senta un momento especifico de la historia que se cuenta y conforme se pasa de una 
viñeta a otra, va progresando y avanzando la acción de los personajes. 

Calles. Son los espacios en blanco que hay entre viñeta y viñeta. Aunque no lo parez
ca, son importantes porque marcan el paso del tiempo y fomenta que el lector imagine 
lo que ocurre entre imagen e imagen. 

Gracias a las viñetas y a las calles puedes imaginar la secuencia de una historia como 
si ocurriera en la realidad (¡o en una película!). 

Globo o bocadillo. Es un signo que contiene los diálogos 
o conversaciones de los personajes de la historia. Por lo 
general, el orden de lectura de los globos es de izquierda 
a derecha y de arriba abajo. El globo consta de un rabillo, 
cola o delta que señala al personaje que está hablan
do. Si el rabillo señala fuera de la viñeta, es un perso
naje que está fuera de la escena o lejos. La forma indica 
el estado de ánimo, la actitud, la intención, etcétera, de 
los personajes. 

Carte~ cartela o cartucho. Son recuadros que están dentro o fue
ra de la viñeta. En ellos se dan las explicaciones o el contexto de 
lo que pasa en la viñeta. Estos son como las acotaciones de una 
obra de teatro y se utilizan solo cuando los dibujos y los diálogos 
no son suficientes para comprender la historia o un momento 
especifico de ella. No repiten información que ya aportan las 
imágenes o los diálogos. 

Onomatopeyas. Son palabras o grupos de letras que se usan 
para representar los sonidos o ruidos que se escuchan en la 
historia. Para indicar la intensidad del sonido o ruido se juega con 
el tamaño de las letras. 

-----
' ' 
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: Susurro \ 
' / ' ,' ., ~ -- ... 

.. ~/ 

ViMlas 

Calles 

Cartela 

Contenido: Identifica los recursos gráficos !fpicos de una historieta (cartel globo. plano, 
etcétera); distingue sus usos para contar una historia. 



. . 

Líneas cinéticas o de movimiento. Son lineas que salen del cuerpo del personaje, 
aparato u objeto y se utilizan para dar la idea o efecto de movimiento. Por ejemplo, para 
indicar el vuelo de una mariposa, para sugerir que alguien corre, salta o se cae, etcétera. 

Código gestual. Son los gestos y algunas características físicas de los personajes que 
tienen el propósito de expresar algo, por ejemplo, las cejas altas expresan sorpresa; las 
cejas fruncidas, enojo; los ojos grandes, asombro, etcétera. 

Identifica los recursos anteriores en esta historieta. Comenta con tus compañeros para 
qué se emplea cada uno. 

Contenido: ldenlifoca tos recursos graflcos up;cos de una historieta (cartel. gtobo, plano. 
etcétera}; distingue sus usos para contar una historia. 



Lee de nuevo las dos historietas de la página 54 y la de la página 56. Analízalas para com
pletar este cuadro. Si lo requieres, trabaja en tu cuaderno. Observa el ejemplo. 

Historieta 1, "Fiera ola" . . . 
¿Cómo se inicia? Un violinista toca mal 
¿Qué problema se y una ola lo aplasta. 
presenta? ¿Cómo Alguien le recomienda 
se resuelve? revisar su 

¿Quiénes son los El violinista, la ola y 
personajes? otro señor. 

¿Dónde ocurren En una roca. 
los hechos? 

¿Qué emociones 
provoca Risa 
la historieta? 

¿Cuántas viñetas se Cuatro, del mismo 
emplean? ¿Cómo 

tamaño, en una fila. 
se distribuyen? 

¿Hay diálogos? Sí, una con globo de 
¿Cómo diálogo y otra solo tiene 
se representan? rabillo y texto. 

¿Hay 
Sí, el sonido del violín 

onomatopeyas? 
y el golpe de la ola. ¿Qué significan? 

¿Se entienden los 
códigos gestuates? No se notan tos rostros 
¿Qué emociones claramente. 
transmiten? 

¿Se emplean lineas 
de movimiento? Sí, hay señales de 
¿Qué movimientos mareo. 
indican? 

Si trajiste historietas a clase, analízatas como lo hiciste en la tabla anterior. 

• Identifica sus recursos y el modo en que se emplean. 
• Analiza la historia y lo que trata de transmitir al lector. 
• Registra tus observaciones en tu cuaderno. 
• Intercambia historietas con tus compañeros y revisen juntos lo que registraron. 

. . . 

En grupo revisen la lista de características que hicieron antes (p. 54) y compárenla con la 
información que estudiaron y con lo que observaron en las historietas. Agreguen o corrijan .. _ .. 
lo necesario. Guarda esta lista junto a tus otras evidencias, pues te ayudará a recordar qué 
elementos puedes usar cuando elabores tu historieta. 

1 • • 

Contenido: ideniilica los recursos gráficos tlpicos de una historieta (cartel globo, plano, 
etcétera); distingue sus usos para contar una historia. 



Analizamos una narración y evaluamos 
lo esencial para contar una historia 

Para transformar un texto narrativo en historieta, es importante analizarlo: cuáles son los 
momentos más importantes, dónde ocurren y por qué, y cuáles y cómo son sus persona
jes. Gracias a este análisis, sabrás elegir lo necesario para comunicar respetando la historia 
original y para integrar tus propuestas creativas en la historieta. 

Osear Wilde, autor 
inglés (1854-1900). 

Lee este cuento de Óscar Wilde e identifica ¿cuál es su trama?, ¿cómo inicia la historia?, 
¿qué ocurre después? y ¿cuál es el desenlace? ¿Cuáles son los personajes y cuáles son 
sus caracterfsticas? ¿Cuál es el lugar y el tiempo en que ocurre la historia? 

El ruiseñor y la rosa 

Había una vez un ruiseñor que vivía en un jardín. El rui
señor comía las migas de pan que caían de la ventana 
donde un joven estudiante comía pan cada mañana. El 
pajarito pensaba que las dejaba para él y por eso no le 
tenía miedo. 

Un día el joven se enamoró. Le pidió a la doncella 
que bailara con él. Ella le dijo que lo haría a cambio de 
u na rosa roja. 

-Dijo que bailaría conmigo si le llevaba una rosa 
roja -se lamentaba el joven-, pero no hay una sola 
rosa roja en mi jardín. Desde su nido, el ruiseñor oyó al 
muchacho. 

-¡Ah, de qué cosa más insignificante depende la 
felicidad! -lloraba el joven-. El príncipe da un baile 
mañana por la noche y mi amada asistirá a la fiesta. 
Si le llevo una rosa roja, bailará conmigo y la tendré en 
mis brazos. 

- ¿Por qué llora? - preguntaron la lagartija verde, 
la mariposa y una margarita. 

-Llora por una rosa roja -dijo el ruiseñor. 
- ¿Por una rosa roja? ¡Qué tontería! - dijeron a la 

vez, echándose a reír. 
Pero el ruiseñor, que comprendía la pena del estu

diante, permaneció silencioso. De pronto desplegó sus 
alas oscuras y emprendió el vuelo hasta un hermoso rosal. 

-Dame una rosa roja -dijo el ruiseñor-, y te 
cantaré m is canciones más dulces. 

- Mis rosas son blancas - contestó el rosal- . 
Busca a mi hermano que crece alrededor del viejo reloj 
y quizá el te dé lo que quieres. El ruiseñor voló hacia el 
rosa l del viejo reloj de sol. 

- Dame una rosa roja - dijo el ru iseñor- y te 
cantaré mis canciones más dulces. -Mis rosas son 

amarillas -respondió-. Ve con mi hermano, el que 
crece debajo de la ventana del estudiante, y quizá él te 
dé lo que quieres. 

Entonces el ruiseñor voló al rosal que crecía debajo 
de la ventana del estudiante. 

-Dame una rosa roja -dijo el ruiseñor- y te can
taré mis canciones más dulces. 

-Mis rosas son rojas -respondió el rosal-, pero 
el invierno me ha marchitado y no tendré más rosas 
este año. 

-No necesito más que una rosa roja -dijo el 
ruiseñor- una sola rosa roja. ¿Hay alguna forma de 
conseguí rla? 

- Sí - respondió el rosal- . pero no me atrevo a 
decírtelo. Es terrible. 

-Dímelo -contestó el ruiseñor-. No soy 
m iedoso. 

-Si necesitas una rosa roja -dijo el rosal- t ienes 
que hacerla con notas de música al claro de luna y te
ñirla con sangre de tu corazón. Cantarás para mí con el 
pecho apoyado en mis espinas durante toda la noche 
y las espinas te atravesarán el corazón: la sangre de tu 
vida correrá por mis venas y se convertirá en mi sangre. 

-La muerte es un buen precio por una rosa roja 
-replicó el ruiseñor-, y todo el mundo ama la vida. 
Sin embargo. el amor es mejor que la vida. ¿Y qué es el 
corazón de un pájaro comparado con el de un hombre? 

Entonces desplegó sus alas y emprendió el vuelo 
hasta donde estaba el joven. 

-Sé feliz -le dijo el ruiseñor-. tendrás tu rosa 
roja. La crearé con notas de música al claro de luna y la 
teñiré con la sangre de mi propio corazón. Lo único que 
te pido es que seas un verdadero enamorado. 

Contenido: Analiza la te ama de una nacración (cuento, novela,lábula, leyenda), su estructura 
y sus contenidos (personajes, espacios, ambientes, temas) para evaluar los que cesultan esen· 
dales paca contac la historia. 



El estudiante no pudo comprender lo que le decía el 
ruiseñor. El joven volvió a su habitación y se quedó dor
mido. Cuando la luna brillaba el ruiseñor voló al rosal 
y colocó su pecho contra las espinas. Y toda la noche 
cantó con el pecho apoyado sobre las espinas hasta 
que nació una rosa roja, la rosa más hermosa de cuan
tas hayan existido jamás. 

quiero. -Temo que esta rosa no combine bien con mi 
vestido -respondió ella-. Además, hay otro que me 
ha traído joyas de verdad, que cuestan más que las 
f lores. 

-¡Oh, qué ingrata eres! -dijo el estudiante lleno 
de cólera. Y tiró la rosa al suelo, donde fue aplastada 
por un carro. 

- Mira, mira -gritó el rosal-, ya está terminada la 
rosa. Pero el ruiseñor no respondió, pues yacía muerto 
sobre las altas hierbas, con el corazón traspasado de 
espinas. 

A mediodía el estudiante abrió su ventana y miró 
hacia afuera. 

- ¡Qué extraña buena suerte! -exclamó-. ¡He 
aquí una rosa roja! E inclinándose, la cogió. Con ella en 
la mano fue a ver a su amada para ofrecérsela. 

-¡Qué tontería es el amor! -se decía el estudiante 
a su regreso- . No es ni la mitad de útil que la lógica, 
porque no puede probar nada. Habla siempre de cosas 
que no sucederán y hace creer a la gente cosas que no 
son ciertas. Realmente, no es nada práctico, y como en 
nuestra época todo estriba en ser práctico, voy a volver 
a la filosofía y al estudio de la metafísica. Y dicho esto, 
el estudiante, una vez en su habitación, abrió un gran 
libro y se puso a leer. 

- Dijiste que bailarías conmigo si te traía una rosa 
roja - le dijo el estudiante- . He aquí la rosa más roja 
del mundo. Esta noche la prenderás cerca de tu cora
zón, y cuando bailemos juntos, ella te dirá cuánto te 

Wilde, óscar. "El ruiseñor y la rosa~ 

en Cuentos completos, Aguilar, Madrid, 1989. 

Comparte con tus compañeros tus respuestas y comenten qué aspectos del cuento les 
parece que son esenciales y que deberían ser parte de una historieta y cuáles podrfan 
omitirse. Expliquen sus razones. 

Transformar un texto narrativo en historieta pone a prueba tu imaginación y tu habili
dad para dibujar, pero también es muy importante analizarlo y reconocer los elementos 
esenciales que lo componen, es decir, aquellos por los que se distingue de otros relatos 
y lo hacen significativo. Si estos no aparecieran en la adaptación, los lectores no reco
nocerían la historia o entenderían un mensaje distinto al original. Para evaluar cuáles 
son esos elementos, se requiere analizar la narración: la trama, la estructura, los perso
najes, los ambientes y los temas. 

Primero, conviene observar su trama y la estructura - si tiene un inicio, un desarrollo 
y un desenlace-, puesto que esta presenta a los personajes, su situación, los luga
res y el tiempo, el conflicto y su solución. Sin estos elementos la historia no se entende
ría o se alteraría la trama; por tanto, no pueden omitirse. Es necesario identificar aquellos 
momentos que complementan lo que sucede pero que, si se eliminaran, la historia 
mantendría su trama y estructura. ¿Recuerdas el cuento Coperucito Rojo? En este, 
por ejemplo, es importante saber que en el inicio la niña, por encargo de su madre, se 
dirige a casa de su abuela; que en el desarrollo conoce al Lobo Feroz y, que este la 
ataca en el desenlace. En cambio, la historia no cambia si Caperucita recoge flores, 
canta mientras camina o modifica el recipiente en que lleva el encargo para la abuela. 

El siguiente paso es estudiar los personajes. Sin duda, los personajes principales (que son 
los que protagonizan las historias) son esenciales. En cambio, los secundarios (que 

yacer. Estar echado 
o tendido. 
cólera. Ira, enojo, 
enfado. 
estribar. Apoyarse. 
metaffsica. Parte de 
la filosofía que trata 
del ser en cuanto ta~ 
y de sus propiedades, 
principios y causas 
primeras. 

Contenido: Analiza la trama de una narración (cuento, novela, fabula, leyenda), su estJuctu
ra y sus contenidos (personajes. espacios. ambientes. temas) para evaluar los que resultan 

esenciales para contar la historia. 
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¿Por qué debe ser notorio 
que la acción ocurre en 
el exterior? 

¿Qué hechos incluirían y 
cuales no? ¿Por qué? 

A partir de este 
comentario. ¿qué se vería 
atlinal de la historieta? 

tienen menor relevancia) pueden aparecer o no, según la manera en que se presen
tan los hechos. Por ejemplo, sin Caperucita Roja o el Lobo no hay historia; en cambio, 
la mamá se puede omitir si Caperucita explica que ella la mandó a casa de su abuela. 
¿Qué opinas respecto a la abuelita y el cazador? 

Conviene respetar las características que definen a los personajes, ya que esto favo
rece que la historia sea reconocible y creíble: cómo se ven, qué piensan, qué hacen, 
cómo hablan y cómo se comportan. Por ejemplo, Caperucita era una niña bondadosa 
y confiada; por eso no se da cuenta de que corre peligro y el Lobo Feroz obtiene infor
mación de forma muy sencilla. 

Los escenarios son los lugares en los que suceden las acciones. A veces afectan 
la manera en que los personajes actúan o piensan, por eso importa respetarlos en la 
adaptación. Por ejemplo, Caperucita caminaba por el bosque, por eso se distrae y se 
puede encontrar con un lobo hambriento; sin embargo, si la historia ocurriera en la ciudad, 
tal vez la niña se hubiera ido en auto y las acciones habrían sido diferentes. 

También es importante identificar y mantener el tema. Algunos temas pueden ser ideas 
que motivan las acciones de los personajes o sobre los que gira el conflicto. Por ejemplo, 
en Caperucita Roja, puede ser la recomendación de cuidarse de personas extrañas y 
de la bondad hacia los seres queridos. 

Analizar los aspectos anteriores te facilitará identificar lo que debes conservar para 
respetar la historia y te dará confianza para omitir o cambiar algunos aspectos y así 
contribuir creativa mente en la adaptación del relato. 

Ahora comparen lo que concluyeron sobre el cuento de Óscar Wilde, con el siguiente 
ejemplo de análisis: 

En el inicio, es esencial que el ruiseñor escuche la conversación en que el estu
diante invita a bailar a su amada y ella le pide una rosa roja. Debe ser notorio que 
ocurre en el exterior, cerca de la habitación deljoven, y que es invierno. 

En el desarrollo, podemos quitar las burlas de la lagart~a, la mariposa y la marga
rita para no alargar la historia; pero se debe quedar la búsqueda de la rosa roja 
para que el lector tenga clara la ilusión del ruiseñor ante el amor y que eso lomo
tiva incluso a sacrificarse. Este momento será conmovedor para los lectores; por 
tanto, debería aparecer de una manera creativa en la historieta. 

En el desenlace se debe mostrar que eljoven encuentra la rosa y que se frustra 
cuando la doncella la rechaza. En el texto no está dicho, pero se infiere que el 
joven no se dio cuenta del sacrificio del ruiseñor, nos gustaría hacer notar esto. 

El personaje principal es el ruiseñor. El estudiante y la doncella son persona
jes secundarios. pero deben aparecer porque ellos motivan la búsqueda y el 



sacrificio del ruiseñor. La !margarita, la lagartija y la mariposaj pueden omitirse 

porque tienen una participación pequeña. t'------------1 

¿Ustedes incluirían 
a estos personajes? 
¿Porqué? 

Los temas que identificamos son los hechos valerosos y desinteresados que 
provoca el amor y el daño que puede hacer la frivolidad. ,._ ____ _:____ _ _¡---------, 

¿Qué otros temas 
reconocen? 

Elige dos o tres textos narrativos que te gustarla transformar en historietas. 

• Acuerda con tu grupo si crearán una historieta entre todos o formarán equipos y cada 
quien hará una historieta diferente. 

• Lean o comenten sus propuestas y elijan la narración que adaptarán. Como evidencia, ..,.....,. ... 
registra en tu cuaderno las razones de su elección. 

Analiza con tus compañeros de grupo o equipo el texto elegido. Discute los sucesos, los 
personajes, el espacio y el ambiente, y la relación de estos elementos con los temas y las 
emociones que pueden evocar en el lector. 

• Después, como en el ejemplo anterior, registra los aspectos que deben incluir en la 
historieta. Si están trabajando en equipos, compartan su trabajo con el grupo y escuchen 
sus comentarios. Hagan las mejoras necesarias y guarda el análisis como evidencia. 

Analizamos cómo se presenta la historia para 
crear un efecto en el lector 

Reconocer la forma en que se cuenta una historia te ayudará a darte cuenta de los efectos ~ 
que provoca en los lectores y podrás aprovechar esos recursos al transformarla en historieta. 

Comenta con tus compañeros: 

• ¿Qué emociones te provoca el texto elegido? ¿Por qué? 
• ¿Quién es el narrador y qué tanto sabe de la historia?, ¿lo sabe todo o solo parte de lo 

que sucede? ¿En qué persona gramatical se narra la historia? lnvestígalo. 
• ¿Se usa un lenguaje coloquial o literario (más bello o poético)? 

El narrador de un cuento, una novela, una fábula o una leyenda es quien relata lo que 
sucede. En ocasiones, puede contar la historia desde afuera y a veces un personaje es 
quien narra su versión de los hechos. Esto plantea un nivel de cercanía entre la historia 
y el lector. Por ejemplo, es probable que el cuento Coperucito Rojo fuera distinto si lo 
contara la niña, la madre o el lobo, en lugar del narrador que conocemos. 

De acuerdo con quien cuenta la historia, se adopta una voz narrativa que puede ser 
en primera persona (yo), por ejemplo, de protagonista: "Abrí la puerta y vi a mi abuela"; en 
segunda (tú, ustedes), aunque es poco frecuente: "Abres la puerta y ves a tu abuela"; o 

Actividad recurrente 
Reúnete con un equipo 
para participar en 
un club de lectores 
como se sugiere 
en la Actividad 
recurrente 1 (página 
266). Comparte con 
tus compañeros del 
club de lectores el 
texto narrativo que te 
gustaría transformar en 
historieta y el análisis 
que hiciste de su trama, 
estructura y contenidos 
para evaluar los que 
resultan esenciales. 
Esta experiencia te 
servirá para enriquecer 
tu trabajo en esta parte 
de la práctica social 
del lenguaje. 

Contenido: Analiza la rornna en que se presenta la historia (voz nacrativa, lenguaje de la 
narración y de los dialogos) para crear un efecto en el lector. 
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metáfora. Recurso del 
lenguaje que consiste 
en la sustitución del 
significado literal de 
una palabra por un 
sentido abstracto o 
figurado. 

Preguntas guia para 
esta parte del análisis: 
¿Quién narra la historia: 
un personaje o alguien 
externo? ¿Cómo habla? 
¿La narración está en 
primera, segunda o 
tercera persona? ¿OUI~ 
tono tiene: alegre, triste, 
humorístico. serio, 
etcétera? 

Preguntas guia para esta 
parte del anáUsis: ¿Cómo 
hablan los personajes 
principales? ¿Qué 
lenguaje usan: coloquial 
o literario? 

en tercera persona (él, ella, ellos, ellas}, que ocurre con narradores testigo -que es un 
personaje no principal que presencia los hechos- y el omnisciente - que no forma 
parte de la historia y lo sabe todo- : "Abrió la puerta y vio a su abuela". 

El lenguaje que emplean los personajes y el narrador también es parte de esta voz na
rrativa. Puede ser coloquial, es decir, es más natural, como se habla normalmente, o 
literario, en el que se usan recursos como metáforas. La manera en que habla un per
sonaje también depende de su edad y ocupación, por ejemplo, si es mayor, usará un 
vocabulario diferente al de un niño. Asimismo, la voz narrativa define si la historia se 
cuenta con humor o de manera más seria. Todos estos aspectos hacen que el lector se 
imagine e interprete la narración como el autor la pensó. 

Es importante identificar la voz narrativa porque esta determina la manera en que se 
plasma la historia en las viñetas. Por ejemplo, si tiene tono cómico, los dibujos pueden 
ser simpáticos y los personajes tendrán expresiones graciosas. O si el tono es heroico, 
los dibujos serán más detallados y los diálogos, formales y adornados. 

Revisa con tus compañeros si este análisis de la forma en que se presenta El ruiseñor y lo 
roso responde las preguntas guía de al lado. 

El narrador en el cuento es externo porgue no participa en la historia. La voz 
narrativa utiliza un lenguaJe literario, por ejemplo: "Había una vez" y "Pero el 

1---- ruiseñor. gue comprendía la pena del estudiante, permaneció silencioso". Estos 
ejemplos, demuestran gue el narrador habla en tercera persona, gue en oca
siones es serio y, en otras, romántico. Nos gustaría respetar ese tono en la 
historieta. 

Los personaJes, como la voz narrativa, no usan un lenguaJe cotidiano, como se 
observa en estos ~emplos: "La muerte es un buen precio por una rosa roja" y 

f--- "Habla siempre de cosas gue no sucederán y hace creer a la gente cosas gue no 
son ciertas". Se acerca más a( lenguaJe literario. Aprovecharemos estos diálogos, 
pero los acortaremos para gue quepan en los globos y dinamizar la historia. 

Con tus compañeros, analíza la forma en que se presenta la historia en el texto elegido. 
Toma como guía las preguntas del análisis anterior. 

• Registra tu análisis y guárdalo como evidencia ya que lo usarás para tomar decisiones 
en la transformación del texto narrativo a historieta. 

Identificamos recursos para sugerir ritmos 
y delimitar episodios 
Antes de entrar de lleno en la transformación del texto a historieta, es necesario que tengas 
en cuenta que, en las historietas, como en los textos narrativos, las acciones siguen un or
den y un ritmo determinados. Esto es posible por los elementos que hacen notar el paso del 
tiempo y que permiten al lector predecir lo que sigue o descubrir algo oculto. 

Contenido: Identifica algunos recursos de las historietas para sugerir un ritmo en la narradon 
y delimitar episodios en las historias. 



A partir de lo que sabes y las historietas que has leído, responde con tus compañeros: 
¿Qué elementos pueden marcar el ritmo de una historieta? ¿Cuáles hacen que el lector se 
dé cuenta de que se pasó a un nuevo suceso o episodio? Registra las respuestas. 

En una historieta, como en un texto narrativo, los hechos se cuentan de tal manera 
que el lector mantenga el interés y vaya descubriendo poco a poco lo que sucede. Por 
ejemplo, en "Fiera ola" (página 54}, hay un ritmo lento al pasar de la primera a la se
gunda viñeta porque el músico solo se pone a tocar; el ritmo aumenta en la tercera vi 
ñeta (marcado por la onomatopeya), ya que se da la impresión de una ola enorme; en 
la última viñeta, el ritmo lo marcan los diálogos: el lector puede estar de acuerdo con lo 
que dice el músico y, luego, el segundo diálogo hace pensar que 
quizá el músico toca mal o su música es de mal gusto. Así, el con
junto de las calles, las viñetas, las onomatopeyas y los diálogos 
sugieren variaciones de ritmo en la historia. 

Una manera para determinar el ritmo en una historieta es la distri
bución de las viñetas. Si todas tienen el mismo tamaño y orden, la 
historia se puede volver monótona o plana; en cambio, si la distri
bución y el orden es diferente en cada página, la historia se vuelve 
más dinámica. 

6od DDD 
ool 1 
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Asi, las viñetas pueden ser de varios tamaños y distribuirse en diferentes ubicaciones. 
Por ejemplo, una viñeta pequeña puede significar un momento breve en la historia, 
mientras una grande dar a entender que lo que pasó es muy importante o impactante. 
Una viñeta larga da la sensación de que pasó mucho tiempo. 

Un recurso más para variar el ritmo es el orden con el que se cuen
ta la historia; puede ser cronológico (siguiendo la manera en la que 
suceden los hechos en el tiempo) o contar una parte de la historia en el 
presente, luego hablar del pasado o el futuro y regresar al presente. 

En las historietas hay episodios que funcionan como los capítulos 
de un texto narrativo. Un episodio es una parte de la historia y, por 
lo general, marca un cambio de rumbo; se puede señalar gráfica
mente por medio de títulos o carteles. 

Revisa en grupo las historietas de las páginas anteriores y otras que hayan leído y analiza 
cómo sus elementos influyen en el ritmo. Para esto, realicen lo siguiente: 

Primero estudia si la historia se divide en episodios; si es así, ¿hay elementos gráficos que 
marquen la separación? Luego observa el orden en que se leen las viñetas, y valora si su 
forma y tamaño influyen en el ritmo: ¿Lo ralentizan? ¿Lo aceleran? ¿Llaman la atención del 
lector? Comenta con tus compañeros si estas variaciones de ritmo favorecen que se noten 
los momentos relevantes de la historieta. Además, valora si hay maneras gráficas en que 
se noten los cambios de ánimo, sorpresas, descubrimientos, etcétera. 

Con tus compañeros, discutan cómo pueden pasar el ritmo del texto narrativo a la historie
ta. Guíense con las preguntas de la siguiente página. 

La distribución de las 
viñetas contribuye al 
ritmo de la historieta. 

Ejemplo de un titulo 
que marca el inicio 
de un episodio. 

ralentizar. Hacer mas 
lenta una actividad o 
proceso. 

Contenido: Identifica algunos recursos de las histOfietas para sugerir 
un ritmo en la narración y delimitar episodios en las historias. 
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• ¿Cómo se divide la historia narrativa? ¿Cuáles y cuántos episodios identifican? ¿Los 

dividirían con títulos o carteles en la historieta? ¿Por qué? 
• ¿Qué ritmo tiene la historia, es pausada y lineal, cambia de un personaje a otro, salta en 

el tiempo? ¿Cómo podrían marcar esos cambios en la historieta? 

Registra en tu cuaderno las propuestas y guárdalas como evidencia. Ten en cuenta que 
estas no son definitivas, sino un primer acercamiento a la transformación del texto narra
tivo en historieta. 

¿Cómo vamos? 

Revisa los registros del análisis del texto narrativo que elegiste y verifica que: 

• los momentos y los personajes que incluirás son esenciales para la historia y no 
pueden omitirse: ¿Qué pasaría si no estuvieran, la historia sería igual o cambiaría? 

• los escenarios o lugares están descritos claramente. Es importante que su descripción 
te permita dibujarlos. 

• la forma en que se presenta la narración está bien identificada: ¿En qué persona está na
rrada la historia, el narrador es un personaje, qué lenguaje se utiliza, en qué tono está? 

• el análisis del ritmo aporta ideas para la historieta: ¿Qué momentos deben tener mayor 
relevancia? ¿Cómo se puede hacer notar esa importancia? 

De manera individual, valora tu avance. Traza una tabla como esta en tu cuaderno y llena 
la celda que refleje tu nivel de logro. 

Rasgos por evaluar 
¿Cómo demuestro ¿Necesito ayuda? 

que lo hago? ¿Porqué? 

Identifico los recursos gráficos de las historietas. 

Analizo una narración para evaluar lo esencial. 

Analizo la forma en que se presenta una historia. 

Identifico recursos para sugerir el ritmo y los episodios de la historia. 

Por último, establece una estrategia para mejorar en los aspectos que observaste con la 
revisión y la tabla anteriores y escríbela en tu cuaderno. 

Comparamos los elementos del discurso en dos 
formas de contar una historia 

Para transformar el texto literario a historieta, se deben formar algunas ideas para "traducir" 
lo que "dice" la narración, para esto se utilizan los recursos propios de la historieta. Esto se 
puede lograr a partir de la comparación de sus discursos lingüísticos y gráficos. 

A partir de lo que han estudiado hasta ahora, comenta en grupo las semejanzas y diferen
cias de los recursos que se utilizan en los textos narrativos y en las historietas. 

Contenido: Compara las funciones de los elementos del discurso (tingülstico y gráfico) en dos 
formas de contar una historia. 



En los textos literarios, el lenguaje, es decir, las palabras, se emplea para relatar los su
cesos, describir lugares y personajes, y evocar sentimientos. Esto es posible gracias a 
la narración, la descripción, el diálogo, la argumentación y las figuras retóricas (metáfo
ra, comparación, juego de palabras, etcétera), entre otras estrategias. Por ejemplo, ob
seNa los recursos que se emplean en el final de El ruiseñor y la rasa. 

Ademés de manifestar 
el estado de ánimo 
del personaje, estos 
comentarios invitan a 
una reflexión acerca del 
amor. 

1 
Los signos de 

1 exclamación hacen notar 
L----------------------------------------------------------------J I L-la_i_m_e_ns_ld_a_d _em_o_c_lo_n_al_. ~ 

En este diálogo el personaje expresa su frustración. Para que el lector lo note. se emplean expresiones tristes. 

¡Qué tontería es el amor! e decía el estudiante a su regreso-. No es ni la mitad de 

útil que la lógica, porque no puede probar nada. Habla siempre de cosas que no sucederán 

y hace creer a la gente cosas que no son ciertas. Realmente, no es nada práctico, y como en 
nuestra é oca todo estriba en ser ráctico vo a volver a la fi losofía al estudio de la metafí

sica. Y dicho esto, el estudiante, una vez en su habitación, abrió un gran libro y se puso a leer. 

En las historietas, los recursos gráficos tienen la función de relatar lo que piensan, dicen 
y hacen los personajes, y lo que les sucede. Aunque se emplean recursos lingüísticos, 
no son centrales como en los textos literarios, sino que se usan como un complemen
to. Por ejemplo, observa la misma parte de El ruiseñor y la rosa adaptada a historieta. 

Prácticamente no se emplean las descripciones, puesto que el dibujo muestra los espacios, la época y la 
apariencia de los personajes. 

Para transformar el lenguaje del texto literario en recursos gráficos hay que imaginar y 
probar diversas alternativas: ¿Qué imágenes recrean los sucesos? ¿Cómo se pueden 
hacer notar las emociones de los personajes? ¿Qué se debe conseNar de los diálogos? 
¿Es pertinente contar la historia en orden cronológico? ¿Qué criterio utilizar para definir 
el tamaño de cada viñeta? ¿Qué recursos emplear para darle el ritmo que requiere la 
historia?¿Qué se puede poner en carteles? ... Esta es la parte creativa de la adaptación 
de textos narrativos a historietas. Conviene comparar ambos tipos de lenguaje para 
descubrir el camino más adecuado. 

La última inteNención 
del narrador evoca la 
melancolía del personaje. 

Los diálogos son de 
corta extensión. Se 
aprovechan los recursos 
lingüísticos. 

La secuencia de 
lmilgenes hace notar 
el paso del tiempo y la 
sucesión de acciones. 

Las imágenes. 
acompañadas de 
lfneas de movimiento. 
de expresión y 
onomatopeyas, muestran 
las emociones de 
los personajes. 

Contenido: Compara las funciones de los elememos del discurso (lingOfstico y gráfico) en dos 
formas de contar una historia. 
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En este guion ya existe 
una primera propuesta 
de distribución de las 
viñetas. Esto ayuda a 
formarse una idea de lo 
que cabe en cada una. 

Se pueden aprovechar 
las descripciones del 
relato para formar una 
idea de la imagen. 

Los diálogos se incluyen 
con el nombre del 
personaje, dos puntos y 
lo que dice. 

Con tus compañeros, lista los recursos lingüísticos que se emplean en el texto elegido 
para relatar sucesos, presentar personajes, describir lugares, evocar estados de ánimo, 
emociones y cómo quedarán en la historieta. 

• Aprovechen lo que han analizado del relato y lo que saben sobre los textos narrativos. 
• Discutan qué recursos pueden mantenerse o ser iguales en la historieta y cuáles deben 

ser diferentes. Por ejemplo, comenten si los diálogos serán los mismos: ¿incluirán to
dos? ¿Tendrán la misma extensión? ¿Por qué? 

• Reflexionen sobre las maneras en que harán avanzar la acción: ¿bastará con la suce
sión de viñetas? ¿será necesario incluir explicaciones? ¿Qué recursos emplearán? 

Comparen la lista anterior con las estrategias de transformación que ya propusieron. 
Identifiquen las semejanzas y diferencias, y la manera en que ambas propuestas enrique
cen la historia. Conserva las conclusiones como evidencia. 

Reflexionamos sobre la viñeta como síntesis 
de la acción 
Antes de hacer los dibujos y escribir los textos de una historieta, se debe realizar un guion 
en el que se defina qué aparecerá en cada viñeta. Piensa en qué momentos has utilizado 
un guion y qué pasaría con tu trabajo si no lo hicieras. 

Discute en grupo por qué en una historieta es necesario emplear varias viñetas y qué es
trategias se usan para que se entienda el orden de lectura. 

r-

En una historieta, las viñetas reflejan momentos específicos de la historia de manera 
sintética, es decir, lo que se describe y relata de manera amplia en un texto se puede 
reducir a una imagen que con un golpe de vista comunica la acción, el espacio, el tiem
po y los diálogos. Para establecer lo que aparecerá en cada viñeta se suele utilizar un 
guion de historieta. Observa el ejemplo: 

Página 1 

Viñeta 1 
Se lee el título El ruiseñor y lo roso, de Osear Wilde. Se ve a un ruiseñor sobrevolan-
do un jardín de Londres en el siglo XIX. 

Viñeta 3 
Viñeta 2 Un ruiseñor en el jardín observa al joven de la vi-
Un estudiante del siglo XIX ñeta anterior. El ave se ve contenta y come las 
comiendo pan en la ventana migajas de pan que caen de la ventana del joven. 
de su dormitorio, el cual tiene 
vista a un jardín enorme en el Viñeta 4 
que se ven árboles y algunos El ruiseñor comiendo mientras escucha al estu-
arbustos, entre ellos un rosal diante lamentarse. Este se ve desilusionado. 
sin rosas. Caen migajas hacia el 
jardín. El joven, pensativo, está Estudiante: Dijo que bailaría conmigo si le lle-
observando el paisaje. vaba una rosa roja, pero no hay una sola rosa 

roja en mi jardín. 

Contenido: Reflexiona sobre cómo cada vineta de la historieta sintetiza un momento 
específico de la acción. 



El guion de historieta es la herramienta idónea para decidir qué aparecerá en cada vi
ñeta: se registra la descripción de las imágenes y los diálogos; además, funciona para 
definir cuántas viñetas aproximadamente habrá por página, cómo se acomodarán y 
qué tamaño tendrán. Ten en cuenta que las descripciones de las imágenes deben ser 
lo suficientemente claras para que cualquiera comprenda qué debe dibujarse y cómo. 

Revisa en grupo el guion de la página anterior y valoren la relevancia de cada viñeta: ¿qué 
momento de la historia representa? ¿Cómo se relaciona con las demás? 

Por ejemplo, la primera viñeta funciona para presentar el título de la historia e introducir al 
personaje principal, por eso aparece volando. La segunda viñeta presenta la situación ini
cial: hay un estudiante triste y, por su vestimenta y las construcciones se reconoce la épo
ca en que sucede la historia. ¿Para qué sirven las demás viñetas? 

Retoma el análisis que hiciste del texto narrativo que elegiste y, con base en este, con tus 
compañeros escribe el guion de la historieta. 

• Retoma también la lista de las características de las historietas para que consideres los 
elementos y recursos que puedes usar. 

• Revisa que la descripción de las viñetas incluya las emociones que transmiten los per
sonajes, las descripciones del escenario y, si fuera necesario, la época. 

Intercambien el guion con otro equipo para revisar si la historia sigue su trama original, si 

Varios ilustradores 
han dado vida 
a personajes 
memorables. Quino, 
ilustrador argentino, 
es reconocido por 
haber creado 
a Mafalda. 

Investiga algunos 
ilustradores de 
historietas y observa 
cómo es su estilo de 
ilustración. Después 
intenta dibujar una 
historieta de cinco 
viñetas en la que 
imites el estilo del 
ilustrador que más 
te gustó. 

los personajes y los escenarios están descritos correctamente. Hagan las correcciones .,._ .. 
necesarias y conserven las evidencias de su trabajo. 

Analizamos las perspectivas visuales 
en las historietas y su efecto en el lector 

Con un guion en mano, es momento de dibujar. No basta con "dibujar bien·: sino saber qué 
se debe mostrar en cada imagen y desde qué perspectiva, ya que esto ayuda a que el lec
tor comprenda lo que está sucediendo y capte la idea que el autor quiere dar a entender. 

Observa esta historieta. 

Contenido: AnaUza el uso de diversas perspectivas visuales en las historietas y el electo que 
buscan IJfOducir en los lectores. 



. . 
Comenta con tus compañeros, a partir de la historieta de la página anterior: 

• ¿Dónde está ocurriendo la acción? ¿Cómo lo saben? 
• ¿Desde dónde ven lo que está pasando: cerca, lejos, frente a ustedes, desde arriba o 

abajo? ¿En qué ayuda o afecta este punto de vista o perspectiva? 
• ¿Piensan que esta variedad de vistas favorece la historieta? ¿Por qué? 
• ¿Cómo imaginan que deberían verse las imágenes de su historieta? 

Escriban sus conclusiones y guárdenlas para verificarlas más adelante. 

En las historietas, los planos, las perspectivas visuales o los puntos de vista que se uti
lizan para dibujar las imágenes también marcan el ritmo de la historia. 

La perspectiva visual es el recurso que ayuda a dar profundidad a las imágenes y evi
tar que sean planas; es decir, hace que los objetos y las personas se vean más cerca o 
lejos, más grandes o pequeños. altos o bajos, etcétera. 

El punto de vista es desde donde se mira la acción. Estos son los más comunes: 

• Frontal u horizontal: La acción se desarrolla a la altura de los ojos del espectador, 
como si vieran la imagen de frente. Es el más utilizado. 

• Picado: La imagen se mira de arriba abajo, logrando un efecto de profundidad. 
Debido a que hace que los personajes se perciban más pequeños, puede seNir 
para demostrar que alguien está en peligro o indefenso o se enfrenta a algo más 
grande que él. 

• Contrapicado: La imagen se presenta como si se mirara de abajo arriba, así los ob
jetos y los personajes se ven en lo alto, esto puede seNir para expresar que algo es 
más alto, grande, importante, sobresaliente, superior, etcétera. 

El plano visual permite ver la imagen cerca, lejos, completa o fragmentada, de tal ma
nera que se centra en diferentes aspectos: el escenario, una acción, un objeto, una re
acción emotiva, etcétera. Estos son algunos tipos: 

Plano panorámico o generat En este se muestra un 
gran escenario. Es un recurso descriptivO y se usa para 
mostrar algo mucho más grande Que un personaje. 
Por ejemplo, un bosQue, una calle, un lago ... 

Plano entero: Se ven los personajes 
completos, de pies a cabeza. Se utiliza 
para dar sensación de movimiento 
aunque no muestre todo el escenario. 

Plano americano: Muestra a tos 
personajes de la rodilla hacia arriba. Es 
adecuado en el caso de encuadrar a dos 
o tres personas que están interactuando. 

Contenido: Analiza el uso de diversas pllfspectivas visuales en las historietas y el efecto que 
buscan producir en los lectores. 



Plano medio: Los personajes se ven de 
la cintura para arriba. Es un recurso que 
se emplea con frecuencia para mostrar 
las emociones o expresiones de los 
personajes. 

Primer plano: Va desde los hombros 
hacia arriba y sirve para mostrar detalles 
del personaje: edad, su cara, sus 
expresiones, sus emociones, etcétera. 

Plano detalle: Muestra un detalle 
pequei'lo pero importante: una mirada, 
las manos, un objeto, etcétera. 

En equipo, comparen este boceto con el guion de la página 66: ¿Los dibujos corresponden 
a las descripciones? ¿Las perspectivas y los planos son apropiados? 

El Ruiseñor 
y la Rosa 

Recupera tus evidencias. Revisa con tus compañeros el guion de su historieta y valoren 
qué planos y perspectivas visuales son los más apropiados para cada viñeta. 

• Si necesitan ideas, revisen el boceto anterior y las historietas que tengan a la mano. 

Después, con base en el guion, asignen los dibujos de las viñetas. Elabora los bocetos que 
te correspondan en hojas blancas. Ten en cuenta estas recomendaciones: 

• Hazlos a lápiz por si debes de corregir. 
• Si tienes dificultades para dibujar, emplea modelos o imágenes que puedas calcar. 
• Verifica que la lectura sea clara y que se entiende el orden de las viñetas. 
• Revisa que los diálogos sean pertinentes, breves y claros. 

Contenido: AnaUza el uso de diversas perspectivas visuales en las historietas y el electo que 
buscan IJfOducir en los lectores. 



. . 
Ten en cuenta que mientras realizas los bocetos de la historieta, puedes incorporar co
rrecciones, pues una vez que el guion se convierte en imágenes se verifica que todo fluye 
como se espera, que la historia se entiende, que los diálogos son adecuados y que los per
sonajes son como los imaginaste. Piensa que los recursos gráficos son una manera de co
municación y que ayudan a darle una nueva perspectiva al lenguaje escrito. 

Compartimos nuestra historieta 

Reproduce esta tabla en tu cuaderno para valorar los avances de tu historieta. 

Aspecto 1 No ¿Cómo puede mejorar? 

¿Los diálogos y los carteles son suficientes? 

¿El orden de las viñetas corresponde al desarrollo de la historia? 

¿La cantidad de viñetas es suficiente para contar la historia? 

¿La distribución de las viñetas por página ayuda a mantener el 
interés del lector? 

¿Los recursos gráficos empleados transmiten claramente las 
emociones y acciones de los personajes? 

Aprendo mejor 

La realimentación 
no es una crítica que 
busca hacer sentir 
mal a los demás o 
que quiere señalar 
sus fallas; el objetivo 
de esta interacción 
es resaltar, de 
manera respetuosa, 
las oportunidades 
que hay para 
mejorar. 

Cuando des 
realimentación a 
alguien siempre 
trata de decir qué es 
mejorable y propón 
acciones específicas. 

Corrijan en el boceto lo que sea necesario y pasen a tinta la historieta. 

• Detallen los dibujos, por ejemplo, afinen las expresiones de los personajes. Si necesitan 
ayuda con los dibujos, consulten manuales que encuentren en la biblioteca escolar o 
del aula, y tutoriales en internet. 

• Verifiquen que los textos están escritos correctamente. Si tienen dudas apóyense en 
manuales de ortografía y gramática, y en diccionarios. 

Ahora que tienes la versión final de la historieta, es importante que la compartas con tus 
amigos, compañeros y familiares. Para ello te sugerimos lo siguiente: 

a) Encuaderna tu historieta. Puedes engargolarla, usar un broche para archivo, o 
coserla con estambre o hilo grueso. 

b) Saca varias copias para repartirlas entre las personas que te interesa que la lean. 
e) También puedes dejar algunas copias en la biblioteca de la escuela. 

Después, pide a los lectores su opinión. Toma estos comentarios como una oportunidad 
para seguir aprendiendo y mejorar cada día. 

¿Recuerdas que al comienzo de esta práctica relataste con un boceto una historia conocida 
por todos? En ese momento, ¿empleaste los mismos recursos que los que usaste en tu his
torieta? Tal vez ahora descubriste que para hacer una historieta se necesita más que saber 
dibujar: se requiere análisis para elegir los momentos importantes, creatividad para darle 
ritmo a la historia e imaginación para mostrar perspectivas y planos llamativos. 



Valoro mis logros 
Retoma las evidencias que reuniste durante la práctica y evalúa tu aprendizaje con ayuda 
de la siguiente rúbrica. 

• Marca tu nivel de logro en cada enunciado y pide a un compañero que te evalúe en la 
celda correspondiente según la clave de la derecha. Compara su evaluación con la tuya. 

------

Clave 
1: Tú 
2: Tu compañero 

Aprendizajes No logrado 
Logrado en la Logrado en la Logrado en su 
menor parte mayor parte totalidad 

1 2 1 2 1 2 1 2 

Identifiqué los recursos gráficos típicos de una 
historieta (cartel globo, plano, etcétera); distinguí 
sus usos para contar una historia. 

Analicé la trama de una narración (cuento, nove-
la, fábula, leyenda), su estructura y sus contenidos 
(personajes, espacios, ambientes, temas) para 
evaluar tos que resultan esenciales para contar 
la historia. 

Analicé la forma en que se presenta la historia (voz 
narrativa, lenguaje de la narración y de los diálogos) 
para crear un efecto en el lector. 

Identifiqué algunos recursos de las historietas para 
sugerir un ritmo en la narración y delimitar episodios 
en las historias. 

Comparé las funciones de los elementos del 
discurso (lingüistico y gráfico) en dos formas de 
contar una historia. 

Analicé el uso de diversas perspectivas visuales en 
las historietas y el erecto que buscan producir 
en los lectores. 

Reflexioné sobre cómo cada viñeta de la historieta 
sintetiza un momento especifico de la acción. 

Con tu compañero observen el resultado de la rúbrica y reflexionen de qué manera refleja si lograron transformar 
narraciones en historietas; es decir, el aprendizaje esperado de esta práctíca social del lenguaje. Luego, intercam
bien impresiones sobre lo siguiente: 

• ¿Qué necesitan mejorar para alcanzar en su totalidad el aprendizaje esperado? 
• ¿Qué estrategias podrían llevar a cabo para lograrlo? 
• ¿Cuáles de las propuestas de tu compañero podrían funcionar para ti? 

Por último, recupera tus respuestas del comienzo de la práctica y comenta con el grupo las siguientes preguntas: 

• ¿Qué aprendí del análisis de textos narrativos y de la historieta al realizar esta práctica? 
• ¿Cómo puedo utilizar estos aprendizajes en otros ámbitos de mi vida cotidiana? 



Ámbito: 
Participación social 

Analisis de los 
medios de comunicación 

Analiza el contenido de 
campañas oficiales. 

Actividad recurrente 

Esta práctica social del 
lenguaje favorecerá 
tus aptitudes como 
ciudadano critico. 
Para lo que estás 
por aprender te será 
de mucha utilidad 
tomar en cuenta lo 
que te proponemos 
en la Actividad 
recurrente 2, "Saber 
argumentar" (página 
267). ¿Listo para 
presentar argumentos 
convincentes 
e informados? 

Mensajes con propósito 
Cuando buscan prevenir o solucionar un problema que afecta a la población, impulsar al
gún tipo de conducta o llamar la atención sobre un asunto de interés público, las institucio
nes diseñan y llevan a cabo campañas oficiales o públicas y las comunican en diferentes 
medios de comunicación. ¿Son importantes estas campañas para la sociedad? ¿De qué 
depende que cumplan sus objetivos? ¿Qué las hace distintas de la publicidad? ¿Cómo son 
las campañas oficiales según el medio que las difunde? En esta práctica social del lengua
je analizarás campañas oficiales a partir de la observación crítica de los medios para dar 
respuesta a estas preguntas y emitir tu opinión al respecto. 

Observa el cartel y responde. 

El uso incorrecto de los 
ANTIBIÓTICOS supone 
un riesgo para todos nosotros. 

,\J 61:mar antibi6tieo8qut!' no n..."Cl."'itoamM cstamcl!' 
~.Jndo 1.-<~p.Jrldóndc t\'$i&tt."nda .J diO&. 
L:as ill!'t«icnH pcx J»~>n08 n":Sistí'ftte5 a b 
•ntibi6ti(I()$SQn m,¡&oompl(jolS )' difki~ de lrOit.u, 
'f pueden afl'dar ~ cualquier f)Cr901\ll de cua.lqui('f 
t<dad t'n cu;;~lquit•r p.1il.. 

J'ida siempre asesoramiento a 
un profesional de salud 
antes de tomar antibióticos.. 

Org.aniza~ón 
Panamencana 
de la Salud 

~""'\Organización 
~ Wuncill de &l Sall.ld 
.... --AIII&ius 

~\Orgat~iOOón 
~Mundial de ll Salud 

• ¿Qué situación se aborda en el cartel? ¿Es una problemática social? 
• ¿Qué transmiten la fotografía y los textos que la acompañan? 
• ¿A qué público puede interesarte el mensaje que comunica y quién lo difunde? 

Comenta con un compañero si han visto o escuchado mensajes con un objetivo pare
cido al del cartel anterior en algún medio de comunicación. ¿Los han escuchado en ra
dio? ¿Los vieron en televisión? ¿De qué otra manera se transmitieron a las personas de 
tu comunidad? 

• Anoten qué problemática o situación abordaban y cuál era el objetivo de cada mensaje. 
• Reflexionen sobre el impacto que causaron esos mensajes en ustedes y en otras per

sonas de la comunidad. 

Cuando conversaste con tus compañeros en la actividad anterior ¿notaste que las campa
ñas oficiales se dan a conocer en muy diversos medios de comunicación? Los medios de 
comunicación son muy relevantes en la vida cotidiana, pues ofrecen opciones de entrete
nimiento, pero también de información que utilizamos para tomar decisiones. Por ello es 
importante que aprendas a analizarlos con sentido crítico. 



¿Qué haremos? 

En esta práctica social del lenguaje analizarás el contenido de campañas oficiales presentes 
en diversos medios de comunicación para que reconozcas las estrategias que utilizan y re
flexiones sobre su función social. Al final serás capaz de emitir tu opinión al respecto en un 
comentario escrito {no mayor a una cuartilla) sobre una de las campañas analizadas. Podrás 
compartir esta producción con tu grupo en el portador que elijas. Después, si así lo deci
des, podrás enviarlo a la institución, organismo o asociación encargada de la campaña para 
compartir tu postura. Con el fin de lograr estos objetivos, abordarás los siguientes aspectos: 

Identificarás, en diversos medios, los mensajes de campañas oficiales. 

Comentarás y analizarás, conforme a criterios establecidos en tu grupo, los contenidos 
de las campañas. 

Reflexionarás sobre la necesidad e importancia de las campañas, como las relacionadas 
con el cuidado de la salud o del medioambiente. 

Reflexionarás sobre el lenguaje persuasivo y los recursos retóricos en las campañas. 

Reflexionarás sobre el uso de otros lenguajes, como los audiovisuales. 

Recuerda que es importante que guardes evidencias de tu trabajo durante el desarrollo de 
esta práctica social del lenguaje, pues te servirán para redactar tu comentario sobre la cam
paña oficial y verificar que alcanzaste el aprendizaje esperado. 

Con el fin de enriquecer los ejemplos de las campañas que analizaremos, te invitamos a 
que localices algunas en los medios de comunicación de tu entorno. Puedes tomar notas 
al respecto o elaborar una lista de las que te parezcan más interesantes y conservar este 
trabajo como tu primera evidencia. 

Identificamos, en los medios, los mensajes 
de campañas oficiales 
La sociedad actual enfrenta diferentes retos en materia de salud y temas medioambienta
les, entre muchos otros. Las campañas oficiales que ponen en marcha las organizaciones, 
tanto gubernamentales como civiles, son diseñadas para llamar la atención de la población 
sobre esas problemáticas, es decir, para sensibilizar y concientizar. Muchas de ellas logran 
su cometido, mientras que otras no impactan a la sociedad. ¿Qué hace que una campaña 
sea atractiva para el público al que está destinada? Vamos a analizarlo. 

Registra en la tabla una de las campañas oficiales que anotaste en la lista de la actividad 
anterior y el medio de comunicación en el que se difundió. 

Reflexiona sobre el problema que abordaba la campaña y la solución que proponía. ¿Esa 
campaña tuvo un impacto en ti, en tus familiares y amigos? ¿Cuál y por qué fue así? 
¡Vamos a descubrirlo! 

Aprendo mejor 

Si no hay campañas 
vigentes en tu 
localidad o entidad, 
puedes consultar 
el portal electrónico 
del gobierno de tu 
municipio, alcaldía 
o entidad y buscar 
alguna campaña 
anterior. 
De igual manera, 
puedes consultar 
las campañas de las 
Secretarias de Estado 
en el portal del 
gobierno federal. 

Contenido: Identifica, en diversos medios. los mensajes de campanas oficiales. 



. . . . 

Medios 

Prensa 

Radio 

Televisión 

Las campañas se consideran oficiales cuando las respalda una dependencia o 
institución del Estado. Todas comparten una serie de características. La primera es que 
su objetivo es difundir ideas, causar en la audiencia un impacto que resulte en un 
cambio de actitudes o impulsar acciones orientadas a solucionar o prevenir proble
mas que afectan a una población, como el dengue, la obesidad, la influenza, la falta de 
agua, la tala inmoderada, la contaminación de mares y ríos, etcétera. 

Detrás de una campaña oficial hay una gran labor de planificación. Primero, las orga
nizaciones responsables establecen una intención especifica y de interés para un 
público objeto o sector de la sociedad. Esto es el alcance. 

Para involucrar al público en la campaña es necesario saber exactamente qué y cómo 
comunicar lo que se desea lograr, por eso los responsables diseñan un mensaje claro, 
sencillo y atractivo, que resume el objetivo principal y lo difunden en distintos forma
tos a través de los medios más consultados por el sector al que se dirige la campaña. 

Formatos (en texto, imagen, audio o video} 

Periódicos y revistas: noticias, reportajes, entrevistas, anuncios. 

Spots, jingles, entrevistas, notas en programas informativos. 

Anuncios publicitarios (spots) con imagen, audio y texto. 

Exteriores y lugares públicos 
Carteles de gran tamaño, anuncios espectaculares, trípticos, folletos, pláticas y 
conferencias, etcétera. 

Internet 

. Glosario 

spot. Espacio 
publicitario de corta 
duración en radio, 
televisión y cine. 
post. Publicación 
hecha en una red 
social, puede ser solo 
texto o combinarse 
con imágenes. 

bonner. Espacio 
publicitario insertado 
en una página de 
internet. 

• Podcost: emisión en audio que puede escucharse o descargarse de internet. 
• Redes sociales: carteles o posts, videos, gi{s . 
• Páginas web: Ya sea que la campaña tenga su propia página o que inserte anuncios 

en otras páginas. El formato puede ser audio, video, entradas de blog, reporta-
jes, boletines, noticias en periódicos en línea, banners, etcétera. 

Dependiendo del medio en que se dan a conocer, las campañas se sirven de distintos 
recursos y estrategias para comunicar el mensaje principal. Uno de ellos es el lema, 
una frase fácil de recordar que expresa en pocas palabras y con un lenguaje senci
llo, el principal objetivo de la campaña. Por ejemplo, la campaña "Limpiemos nuestro 
México" tiene por lema "Todos unidos por un México más limpio". 

Una campaña oficial puede utilizar varios medios, formatos y portadores para lograr su 
objetivo, pero el mensaje no cambia, aunque algunas veces puede encontrarse impU
cito, es decir, que debe deducirse a partir del análisis de los elementos de la campaña. 

Para identificar el mensaje, se deben considerar algunos criterios de análisis: 

• ¿Qué organización la difunde? 
• ¿Cuál es la problemática sobre la que busca llamar la atención de la población? 
• ¿Cuál es su objetivo? ¿Sobre qué valores o conductas de ese sector intenta influir? 

¿Qué alternativas, recomendaciones o soluciones propone? 
• ¿A qué sector de la población está dirigida? 

Contenido: Identifica, en diversos medios, los mensajes de campañas oficiales. 



Observa en la tabla cómo se registraron los aspectos que permiten identificar el mensaje 
de la campaña que promueve el cartel1. Luego, registra lo que respecta al cartel2. 

Campaña 

____ .... _ 
·-····-

1. Cuida tu corazón 

CDMX 
:.:!.!.~:.!.!.! 

REDUCE 
EL CONSUMO DE AGUA 
CIIIAII El AOII E$ COSA lE 1108'S 

1 
El_dl,....,.,..)' .... - ·-....... .,'""'....,._, ...... -

-- ·-

1. Secretaría de Salud y Subsecretaría de prevención y promoción de la salud 

1. Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el 
México y el mundo. 

1. Prevención de enfermedades cardiovasculares 

1. Toda la población de México 

1. Cuida tu corazón 

1. Pequeños cambios en los hábitos pueden hacer la diferencia. 

Contenido: Identifica, en diversos medios, los mensajes de campanas oficiales. 



Siempre existen 
opciones para 
resolver cualquier 
dificultad. Si no te 
es posible llevar 
los materiales de 
las campañas o no 
cuentas con una 
cámara o grabadora, 
puedes esbozar el 
cartel en una lámina, 
transcribir el audio 
e interpretarlo con 
la entonación que 
tiene en el medio 
de difusión. ¡Usa tu 
creatividad! 

Elige una de las campañas que listaste al principio de la práctica social del lenguaje. 

• Si cuentas con los medios, averigua si la campaña es promovida mediante spots en ra
dio y televisión o bonners y post en redes sociales. Otra alternativa es preguntar a per
sonas de tu comunidad qué saben de la campaña y cómo la conocieron. 

Recopila algunos portadores en los que encontraste la campaña que elegiste. Puedes 
dibujarlos en tu cuaderno, obtener copias o, si cuentas con los medios, grabar o tomar 
fotograffas. Lleva estos materiales a clase y elabora en tu cuaderno un cuadro como el 
anterior para identificar sus características y el mensaje. 

Reúnete con un compañero e intercambien sus cuadros. Luego comenten lo siguiente: 

• ¿Qué dificultades encontraron para identificar los mensajes de las campañas oficiales? 
• ¿Qué tipo de portador o formato identificaron que se usa más en ellas? 
• ¿Agregarían alguna otra pregunta que ayude a identificar los mensajes de las campa

ñas oficiales? ¿Cuál? 

Si piensas que algún elemento del trabajo de tus compañeros te puede ser útil, y no lo con
sideraste, busca la manera de incorporarlo a tu cuadro. 

Conserva como evidencias de trabajo el cuadro que te ayudó a identificar el mensaje de las 
campañas, así como los materiales que recopilaste. Te servirán para continuar con esta 
práctica social del lenguaje y para redactar tu comentario. 

Analizamos el contenido de las campañas 
según criterios establecidos 
Sensibilizar o concientizar a una persona puede ser todo un reto. Al difundir ideas para 
generar un cambio de actitud o impulsar acciones, las campañas oficiales buscan que 
los ciudadanos se involucren en la atención, prevención y solución de problemas que los 
afectan. Además de un mensaje claro, una campaña oficial debe promover un cambio 
de actitud en los destinatarios. ¿Qué es lo que hace que una campaña tenga éxito? 

Observa un cartel publicitario y otro sobre una campaña oficial y responde. 

El consumo de drogas d1sm1nuye 
tu calidad de v1da iEvitalo! (((((4 

#VIVIrSinDrogasEsVIVIr 01 800 232 2342 

, ... _,_ r' ¡......... ·~ t Gl ~~ fií~ ... 
. ... "'2!'i_~ ••S.W • • • -·-- . JIUffKC ~ ~~ 

Este programa es público y ajeno a cualquier partido político. 

Contenido: Comenta y analiza. conforme a criterios establecidos en su grupo. los contenidos 
de las campal\as. 



• ¿Qué ideas o acciones promueve cada cartel? --------------

• ¿Cuál promueve un cambio de hábitos y cuál anuncia un producto? _____ _ 

Comparte tus respuestas con el grupo y comenten qué diferencias y similitudes hay entre 
la propaganda y la publicidad. Busquen otros anuncios publicitarios y compárenlos con 
las campañas oficiales que seleccionaron. 

Para continuar, organiza una reflexión grupal. Supongan que tienen que implementar una 
campaña de vacunación para niños y respondan lo siguiente: 

• ¿A qué público destinarían el mensaje? 
• Para convencer a la audiencia, ¿destacarían los beneficios de las vacunas o las conse

cuencias de no hacerlo? ¿Qué tipo de imágenes utilizarían? 
• Si emplearan un formato de audio o video, ¿qué entonación usarían? ¿Por qué? 

Al analizar las campañas oficiales, es necesario establecer criterios para evaluar si los 
recursos (visuales o sonoros) que emplean son eficaces para difundir el mensaje y con
seguir su objetivo, si son adecuados para el sector de la población al que se dirigen y 
si lo que promueven para mejorar una situación o atender una problemática es viable. 

Dependiendo del medio de difusión y el formato empleado, esos criterios pueden cons
truirse observando lo siguiente: 

• ¿Esta campaña oficial se distingue de una campaña comercial o de publicidad? 
Se debe tener en cuenta que la principal característica de las campañas oficiales es 
que promueven acciones que benefician a la población y esto las distingue de una 
campaña comercial o de publicidad, cuyo objetivo es persuadir para comprar un bien 
o contratar un servicio. 

• ¿Cuál es el propósito particular de la campaña? ¿Es sensibilizar y concientizar o 
promover acciones concretas para atender una problemática? ¿Cuáles son? 

• ¿Los mensajes son atractivos y adecuados para el sector de la población al que 
están dirigidos? ¿El nombre de la campaña, el lema y las imágenes o audio transmi
ten lo que se desea? 

• ¿Las acciones, medidas o soluciones que promueve la campaña son viables? Las 
campañas no solo difunden mensajes, sino también acciones concretas en las que 
pueden participar las instituciones que las diseñan y los ciudadanos. ¿Esas accio
nes están al alcance del sector al que se dirigen? ¿Qué implica el realizarlas? 

En la siguiente tabla se formulan algunas preguntas que sirven como criterios para analizar el 
contenido de las campañas oficiales. Los criterios son los requisitos que debe cumplir cada 
elemento de la campaña. Para establecerlos se pueden formular preguntas. Analiza la 
tabla y comenta con tus compañeros ¿Qué otras preguntas incluirían? 

Aprendo mejor 

Además de promover 
acciones concretas e 
invitar a la participación, 
las campañas oficiales 
sirven para informar 
sobre temas de interés 
que pueden mejorar 
la calidad de vida de 
muchas personas. 
¿Cómo podría mejorar 
la convivencia en 
tu escueta? ¿Cómo 
sería una campaña 
para promover esas 
mejoras? 

Contenido: Comenta y anaUza, conforme a etiterlos establecidos en su grupo, los contenidos 
de las campañas. 



. . . . 

Aspecto 
Recursos que emplea o a los que Qué criterios se deben tomar 

apela la campaña en cuenta 

El nombre de la campaña ¿Es claro? ¿Es confuso? 

Para cumplir su función 
El tipo de lenguaje (escrito, hablado 

¿Ayuda a concientizar o sensibilizar? o audiovisual) 

El tipo de imágenes (fijas o en video) ¿Ayuda a concientizar o sensibilizar? 

El lema ¿Es atractivo? ¿Es empático? 

La intención del lenguaje (escrito, ¿Es incluyente? ¿Es discriminatorio? 
El público al que se dirige hablado o audiovisual) ¿Es respetuoso? 

La intención de las imágenes (fijas ¿Son incluyentes? ¿Son discriminato-

o en video) 
rias? ¿Son respetuosas? ¿Corresponden 
con la realidad? 

¿Es posible llevarlas a cabo? 

Viabilidad de las medidas 
¿Se corresponden con la realidad? 

Acciones, propuestas, valores ¿Implican tiempo y recursos acordes para lograr el objetivo 
con el sector de la población a la que se 
dirige la campaña? 

Con base en los criterios del cuadro anterior, analiza el contenido de la campaña que ele
giste y de la que reuniste evidencias. Incluye tus propias preguntas de análisis. 

• Reúne las respuestas para redactar un primer comentario del análisis del contenido de 
la campaña. Utiliza oraciones cortas. Más adelante conocerás algunas recomendacio
nes para mejorarlo. Conserva este material entre tus evidencias. 

¿Cómo vamos? 

Reflexiona sobre lo que has hecho para lograr el aprendizaje esperado de esta práctica social 
del lenguaje, las dificultades a las que te has enfrentado y cómo las resolviste. Responde. 

• ¿Te resultó sencillo identificar el mensaje de las campañas oficiales en distintos me
dios? ¿Qué mensaje te pareció más atractivo? ¿Por qué? 

• ¿Qué modificarías en alguna de las campañas para que, desde tu punto de vista, tuviera 
mayor impacto? ¿Cómo lo harías? 



Ahora, puedes hacer un alto para valorar tu avance. Para ello, completa en tu cuaderno la 
siguiente tabla. 

• Si hay algo que necesites hacer antes de continuar, este es el momento. 

Rasgos por evaluar ¿Cómo demuestro que lo hago? 
¿Necesito cambiar algo? ¿Qué 

Identifico, en diversos medios, los 
mensajes de campañas oficiales. 

Comento y analizo, conforme a crite-
ríos establecidos por el grupo,los con-
tenidos de las campañas. 

Reflexionamos sobre la necesidad e importancia 
de las campañas oficiales 
¿Imaginas cuántas campañas oficiales pueden llevarse a cabo en tu comunidad? Podemos 
decir que tantas como necesidades sociales hay. Por ejemplo, el cuidado del medioam
biente y de la salud son asuntos de interés general, así que permanentemente se destinan 
recursos a campañas que los promuevan. Pero ¿no seria más sencillo que las instituciones 
y organizaciones que las diseñan resolvieran cada problema? ¿Por qué es importante pro
mover sus objetivos mediante campañas oficiales? 

Reúnete con un compañero y reflexionen sobre lo siguiente: 

• El Estado tiene la obligación de resolver los problemas que enfrenta la sociedad. 
• Los ciudadanos deben participar en la solución de problemas comunes. 
• Las campañas oficiales corresponden a la realidad de la sociedad. 

Para reflexionar sobre la necesidad e importancia de las campañas oficiales, se debe 
valorar lo siguiente: 

1. ¿Qué problemática social atiende o sobre qué asunto llaman la atención? 
2. ¿Qué impacto causará en la población o qué beneficio generará? 
3. ¿Lo que se presente en ellas corresponde a lo que sucede en la realidad? 
4. ¿Las acciones que promueven cumplen con la función que se espera de ellas? 

Las instituciones y organizaciones no gubernamentales interesadas en impactar posi
tivamente en la sociedad diseñan campañas para atender temas como la equidad de 
género, planificación familiar, el cuidado de la salud y el medioambiente, entre otros. 
Sin embargo, las campañas oficiales tienen una función que va más allá de generar 
beneficios para la sociedad: son necesarias para que los ciudadanos reconozcan los 
problemas que les afectan y se involucren en su atención y prevención. De esta mane
ra, cada persona puede convertirse en un agente de cambio. 

serfa? 

1 

Otras fuentes 

Puedes encontrar 
videos de campañas 
oficiales sobre 
temas de salud en 
la siguiente página 
electrónica: 
www.esant.mx/ 
ecsele2-006. 

En la siguiente 
dirección electrónica 
puedes encontrar 
un video sobre una 
campaña oficial 
del cuidado del 
medioambiente: 
www.esant.mx/ 
ecsele2-007. 

Cont9nldo: Reflexiona sobre la necesidad e Importancia de las campanas. como las 
relacionadas con el cuidado de la salud o del medio ambiente. 



. . . . 

Nombre de la campal'la 

Observa que el pose 
aparece en las redes 
sociales del Gobierno de 
la Ciudad de México. 

Autoridad responsable 

Alcance (dónde se 
desarrolla la campaña o 
a Quiénes está dirigida) 

L----------' 

Para analizar la necesidad y la importancia de una campaña oficial de la Ciudad de México, 
primero identificamos sus elementos en un post en redes sociales como sigue: 

navidad por plantas de 
ornato o abono orgánico 

de 8:00 a 1 5:00 horas. 

Explanada de las 16 Delegaciones 
y supermercados participantes. 

Con los árboles secos se elaborará composta y mulch que se destinará 
a las áreas verdes de la CDMX. 

'-----------------@soesEalMX @- .. """'"Y..._ ... a-.. -

.._ __ ~ C!2J1X ~ CapitaiSociaiRD 

El análisis de la importancia y la necesidad de esta campaña se hizo como sigue: 

La campaña" Árbol por árbol. tu ciudad reverdece" promueve el 
cuidado del ambiente. 

Al reducir basura. evitar el abandono de árboles en la calle y generar o 
mantener áreas verdes, mejorará la calidad de vida de los ciudadanos. 

Corresponde a la realidad de la Ciudad de México porque en ella 
hay problemas de basura. son necesarias las áreas verdes y un gran 
número de habitantes desechan su árbol de Navidad cada año. 

Las acciones que promueve son sencillas y contribuyen a lograr el 
o~etivo de la campaña 

Como puedes ver, la campaña "Árbol por árbol, tu ciudad reverdece" tiene un mensaje im
plícito que corresponde a la necesidad de reciclar y ampliar las áreas verdes, pero no ofrece 
solucionar un problema, sino que invita a los habitantes de la Ciudad de México a colabo
rar reciclando para ser los principales beneficiados con esta acción. Además de recibir una 
planta de ornato o abono orgánico, quienes donen su árbol seco contribuirán al manteni
miento de las áreas verdes de la ciudad, una acción que beneficia a todos. 

Analiza la necesidad y la importancia de la campaña que elegiste. Puedes elaborar en tu 
cuaderno una tabla como la del ejemplo anterior. 

• De ser posible, averigua cómo se difundió esa campaña en diferentes medios de comu
nicación. Puedes encontrar información en medios impresos, radio, televisión o en los 
portales electrónicos de la organización o dependencia de gobierno que la promueve. 
Consigue notas que mencionen las acciones que forman parte de la campaña. 

Contenido: Reflexiona sobre la necesidad e importancia de las campal"las, como las 
relacionadas con el cuidado de la salud o del medio ambiente. 



Organiza con tus compañeros de grupo una sesión para compartir los resultados de sus 
análisis y reflexionen: 

• ¿De qué categoría o tema encontraron más campañas? ¿Y de cuál categoría halla
ron menos? 

• ¿Estos resultados tendrán alguna relación con las prioridades del gobierno o de las insti
tuciones? ¿Por qué lo piensan a si? 

Redacta las conclusiones de estas actividades y consérvalas como parte de tus eviden- ...,.....,. .. 
cías. Te servirán para complementar tu comentario escrito. 

Reflexionamos sobre el lenguaje persuasivo 
y los recursos retóricos en las campañas 
¿Oué campaña oficial puedes recordar en este momento? Es probable que a tu mente 
haya llegado primero el lema de una de las campañas que has revisado durante esta prác
tica social del lenguaje. ¿Por qué fue así? ¿Cómo se logra que las personas se sientan iden
tificadas con una campaña? 

Como hemos visto, las campañas oficiales deben convencer a los receptores de la 
relevancia de algún asunto o problema y de participar en su solución o prevención. 
Para ello, presentan información y argumentos que los motiven a modificar o adoptar 
una conducta. Sin embargo, también necesitan hacerlo de manera sencilla y coloquial 
para lograr cercanía. Por ejemplo, el lema de una campaña expresa con pocas palabras 
su principal objetivo con un lenguaje sencillo y fácil de recordar. 

Es así porque se emplea el lenguaje persuasivo, que es aquel que se utiliza para per
suadir o convencer a las personas de actuar o pensar de una determinada manera. Este 
lenguaje puede emplearse en dos sentidos: 

• La persuasión racional o argumentativa. Recurre a evidencias, razonamiento lógico, 
datos estadísticos, etcétera. Por ejemplo, enumerar las propiedades y ventajas del 
consumo de verduras para probar que es una práctica saludable. 

• La persuasión a través de sentimientos y emociones. Busca que las decisiones de 
las personas se basen en los deseos y las motivaciones: orgullo, odio, miedo, simpa
tía, vanidad, prejuicios, sentido de pertenencia, etcétera. Por ejemplo, mencionar que 
consumir verduras permite ser una persona esbelta y atractiva es persuadir a partir 
de la aspiración de alcanzar un estereotipo. 

Además, las campañas oficiales utilizan distintos recursos retóricos como la metáfora y 
la rima. Como sabes, la metáfora es una sustitución del significado literal de una palabra 
(denotación) por un sentido figurado (connotación). Es decir, se pone un concepto en lugar 
de otro con el que guarda semejanza de significados. Un ejemplo de metáfora es 
el lema "Dona sangre: regala vida': pues se apela al sentido figurado del término sangre 
como sinónimo de vida para comunicar que donar sangre puede salvar la vida de alguien. 

En la "Campaña nacional de reforestación" el lenguaje persuasivo y los recursos retóricos 
están presentes como se analiza en la siguiente página. 

Aprendo mejor 

En las campañas 
también se usan las 
metáforas visuales 
que consisten en 
utilizar imágenes 
modificadas respecto 
de su significado 
original o real para 
expresar otra idea 
que está relacionada. 
Con ello, el 
destinatario recordará 
más fácilmente 
el mensaje por 
ser distinto a 
los anuncios 
convencionales. 
Además, se logra 
la premisa en 
publicidad de "decir 
mucho con 
muy poco". 

Contenido: Reflexiona sobre el lenguaje persuasivo y los recursos relórlcos utilizados en las 
campanas: metáforas, rimas, lemas. 



. . . . 

Literal 

Recursos 
retóricos 

El contenido Incluye una 
metáfora visual que apela 
a los sentimientos. 

En el lema encontramos 
una metáfora porque se 
identifica el significado de 
•plantar árboles" con el 
de "plantar el futuro·. 

CAMPAÑA NACIONAL DE 
REFORESTACIÓN 

Aunque el nombre de la campaña tiene lenguaje literal (Campaña nacional de reforestación) 
el resto del contenido se transmite con lenguaje persuasivo y recursos retóricos. Observa: 

Aspecto ~ ·El mensaje El contenido 

Literal .! 

Argumentativo 
Persuasivo Sentimientos y 

emociones 
.! .! 

Metáfora .! .! 

Rima 

Lema Yo planto mi futuro 

Comparte tu trabajo con tu grupo, atiende las recomendaciones de tus compañeros y co
rrige lo necesario. Conserva tu tabla y los comentarios como evidencia para que incluyas 
tus conclusiones en el análisis de la campaña oficiaL 

Reflexionemos sobre el uso del lenguaje 
audiovisual en las campañas 
Recuerda que en la página 74 revisamos algunos formatos en los que los medios presen
tan campañas oficiales. ¿Qué formato te llamó más la atención de los que se emplean para 
difundir la campaña que elegiste o de los que has compartido con tus compañeros? 

Las campañas oficiales impactan más cuando se emplea el lenguaje audiovisual, que 
es un conjunto de recursos expresivos que se perciben mediante la vista y el oido, es 
decir, imágenes en movimiento y elementos acústicos como audios de voz o música. 

Contenido: Reflexiona sobre el uso de otros lenguajes, como tos audiovisuales. 



Seguramente, en televisión o radio has tenido la oportunidad de escuchar el lema mu
sicalizado de alguna campaña, por ejemplo, el que difunden eliMSS, el lssste y la 
Secretaria de Salud: "Chécate, mídete, muévete" o alguno con voz y música de fondo 
como "En frío invierno calor humano". Estos son ejemplos de lenguaje audiovisual me
diante spots en radio y televisión. Puede haber videos informativos o banners en pági
nas web, etcétera. 

Muchas veces, los recursos retóricos que se utilizan en los mensajes escritos de las 
campañas oficiales también son usados en los lenguajes audiovisuales. En ese sentido 
podemos afirmar que también en el lenguaje audiovisual hay metáforas visuales, que 
permiten referirse a la realidad mediante imágenes en las que se susti tuye la forma ha
bitual de representar un objeto o persona por otra que aporta un sentido diferente. 

Para analizar el lenguaje audiovisual en las campañas oficiales es conveniente desa
rrollar la obseNación crítica: ¿Presenta situaciones reales? ¿Son alusivas al tema de la 
campaña? ¿Proporciona información para saber cómo actuar? ¿Apela a la sensibilidad 
del receptor? 

La "Campaña nacional de reforestación" que revisamos en la página 82 también fue pro
movida en ínternet, radio y televisión mediante spots. Lee la transcripción: 

Descripción del audio 

(VOZ: hombre adulto): En México, esta
mos comprometidos con el cuidado de 
nuestros bosques. 

(VOZ: hombre adulto): Al plantar un ár
bol, protegemos el presente y el futuro de 
mUChOS f1Df1Dff>riflf10~ 

Imagen. Manos de hombre, de niño, de mujer, de anciano forman
do un corazón sobre el suelo. En medio del corazón está el brote de 
una planta. Texto. A} Título de la campaña: Compaña Nocional de 
Reforestación. B) Lema (acompañado de imagen de brote de plan
ta}: Yo planto mi futuro. C) Logotipos de instituciones que promue
ven la campaña: Gobierno de lo República, Semornot, Cono{or. 

Secuencia en video de niños plantando un árbol. 

(VOZ: coro de niños) ¡Yo planto mi {utura! Imagen del lema de la campaña. 

Un spot en radio puede presentar rimas, música y hacer un manejo del ritmo que apele a las 
emociones del receptor. ObseNa cómo en este ejemplo la voz pausada le imprime un tono 
de seriedad al mensaje para lograr que el escucha lo asuma como un asunto importante: 

Descripción del audio 

(Voz: hombre adulto, hablando muy lento y pausado): O to-ma-mos con-cien-cio 
(Simultáneamente, sonido ambiental de chorro de agua) 

(Voz: hombre adulto, hablando muy lento y pausado): O no to-ma-mos ... no-do 
(Simultáneamente, sonido ambiental de goteo lento de agua) 

(Voz: hombre adulto, hablando a ritmo normal): El aguo es vida. Secretaría Distrito( de Ambiente. 
Alcaldía Mayor de Bogotá, Colombia. 

Contenido: Rellexiona sobre et uso de otros lenguajes, como tos audiovisuales. 



. . . . 
Reflexiona sobre el uso del lenguaje audiovisual en los mensajes de audio y video que ha
yas encontrado de la campaña que elegiste. Comenta con tu grupo lo siguiente: 

• ¿Cómo se usa en los videos el audio en conjunto con las imágenes para lograr un efecto 
de persuasión en los destinatarios? 

• ¿Qué impacto crees que tiene la campaña en el público con el uso de audio y video en 
la radio, la televisión e internet? ¿Crees que es efectiva? ¿Por qué? 

• ¿Presenta situaciones reales? ¿Proporciona información para saber cómo actuar? 
¿A qué emociones del receptor apela? 

Guarda como evidencia tus conclusiones. Complementarán tu comentario escrito. 

Mi comentario sobre la campaña 

Ahora que has reflexionado sobre el papel de las campañas en la sociedad y analizaste 
una de ellas, estás preparado para comentarla y emitir una opinión por escrito. Al redac
tar tu comentario escrito, recuerda que los signos de puntuación delimitan las oraciones 
y los párrafos dan orden a las proposiciones y estructura al texto. Necesitarás expresar y 
contrastar ideas. Para ello, utiliza conectores, que también sirven para lograr concordancia 
entre las oraciones. Atiende el siguiente cuadro: 

Conectores Función 

En mi opinión, yo pienso que, considero Sirven para indicar que lo que vamos a decir a continuación es lo 
que, creo que. que pensamos. "Pienso que es una campaña necesaria". 

Sin embargo, no obstante, más bien, 
Expresan relaciones de oposición o contraste entre dos ideas. "La 
imagen es llamativa, sin embargo, no tiene nada que ver con 

por el contrario. 
el mensaje". 

Cuando preceden a un sustantivo de persona, nombre o pronom-
De acuerdo con, según, conforme a. bre, se refiere a lo que dicha persona dice u opina. "De acuerdo con 

las autoridades responsables ... ", "Según el secretario ... ". 

En conclusión, por último, finalmente. 
Introducen información para resumir o concluir una exposición. 
"En conclusión, la campaña generó un cambio de conciencia ... ". 

Incluye un título que 
invita a la reflexión y que 
permita anticipar de qué 
tratará el comentario. 

En ta introducción, 
explica cuál sefá et 
contenido y el propósito 
del comentario. 

Organiza el texto 
con subtftutos. 

Observa cómo redactó su comentario un alumno de segundo grado a partir de la campaña 
"Por un México con agua". 

- ¿Necesitamos la campaña "Por un México con agua"? 

~ 

... Introducción 
En este texto describiré las características de la campaña "Por un México con agua" cuya fi
nalidad es promover el uso responsable del agua y expondré una opinión respecto de lo que 
presenta y lo que sucede en la realidad. 

-Comunicar para concientizar 
Esta campaña se difunde en diversos medios (radio, prensa, internet y redes sociales 
oficiales, televisión y espacios públicos) de todo el país por lo que tiene un gran alcance. 

Contenido: Reflexiona sobre et uso de otros lenguajes, como tos audiovisuales. 



Los portadores donde se anuncia la campaña suelen incluir el siguiente contenido: nom- l 
bre de la cam paña, lema, texto persuasivo de t ipo argumentativo, logot ipos, imágenes 
de ciudadanos de distintas edades y estratos sociales. Aunque el mensaje de la campaña 
se transmite sin rima ni metáforas, apela a la sensibilidad de las personas, pues a m enu-
do presenta imágenes de niños y situaciones cotidianas con las que los receptores pueden 
identificarse. Es así porque trata de generar conciencia acerca del cuidado del agua. 

Mi opinión 
En m i opinión, el mensaje de la campaña es claro, sencillo y acorde con la realidad por lo que 
creo que logra su objetivo; sin em bargo, aún falta mucho para conseguir un cambio signi
ficativo en este tema. Por lo tanto, aunque se destinan m uchos recursos para difundir esta 
campaña, considero que es necesario mantenerla presente en los medios. 

Redacta tu comentario con base en las evidencias de trabajo que reuniste durante esta ~ 
práctica social del lenguaje. Puedes intercambiar tu trabajo con un compañero que te ayude 
a identificar qué mejoras puedes hacer. 

Acuerden en el grupo cómo dar a conocer el comentario, elijan un portador para difundir 
el comentario y acompáñenlo con los mensajes o anuncios de las campañas. Considera la 
posibilidad de enviar el comentario a la institución, organismo u asociación encargada de 
la campaña. Si requieres ayuda, consulta a tu profesor. 

Valoro mis logros 
Retoma las evidencias que reuniste durante la práctica y evalúa tu aprendizaje con ayuda 
de la siguiente rúbrica. Marca tu nivel de logro en cada enunciado y pide a un compañero 
que te evalúe en la celda correspondiente según la clave de la derecha. Compara su eva
luación con la tuya. 

En la caracterización de 
la campaña analizada 
describe el resultado 
de tu análisis sobre 
los elementos de la 
campaña (lenguaje, 
recursos retóricos, 
mensaje, fundón, 
importancia). 

La redacción de la opinión 
debe ser breve y resumir 
qué se piensa de los 
resultados y el impacto 
que tiene la campaña. 

Actividad recurrente 

En este momento te 
será de utilidad tomar 
en cuenta la Actividad 
recurrente 3 
(página 268). Revrsala 
y comenta con tus 
compañeros. 

Clave 
1: Tú 
2: Tu compañero 

A d
. . ~· Lograd'o en''ia- Logrado en la 

pren IZaJes menor parte mayor parte 

Identifiqué en diversos medios los mensajes de 
campañas oficiales. 

Comenté y analicé, conforme a criterios establecidos en el 
grupo, los contenidos de las campañas. 
Reflexioné sobre la necesidad y la importancia de cam
pañas, como las relacionadas con el cuidado de la salud y 
del medioambiente. 
Reflexioné sobre el lenguaje persuasivo y los recursos retó
ricos utilizados en las cam añas: metáforas, rimas, lemas. 

Reflexioné sobre el uso de otros lenguajes, como los 
audiovisuales. 

2 2 2 2 

Con tu compañero observen el resultado de la rúbrica y reflexionen si lo aprendido les ayudó a adoptar una pos
tura crítica ante las campañas y sus mensajes y si deben reforzar algún aspecto para lograr el aprendizaje espe
rado. Comenten con el grupo qué estrategias pueden implementar para lograrlo. 



Uso de la tecnología 

Operadores de búsqueda 
Conoce 

Observa estas imágenes y comenta con un compañero las semejanzas y diferencias. Pon 
atención en el texto que está en el recuadro de búsqueda. 
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Los operadores de búsqueda son símbolos o palabras que ayudan a obtener resultados 
más precisos al realizar una búsqueda en internet. Existen varios tipos de operadores de 
búsqueda. A continuación te mostramos algunos. 

a) Operadores básicos: 

• Define. Te dará la definición de cualquier término. Por ejemplo: define: mito. 
• Síte. Buscará el término en una página web determinada. Por ejemplo, site:www. 

mitoscortos.com 
• Relate d. Localizará sitios relacionados con el que refieras. Por ejemplo, related:www. 

mitoscortos.com. 

b) Operadores booleanos: 

• O R. Desplegará páginas que contengan alguna de las palabras que introduzcas. Por 
ejemplo, mitos OR leyendas. El operador OR (disyuntiva) es contrario alANO (copu
lativo), ya que con este, el buscador mostrará resultados que contengan todas las 
palabras que solicites. 

• Guion ( - ).Excluirá las páginas que contengan el término señalado. Por ejemplo, 
leyenda -llorona. Para que funcione, elguion debe estar pegado a la segunda palabra. 

• Comillas (" "). Mostrará páginas con el texto exacto. Por ejemplo, "mito del maíz". 



e) Operadores especiales: 

• Calculadora. Basta con escribir el cálculo que desees en la C l (") 
1342
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f\l 
barra de búsqueda y se mostrará el resultado. '--' v¡ 

• Película. Muestra los cines y horarios en que se proyecta esa -
cinta, o bien, datos sobre el título, género, personajes o noti- Q. 1342*120 _ 
cias destacadas sobre ella. Por ejemplo, película:ciencia. 

• Música. Despliega resultados de canciones y sitios relacionados = 161040 
con el género o artista que buscas. Por ejemplo, música:rock. 

• Convertidor. Basta con escribir el tipo de conversión que deseas 
realizar. Por ejemplo, 10 dólares canadienses a pesos mexicanos, 100 metros a pies. 

También puedes combinar los operadores para obtener un resultado aún más preciso. 
ObseNa las siguientes combinaciones. 

site:pógino "término" site:www.sedema.cdmx.gob.mx clima "contaminación atmosférica" 

música:término1 OR término2 música:rock OR pop 

"término1" OR "término2" "érase una vez" OR "cuenta la leyenda" 

Crea 

¿Qué te parece si practicas el uso de operadores en búsquedas? Si no cuentas con acceso a 
internet, reúnete con un compañero o familiar que disponga de conexión. Abre un buscador 
y, con los operadores de la tabla, busca algún tema de tu interés. Utiliza más de una palabra. 

Operador Palabras de búsqueda Sin operador 

comillas 

convertidor 

ANO 

comillas y ANO 

Comparte 

Si lo deseas, reúnete en equipo y comenten qué otros operadores conocen. Después, es
cribe en qué casos es útil usarlos y por qué. Reflexiona si conviene usarlos para realizar 
investigaciones o buscar páginas que contengan temas similares, y si eso ayuda a econo
mizar tiempo en internet. 

Con operador 



Ámbito: Estudio 

Elaboración 
de textos que presentan 
información resumida 
proveniente de diversas 
fuentes 

Elabora resúmenes que 
integren la información 
de varias fuentes. 

· Aprendo mejor 

Para elegir un 
tema con facilidad, 
trabaja con un 
compañero. 
Recuerden los 
temas de los 
que han hablado 
recientemente. 
De esa manera 
reactivarán 
su memoria y 
distinguirán sus 
verdaderos intereses. 

El resumen, un concentrado de saberes 
Tal vez alguna vez quisiste contar algo que te platicaron diferentes personas, pero no todo 
era importante o no era necesario para que tu interlocutor comprendiera lo que querías de
cir. ¿Qué hiciste para expresar únicamente lo esencial? En situaciones como esta hacemos 
algo muy parecido a un resumen porque extraemos lo que consideramos más importante. 
Sin embargo, en tu vida como estudiante, encontrarás que un resumen recaba las ideas 
principales de uno o más textos y discrimina las secundarias para extraer lo más relevante 
e integrarlo en un escrito conciso, completo y preciso. 

Lee el siguiente reporte de una profesora sobre uno de sus alumnos y reflexiona. 

Estimados señores Corona: 

Les escribo para informarles acerca del desempeño que tiene su hDo áscar en 
mi clase. áscar es un alumno sumamente brillante, que siente curiosidad por 
aprender mas. Esto lo lleva a reunir mucha información sobre los temas del 
programa 

Lamentablemente, una vez que tiene todos esos datos se le dificulta es
tudiar porque intenta recordar todo. Le he sugerido que al hacerlo integre la 
información de sus apuntes y de sus libros de texto en un solo escrito. 
Les agradeceré que lo apoyen para que pueda estudiar de esta manera, pues 
asi mejorara considerablemente su aprendizaje. 

Quedo a sus órdenes. 
Profesora Haydee Mariscal 

• ¿Qué estrategias puede emplear Osear para seguir el consejo de su maestra? 
• Si tuvieras este problema, ¿cómo podrías estudiar solo la información principal? 

¿Qué haremos? 

En esta práctica social del lenguaje, seleccionarás textos provenientes de diversas fuentes 
que traten sobre un mismo tema; así podrás integrar información para elaborar un escri
to que la presente de manera resumida y que te sea útil para estudiar, compartir o leer por 
placer, ya que el tema será de tu interés. Para lograrlo, abordarás los siguientes aspectos: 

Elegirás la información esencial de los textos para integrarla en un resumen. 
Identificarás la información complementaria y la contradictoria. 
Distinguirás marcas de información complementaria: ejemplificación y explicación. 

Desarrollarás la capacidad para elegir en un diccionario de sinónimos (impreso o electró
nico) la opción ideal para sustituir el léxico original en una paráfrasis. 
Registrarás los datos bibliográficos de los textos que resumes. 
Integrarás información localizada en diferentes textos. 
Utilizarás los signos de puntuación para separar las ideas. 
Elaborarás resúmenes de acuerdo con propósitos específicos. 



Guarda evidencias de tu trabajo para verificar que cumples con los aspectos de la tabla 
anterior. Al final, podrás compartir tu resumen con tu grupo si así lo decides. También valo
rarás que lograste el aprendizaje esperado y podrás recurrir a este en el futuro, en diversas 
situaciones. 

Tenemos un propósito especifico 

En el caso de Osear, el propósito de su resumen es el estudio, pero también le sirve para 
mejorar su habilidad de comprensión. Si como él, requieres organizar información que pro
viene de diversas fuentes para estudiar o deseas emplear este escrito para informar sobre 
un tema, el resumen es una excelente opción. 

Como hiciste en la práctica 1 de este trimestre, elige un tema con un propósito. 

• Escribe en tu cuaderno tres temas que te interesen. Puede ser uno que estés estudiando 
en otra materia o sobre alguna preferencia personal a la que quieras dedicarle un tiem
po de lectura. 

• ¿Cuál será el propósito de tu resumen? Anótalo en tu cuaderno. 

El resumen es un texto que se construye a partir de otro, pero condensa únicamente la 
información esencial. Esta información puede cumplir varios propósitos: 

• Responder preguntas previamente planteadas de manera precisa. 
• SeNir de anticipo del documento original para decidir consultarlo o no. 
• Dar a conocer información acerca de un tema. 
• Servir como herramienta de estudio. 

De acuerdo con esos propósitos, en el resumen no se emiten opiniones, por lo que ayuda 
a comprender el pensamiento del autor. 

Para guiar el trabajo durante esta práctica social del lenguaje, el tema que elegimos es "El 
magnetismo". El propósito de un resumen de este tipo puede ser la divulgación o el estudio. 

Reúnete con un compañero y comenta cuál de los temas que listaste en la actividad an
terior podría ser más atractivo. Toma en cuenta sus comentarios para hacer tu selección, 
pero considera que sobre todo, debe corresponder a tu propósito. 

Elegimos la información esencial de los textos 
leídos para integrarla en un resumen 

Hasta ahora, has aprendido a consultar diversas fuentes para investigar acerca de un tema. 
Al leer los textos es importante identificar las ideas principales pues presentan información 
esencial que te servirá para elaborar resúmenes y comunicar de la mejor manera tus 
nuevos conocimientos. 

Lean en grupo el título del siguiente texto y obseNen la imagen que lo acompaña. ¿De qué 
piensan que trata? Anoten sus ideas y después lean el texto completo. 

Contenido: ElabOta resúmenes de acuerdo con propósitos especllicos. 1 Elige la información 
esencial de los textos lefdos para integrarla en un resumen. 
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' Aprendo mejor 

Las bibliotecas son 
propiedad colectiva. 
No maltrates los 
materiales que se 
encuentran en ellas 
asr los demás podrán 
aprovecharlos. 
Y guarda silencio 
en su interior. 

¡Hay magnetismo en mi sopa! 
Y en tu almohada, tu pelo y hasta en tus 
uñas. Increíble, ¿no? Sucede que esa fuer
za tan evidente en los imanes, que atrae o 
repele objetos a distancia, sin tocarlos -la 

fuerza magnética
se origina principal
mente en los electro
nes de los átomos. 
Y como nosotros, y 
toda la materia cono
cida, estamos hechos 
de átomos, resulta 

que todos somos ... ¡algo parecido a imanes! 
Eso sí, no es que vas a ir por la calle atrayendo 
objetos magnéticos. 

En general, la fuerza magnética es muy 
débil y solamente se puede detectar con 

instrumentos especiales. Solo se manifiesta 
de un modo evidente para nuestros sentí 
E con algunos materi 1 articulares. 

Si bien toda la materia conocida interac
túa a través de fuerzas magnéticas, esta 
interacción suele ser muy débil y solo en al
gunos casos podemos percibir con nues
tros sentidos los efectos de estas fuerzas, 

Bulera. Alejandro. ¡Atraídos por el magnetismo!. 

Comisión Nacional de Energfa Atómica, Buenos Aires. 2014. 

• ¿Tuvieron razón acerca de lo que trata el texto? ¿Consideran que el título ayuda a 
encontrar la idea central de un texto? ¿Por qué lo piensan así? 

• Observen que en el texto hay ideas resaltadas con distinto color ¿Cuáles creen que 
sean las ideas principales del texto? ¿Cómo las distinguen de las ideas secundarias? 

En la página anterior definiste el tema que investigarás, ahora es momento de buscar in
formación. Acude a la biblioteca de tu comunidad, escolar o de aula y consulta distintas 
fuentes. Si te es posible, también localiza información en internet. 

Una vez que tengas al menos tres fuentes, analízalas para determinar cuál es la informa
ción que te interesa según tu tema y el propósito de tu resumen. 

• Recuerda que puedes revisar los índices para identificar qué información te es útil. 
• Selecciona los textos que vas a resumir y obtén una copia de ellos. Anota los datos 

bibliográficos de los textos que elegiste. Conserva estos materiales como evidencia, 
pues los usarás durante la práctica. 

Al escribir un resumen con información de diversos textos es necesario leerlos las 
veces que sea necesario para analizarlos y comprenderlos. 

• La primera lectura de un texto nos permite identificar su estructura: título, subtítulo, 
párrafos, gráficos. Estos elementos nos dan pistas para reconocer el tema principal. 

• En la segunda lectura podremos detenernos en cada párrafo y analizar las ideas 
que contiene. Pregúntate lo siguiente: ¿De qué habla este párrafo? ¿Me da informa
ción importante? ¿Contiene datas, explicaciones u opiniones?, etcétera. 

Contenido: Elige la información esencial de los textos leidos para integrarla en un resumen. 



Ya hemos dicho que el resumen condensa únicamente información relevante, pero 
¿cómo sabemos cuál es esta? Recuerda que en un texto, cada párrafo se organiza en 
ideas principales y secundarias. Las primeras expresan información esencial acer
ca del tema central. Son de este tipo las que definen conceptos fundamentales para 
comprender el tema o las que explican procesos importantes. Por ejemplo, esta idea 
resaltada en verde en el texto anterior define qué es "materiales ferromagnéticos": 

Los materiales en los que la interacción magnética se hace notoria se denomi
nan ferromagnéticos. 

Los ejemplos, las descripciones y las opiniones complementan, amplían o apoyan a 
las ideas principales, por esa razón, son consideradas como ideas secundarias. Por 
ejemplo, la idea resaltada en azul en el texto de la página anterior contiene ejemplos 
que complementan la definición resaltada en verde y, además, la parte que está entre 
rayas amplía la información acerca de uno de esos ejemplos: 

Otra estrategia para identificar información esencial es hacer preguntas al texto. Puedes 
plantearlas a partir de la información que identifiques en él; por ejemplo: ¿Dónde se ori
gina la fuerza magnética? En los electrones de los átomos. 

Para escribir un resumen, es necesario elegir con cuidado los textos, comprenderlos 
muy bien, analizarlos y obseNar que sus ideas principales traten sobre el tema que es
tamos abordando. Ese es un buen procedimiento para aprender mejor. Por eso, escribir 
resúmenes es una buena estrategia de estudio. 

Para mostrarte cómo se distribuyen las ideas principales y las secundarias en el texto an
terior, resaltamos algunas líneas. En verde, las ideas principales y en azul, las secundarias. 
Si revisas solo los elementos resaltados, notarás que es esencial saber en qué consiste la 
propiedad del magnetismo en la materia y que resulta secundario conocer la lista de todos 
los materiales en los que hay magnetismo, pues son ejemplos que apoyan la idea principal. 

Para clarificar la información de un texto, es de gran utilidad organizar las ideas en esque
mas. ObseNa cómo se hizo con las ideas del texto "¡Hay magnetismo en mi sopa!", que se 
encuentra en la página 90. 

Actividad recurrente 
Ya tienes un propósito 
específico y has 
recopilado textos para 
resumir información. 
Este es un buen 
momento para reunirte 
con un equipo y 
organizar una sesión 
de taller de habilidades 
para el manejo de la 
información como 
se sugiere en la 
Actividad recurrente 
3, "Habilidades para 
el manejo de la 
información" 
(página 268). Esta 
experiencia enriquecerá 
tu trabajo en esta 
parte de la práctica 
social del lenguaje, 
pues te servirá como 
apoyo para elegir La 
información esencial 
de tus textos. 

Ideas secundarias 
Solo se manifiesta de un modo evidente para nuestros 

Ideas principales Para ampliar una 

1 
- sentidos con algunos materiales particulares. 

[ ... ] la fuerza magnética se origina en explicación 

tos electrones de los átomos. 
[ ... ] la fuerza magnética es muy débil [ ... ] 
[ ... ] toda la materia interactúa a través \ de fuerzas magnéticas, [ . . ] Ideas secundarias Los más corrientes son la magnetita, el hierro, 
Los materiales ferromagnéticos tíenen Para mencionar - el níQuel y el cobalto. 
interacción magnética. ejemplos [ ... ] por ejemplo, cuando atraes un clavo con un imán. 

Contenido: Elige la información esencial de tos textos leidos para integrarla en un resumen. 



. . 

¿Qué ideas son las que 
aparecen resaltadas en 
el texto: principales o 
secundarias? 

¿De qué forma se 
complementa esta 
información con la del 
texto de la página 90? 

Si prestas atención al esquema anterior, verás que hay cuatro ideas principales, en este 
caso, una por párrafo. La organización de la información en párrafos es importante, pues cada 
uno puede apoyar una idea que se desprende de la global y, al estructurarla de este modo, 
el texto resulta más claro para los lectores. 

Comienza a analizar los textos que te servirán para integrar información en tu resumen. 
Para ello, toma en cuenta lo siguiente: 

• Ya hiciste una primera lectura para seleccionar tus textos. Ahora, verifica en su estructu
ra (titulo, subtitulo, párrafos, gráficos) que efectivamente tratan el tema que te interesa. 
Si alguno no cumple con esto, es el momento de descartarlo y conseguir otro. 

• Vuelve a leer los textos que recopilaste para buscar las ideas principales y subráyalas. 
• Observa qué ideas secundarias dependen de cada una de las principales. Subráyalas 

con otro color y anota al margen si sirven para dar una explicación o como ejemplos. 
• Realiza en tu cuaderno un esquema como el anterior por cada uno de tus textos. 
• Conserva los textos marcados y los esquemas como evidencia pues a partir de ellos 

escribirás tu resumen. 

Identificamos diferencias de contenido para 
decidir si la información es complementaria 
o contradictoria 

Ahora que has leído los textos que seleccionaste ¿encontraste diferencias en el contenido? 
¿En un texto hay datos que no se mencionan en otro? Para obtener más y mejor información 
acerca de un tema, debemos consultar y leer varios textos escritos por distintos autores, así 
se obtiene información complementaria y, en otros casos, también debes saber identificar 
la que resulta contradictoria. 

Reúnete con un compañero y lean el siguiente fragmento para que observen cómo se 
complementa la información entre dos textos. 

Estructura atómica de la materia 

Actualmente sabemos que la materia está formada por átomos. Estos tienen su estructura 

propia, pero para nuestros propósitos bastará con que los consideremos como núcleos car

- gados positivamente, alrededor de los cuales giran electrones cargados negativamente, de 
ta l manera que los átomos como un todo son neutros en su estado natural. 

Los electrones, al girar en sus órbitas, producen un campo magnético semejante al de 

un imán~ como sabemos por la teoría electromagnética. Así, desde el punto de vista de sus 
propiedades magnéticas, los materiales están formados por pequeños imanes que, si el 

material no manifiesta magnetización, necesariamente están orientados al azar. Cuando se 

somete un material a la acción de un campo magnético, pueden darse dos mecanismos. 

Tagüeña, Julia y Esteban Martina. De Jo brújula ol espln. E/ magnetismo, FCE/SEP, México, 2003, en 
https://bit.ly/2kRWxVa (consulta: 4 de junio de 2018). 

1. Revisa cómo registramos las ideas principales de los textos de las páginas 90 y 92 
en la tabla de la siguiente página: 

Contenido: ldenlifoca las diferencias de contenido para decidir cuando la infOimaciOn 
es complementaria o contradictOila. 



Texto 1: ¡Hay magnetismo en mi sopa! Texto 2: Estructura atómica de la materia 

a) La fuerza magnética se origina en los electrones a) La materia está formada por átomos. 
de los átomos. 

b) Estos tienen núcleos cargados positivamente, 
b) La fuerza magnética es muy débil. alrededor de los cuales giran electrones 

cargados negativamente. 

e) Toda la materia interactúa a través de e) Los electrones, al girar en sus órbitas, producen 
fuerzas magnéticas. un campo magnético semejante al de un imán. 

2. Después las registramos en esquemas para mostrar cómo se complementan: 

Texto 1, idea a) + Texto 2, idea e) 

La fuerza magn<Wca se orog:na en los elec
trones de los atemos cuando estos giran en 
sus órbitas y. producen un campo magnetico 

semejante al de un imán. 

• ¿Qué ideas de cada texto complementaron la información? 

Lee los siguientes fragmentos e identifica información contradictoria entre ellos. 

Los fenómenos magnéticos fueron conocidos por primera vez por los antiguos griegos, a 
través de un m ineral llamado magnetita (de ahí surge el término magnetismo). Se dice que 
se pudo observar por primera vez en la ciudad de Magnesia, en Asia Menor. 

Originariamente se pensó que la magnetita se podría utilizar para mantener la piel 
joven. De hecho, Cleopatra dormía con una magnetita en la frente para retrasar el proceso 
de envejecimiento. 

Fundación Endesa Educa, Magnetismo, España, 2015, en 
https://billy/2rjYCLo (consulta: 4 de junio de 2018). 

Diversas leyendas envuelven los orígenes del descubrimiento del magnetismo. De acuer
do con una de ellas, el pastor Magnes (de allí magnetismo) se quedó pegado a la tierra, 
ya que los clavos de sus zapatos fueron atraídos por la magnetita. Según otra versión, el 
nombre magnetismo viene de Magnesia, región de Grecia donde abunda el mineral. Otras 
leyendas nos hablan de estatuas de hierro suspendidas en el aire debido a su colocación 
en domos magnéticos. 

Tagüeña, Julia y Esteban Martina. De lo brújula al espln. El magnetismo, FCE/SEP, México, 2003, 

en https://bit.ly/2sOfESW (consulta: 7 de junio de 2018). 

Asia Menor. 
Región ubicada en 
la actual Turquía. 
Cleopatra. 
Última reina de 
Egipto, que vivió entre 
el69 y el30 a. n. e. 

Contenido: ldentifie<~las diferencias de contenido para decidir cuando ta inrormaciOn 
es complemenlaria o comradictoria. 
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Texto 1 + Texto 2 

Según una de las fuentes. los fenómenos 
magnéticos fueron conocidos por primera vez por 

los antiguos griegos a través de un mineral llamado 
magnetita (de ahí surge el termino magnetismo). 
sin embargo. también ha\j quien sostiene que ... 

Cuando se realiza un análisis de las ideas principales y de las secundarias en los 
textos, es posible encontrar información repetida y por lo tanto no es necesario recu
perarla otra vez. Sin embargo, también es posible encontrar diferencias en el contenido 
de cada fuente que ofrecen información complementaria, lo cual enriquece el conoci
miento sobre el tema. 

Algunas veces cada texto presenta un punto de vista (como se vio en la práctica 1 de 
este trimestre}, pero no todos los autores están de acuerdo con relación a un mismo 
tema; por ejemplo, si un texto expone que el magnetismo es un tema de reciente estu
dio y otro que las investigaciones al respecto se han agotado, se trata de información 
contradictoria. Esto puede indicar que es importante seguir investigando hasta encon
trar la información correcta, elegir una de las posturas o plantear ambas como algo 
que se requiere seguir discutiendo. 

Por lo anterior, para tener un universo más amplio del tema que nos interesa, no bas
ta con buscar información en diferentes fuentes, es necesario contrastarla; es decir, 
comparar diferencias entre las ideas principales y las secundarias de cada una y decidir 
cuándo la información es complementaria o contradictoria. Así el resumen integrará la 
información que explique el tema de mejor forma. 

Identifica las diferencias en el contenido de tus textos y organiza las ideas principales en 
un recuadro como el de la página 93. 

• Realiza los esquemas correspondientes para complementar las ideas o para registrar 
información contradictoria. 

r='l.. • Guarda tu tabla y tus esquemas como evidencia de tu trabajo pues más adelante las 
l:::r usarás para realizar tu resumen. 

Cuando encuentres información contradictoria tomada de dos fuentes distintas, debes 
señalarlo en tu resumen. De igual modo, si la información es complementaria, es muy 
importante incluirla dentro del párrafo. 

Integramos información localizada 
en diferentes textos 

Hasta ahora has revisado la forma de identificar la información esencial en los textos, así 
como las diferencias de contenido para decidir cuándo la información es complementaria 
o contradictoria. En los textos ejemplificados se ha tratado el tema "El magnetismo·: pero 
¿es posible integrar toda esta información en un resumen? 

Contenido: lnt"9ra inlormaciOn localizada en diferentes textos. 



Con un compañero lee el siguiente resumen y juntos revisen cómo se integraron las ideas 
principales de los textos que leyeron en esta práctica. 

ObseNen que en el resumen hay información resaltada en cuatro colores. ¿A qué texto de 
los que leyeron en esta práctica corresponde la información de cada color? ¿De qué trata 
cada párrafo del resumen? ¿Cómo se ordenó la información? ¿Cómo se integra la informa
ción de distintas fuentes en un resumen? 

La información esencial que proviene de distintas fuentes se organiza para integrarla en 
un resumen. Algunas recomendaciones para integrar la información son las siguientes: 

• Identificar las ideas esenciales de los textos ya que con ellas se elabora el resumen. 
• Identificar las diferencias de contenido para decidir cuándo la información es com

plementaria o contradictoria. 
• Elaborar esquemas que permitan complementar la información o para registrar la 

que es contradictoria. 
• Ordenar la información en párrafos, los cuales deben tratar aspectos distintos o 

específicos del tema de interés. 
• Integrar la información de manera coherente. 

Integra la información que has analizado para tener la primera versión de tu resumen, y 
guárdalo como evidencia ya que aún será necesario que revises otros aspectos para que 
cumpla con todas las características necesarias. 

Registramos datos bibliográficos 
de los textos que resumimos 

Cuando el resumen ya integra el contenido que explica el tema que estás investigando, 
es necesario que indiques de qué fuentes extrajiste la información. 

Compara con un compañero el siguiente resumen con el anterior. 

ta materia está formada por átomos. Estos t ienen núcleos cargados positi
vamente, alrededor de los cuales giran electrones cargados negativamente•· 

Actividad recurrente 

Recurre a las fichas 
que reuniste durante 
el taller de habilidades 
para el manejo de la 
información en el que 
te sugerimos participar 
en la pagina 91 y 
recupera el registro de 
datos bibliograficos 
de tus fuentes. 

Contenido: Registra datos bibUograficos de los textos que resume. 



. . 

Aprendo mejor 

Puedes consultar 
diccionarios de 
sinónimos tanto 
impresos como en 
línea. Elige uno que 
haya sido escrito 
por un académico y 
que sea publicado 
por una editorial de 
prestigio o por una 
institución cultural 
o educativa. Para 
ello, antes de elegirlo 
investiga sobre el 
autor y sobre 
la editorial. 

(Butera 2014). "La fuerza magnética se origina en los electrones de los átomos" 
(T agüeña y Martina. 2003) cuando estos giran "en sus órbitas y producen un 
campo magnético semejante al de un imán" (Butera). 

Según una de las fuentes, "los fenómenos magnéticos fueron conocidos por 
primera vez por los antiguos griegos, a través de un mineral llamado magnetita 
(de ahí surge el término magnetismo)" (Fundación Endesa Educa,_2015); sin em
bargo, también hay quien sostiene que "diversas leyendas envuelven los orígenes 
del descubrimiento del magnetismo" (Tagüeña y Martina). 

• ¿Por qué hay información entre comillas? ¿Qué indican estos signos? 
• ¿Qué información se anotó entre paréntesis? ¿Cuál es la utilidad de estos datos? 

En los resúmenes es común incluir información sin modificar y registrarla tal como la 
escribió el autor del texto, a esto se le llama incluir una cita textuaL Esas palabras o 
frases deben estar escritas entre comillas para señalar que son las palabras del autor 
original. Además, se deben incluir los datos de la fuente entre paréntesis: el autor y el 
año de publicación. Por ejemplo: 

"Originariamente se pensó que la magnetita se podría utilizar para mantener la piel 
joven" (Fundación Endesa Educa, 2015). 

Aunque no se incluyan citas textuales, se debe señalar la fuente de la que se obtuvo la 
información en el siguiente orden: apellido del autor, nombre, título del material consul
tado, editorial, ciudad de edición, año de publicación. Observa el ejemplo: 

Butera, Alejandro. ¡Atraídos por el magnetismo!, Comisión Nacional de Energía Atómica, 
Buenos Aires, 2014. 

Incluye en tu resumen los datos bibliográficos de los textos que consultaste. 

• Cuando incluyas información del autor, sin modificarla, usa comillas. 
• Enseguida de la información entrecomillada, escribe entre paréntesis los datos biblio

gráficos de la fuente (el dato del autor y el año de publicación). 
• Guarda esta versión de tu resumen como evidencia, pues aún hace falta que lo mejores. 

Elegimos en un diccionario de sinónimos 
la opción ideal para sustituir el léxico original 
en una paráfrasis 

Además de integrar información y registrar los datos bibliográficos en un resumen, tam
bién es importante utilizar un léxico que permita su comprensión. Uno de los recursos para 
lograrlo es el uso de sinónimos. Con ello, se parafrasea el texto original, es decir, se usan 
otras palabras para que sea más claro, sin alterar el significado. 

Lee el siguiente fragmento y observa las palabras resaltadas en otro color. 

Contenido: Desarrolla la capacidad para elegir en un diccionario de sinónimos (impreso o 
electrónico) la opción ideal para sustituir el léxico Otiginal en una paráfrasis. / Registra datos 
bibliográficos de los textos que resume. 



[ ... ]Como ya lo mencionamos, el desarrollo 
de nuevos materiales y su aplicación a mo
dernas tecnologías es uno de los dínamos 
(_ )que mueven a la sociedad posindus
tria l representada por los Estados Unidos 
y, sobre todo, por Japón, donde, por cierto, 
la llegada de Ewing a fines del siglo pasa
do motivó un esfuerzo sin precedente 
(_ ) de Honda para desarrollar el estudio 
del magnetismo. Por su parte, los otros pai
ses desarrollados también poseen un gran 
acervo (_ ) de conocimientos para obte
ner un considerable avance en el campo. 
En cuanto a los países subdesarrollados el 
gran desafío (_ ) consiste en utilizar en 
forma óptima los escasos recursos (sobre 

todo humanos) que se tienen para no que
dar a la zaga (_ )de esta explosión cientí
fica y tecnológica. 

[. .. ] De lo anteriormente expuesto es 
claro que la búsqueda de materiales mag
néticos con propiedades específicas para 
cientos de aplicaciones está en pleno auge 
(_ ). 

El humilde comienzo del magnetismo 
como ciencia ha desembocado (_ ) hoy 
en un torrente ( _ ) de conocimiento que 
la humanidad debe saber controlar. 

Tagüeña, Julia y Esteban Martina. De lo brújula 
al espín. El magnetismo, FCE/SEP. México, 2003, en 
https://bitly/2C3UF6c (consulta: 7 de junio de 2018). 

• Escribe en los paréntesis un número de 1 a 8 a cada término resaltado, según corres
ponda, para indicar el sinónimo en cada caso, de acuerdo con lo siguiente: 

1) cúmulo, montón 2) que no había ocurrido nunca 3) terminado o acabado en ... 

5) desarrollo 6) al final, atrós 7) fuerzas, motor 

• Verifica tus respuestas utilizando un diccionario de sinónimos. 
• ¿El texto te parecería más comprensible si sustituyeras los tecnicismos con sus 

sinónimos? ¿Qué tanto cambiaría el significado del texto original? 

Ante un texto con vocabulario dificil, es útil emplear sinónimos. Al elaborar un resumen, 
la información original puede parafrasearse empleando sinónimos, lo cual permite 
explicar el contenido y hacerlo más fácil de comprender. 

Parafrasear un texto significa reproducir la información que ofrece, pero con palabras 
propias, lo que significa apropiarse de su contenido, interpretarlo y hacerlo más compren
sible, pero sin alterarlo. Se usa cuando se considera que el texto original es muy 
extenso o incluye tecnicismos. 

Para escribir una paráfrasis se debe comenzar por encontrar las ideas principales de 
un texto. A continuación, es preciso escribir esas ideas con nuestras propias palabras. 
Además, en un resumen y en el empleo de paráfrasis, se pueden usar recursos gráficos 
para resaltar información como: distintos TIPOS de letra, letras en negritas o en cursivos, 
subrayados o recuadros. 

Elabora en tu cuaderno una lista de términos complejos, técnicos o desconocidos que 
encuentres en tus textos. Consulta sus significados y, para sustituirlos, busca sinónimos en 
diccionarios (impresos o electrónicos). 

4) mucho, multitud, 
enormidad 

8) reto 

Contenido: Desarrolla la capacidad para elegir en un diccionario de sinónimos (impreso o 
electrónico) la opciOn ideal para sustituir el léxico original en una pararrasis. 



. . 

Citas textuales 

Información 

Paráfrasis 

Diferencias de contenido 

Referencias bibliográficas 

Información esencial 

Sustituye las palabras especializadas de tu resumen con los sinónimos que buscaste. 

• Usa recursos gráficos para resaltar información: letras cursivas, negritas, recuadros. 
• Guarda esta versión de tu resumen como evidencia pues aún hace falta que lo mejores. 

¿Cómo vamos? 

Completa el siguiente esquema de los pasos que debes dar para escribir un resumen. Usa las 
palabras del recuadro y escribe en tu cuaderno qué dificultades encontraste en cada paso 
del proceso, qué estrategia empleaste para enfrentarlas y qué necesitas mejorar. 

Elegir la Identificar las Integrar la 

f---+ r--

• 
Añadir Incluir Elaborar 

~ 1-- para aclarar los textos 

Usamos marcas para introducir 
información complementaria 

En el resumen es importante incluir expresiones que relacionen las ideas. 

Lee el siguiente texto y observa las palabras resaltadas. 

Una de las aplicaciones modernas de los electroimanes es el diseño de trenes de 

alta velocidad. Estos vehículos alcanzan velocidades superiores a 500 kilómetros por 
hora. Para conseguirlo es necesario disminuir la fricción del tren contra la superficie, 

es decir, evitar que los materiales rocen y frenen el vehículo. Lo anterior se consigue 

haciendo que el tren levite, esto es, que flote sobre la vía. Para hacerlo se emplean 
fuertes electroimanes con polos opuestos. La fuerza del campo electromagnético 

que se crea es tan poderosa que logra este objetivo. Tal es el caso del nuevo tren chi

no Maglev, que hace un recorrido hasta el aeropuerto de Shangái de más de 30 kiló

metros en un tiempo aproximado de siete minutos. 

Con información de: Abad, José Manuel. " 'Moglev, el tren que vuela~ en El Pols, 27 de abril de 

2015, en https://goo.gVPuWDjF. Belibej, Larry. •La increible experiencia de viajar en el tren comercial 
de levitación magnética más rápido del mundo·, en BBC Trove/, en https:l/goo.gVGPzwGS 

(consulta: 11 de junio de 2018). 

Discute con tus compañeros qué función tienen las expresiones resaltadas en el texto. 
¿Introducen información para ejemplificar o para explicar? ¿Qué sucedería si se suprimieran? 

Contenido: Distingue marcas que introducen información complementaria· ejemplificación 
(por ejemplo, como, tal es et caso de); expUcaeión (es decir, o sea). 



Anota las expresiones resaltadas en el texto; ubícalas según su función: 

Para explicar: ______ _ Para ejemplificar: ______ _ 

Una estrategia muy útil para organizar y clarificar la información de un texto consiste en 
emplear frases que señalan la relación entre los conceptos. Estas marcas tienen fun
ciones diferentes, como las siguientes: 

• Ejemplificar: por ejemplo, como, tal es el coso de, como muestro, así. 
• Explicar: es decir, o seo, esto es. 
• Ampliar la información: además, asimismo, osl pues. 

Al escribir un resumen, puedes emplear estas frases para incluir información comple
mentaria que enriquezca las ideas principales. Con estos conectores resulta más fácil 
entender el sentido de cada parte de la información. 

Revisa en tu resumen el uso de marcas para introducir información complementaria. 

• Emplea las frases que acabas de aprender para establecer con claridad la relación .. _. .. 
entre la información y guarda esta versión de tu resumen como evidencia. 

Usamos algunos signos de puntuación 
para separar las ideas 
Finalmente, en el resumen se debe verificar el uso correcto de los signos de puntuación. 

Comenta con un compañero las diferencias entre los siguientes resúmenes. 

Se dice c¡ue un imán poderoso puede borrar toda la información de un teléfono inteligente. Sin em
bargo, eso es solo un mito Incluso si un teléfono inteligente se coloca entre dos imanes los datos no 
sufrirán daño 

Sin embargo, hay un componente del teléfono inteligente c¡ue puede verse en peligro: la brújula 
La brújula c¡ue se encuentra dentro del teléfono inteligente funciona con magnetismo. El acercar un 
imán al teléfono inteligente el magnetismo de la brújula puede verse afectado Quizá pienses c¡ue per
der la brújula de un teléfono inteligente no es importante, pero recuerda cuántas aplicaciones usan 
tu ubicación a través de la brújula 

Se dice que un imán poderoso puede borrar toda la información de un teléfono inteligente; sin em
bargo eso es solo una mentira,()) pues incluso si uno de estos aparatos se coloca entre dos imanes.<2l 
los datos no sufrirán daño.<3> 

Sin embargo,<4> hay un componente del dispositivo que sí puede verse en peligro: la brújula.<5>Este 
instrumento se encuentra dentro del teléfono inteligente y funciona con magnetismo.<s> el cual pue
de verse afectado si le acercamos un imán?> Quizá pienses que esta falla no es importante, <8) pero 
recuerda cuántas aplicaciones usan tu ubicación a través de la brújula.<9> 

Contenido: Utiliza algunos signos de puntuación para separar las ideas dentro de los párrafos 
(coma y punto y seguido) y entre pá((afos (punto y aparte). 



. . 
Anota los números que correspondan para identificar cada signo de puntuación: 

• Comenta con un compañero cuál es el uso de cada signo de puntuación en el texto. 

Un aspecto importante en la revisión del resumen es verificar que la puntuación esté 
bien colocada ya que de ello depende la correcta comprensión de las ideas. Algunos 
de los signos que se deben revisar son los siguientes: 

• Punto y seguido, se usa al final de cada oración. 
• Punto y aparte, se emplea para separar párrafos. 
• Coma, se utiliza junto a los nexos, por ejemplo, sin embargo y pero. 

Revisa el uso de signos de puntuación para separar las ideas dentro de los párrafos (coma 
y punto y seguido) y entre párrafos (punto y aparte) en tu resumen y realiza las correccio
nes necesarias. 

• Intercambia tu escrito con un compañero y juntos revisen si cumple con todos los ele
mentos estudiados en esta práctica para que obtengan la versión final de su resumen. 

Usamos nuestro resumen 

¿Recuerdas el objetivo que perseguías al comenzar a escribir el resumen? ¿Consideras que 
lo alcanzaste? Explica cómo lo conseguiste o qué te impidió lograrlo. 

Revisa por última vez tu trabajo. Usa la siguiente tabla. 

Aspecto .Cumple No cumple 

La Información parafraseada en tu resumen conserva el sentido original. 
Tu texto integra información complementaria y aclara contradicciones. 
La información copiada de otros textos aparece entre comillas. 
En tu texto se leen las referencias de los textos consultados. 
Los signos de puntuación están bien empleados. 

Si quedan algunos cambios pendientes, háganlos. Después obtengan copias para cada uno 
de ustedes. Es un trabajo valioso y deben estar orgullosos de tenerlo. Por la misma razón, 
vale la pena que lo compartan con otras personas. Decidan en equipo a partir de su pro
pósito de escritura, cómo lo harán. Por ejemplo: 

• Si escribieron para aprender sobre un tema que les interesaba, compartan su trabajo 
con un familiar o amigo que también se interese por ese tema. 

• Si lo hicieron para estudiar sobre un tema del programa, dente su resumen a algún 
compañero para que pueda repasar al leerlo. 



¡Listo! Han aprendido una estrategia que les será de gran utilidad a lo largo de su formación y de su vida entera: 
resumir información. 

Valoro rms logros 
Retoma las evidencias que reuniste durante esta práctica social del lenguaje y evalúa tu 
aprendizaje con ayuda de la siguiente rúbrica. 

• Marca tu nivel de logro en cada enunciado y pide a un compañero que te evalúe en la 
celda correspondiente según la clave de la derecha. Compara su evaluación con la tuya. 

Aprendizajes 

Elaboré resúmenes de acuerdo con propósitos 
específicos. 

Ellgí la información esencial de los textos leídos para 
en un resumen. 

Identifiqué las diferencias de contenido para decidir 
cuándo la información es complementaria 
o contradictoria. 

Integré información localizada en 
diferentes textos 

Registre datos bibliográficos de los textos 
que resumí. 

Desarrollé la capacidad para elegir en un diccionario 
de sinónimos (impreso o electrónico) la opción ideal 
para sustituir el léxico original en una paráfrasis. 

Distingur marcas que introducen información 
complementaria: ejemplificación (por ejemplo, como, 
toles el coso de); explicación (es decir, o seo). 

Utilicé algunos signos de puntuación para separar 
las ideas dentro de los párrafos (coma y punto 
y seguido) y entre párrafos (punto y aparte). 

2 2 2 

Clave 
1: Tú 
2: Tu compañero 

2 

Con tu compañero observen el resultado de la rúbrica y reflexionen de qué manera refleja si lograron elaborar re
súmenes que integren la información de varias fuentes; es decir, el aprendizaje esperado de esta práctica social 
del lenguaje. Luego, intercambien impresiones sobre lo siguiente: 

• ¿Qué necesitan mejorar para alcanzar en su totalidad el aprendizaje esperado? 
• ¿Qué estrategias podrían llevar a cabo para lograrlo? 
• ¿Cuáles de las propuestas de tu compañero podrían funcionar para tí? 

Por último, comenta con el grupo y con tu profesor lo siguiente: 

• ¿Qué sabía sobre los resúmenes antes de esta práctica social del lenguaje? 
• ¿Qué aprendí al abordar los aspectos de esta práctica social del lenguaje? 
• ¿Para qué me servirán estos aprendizajes? ¿En qué otros contextos podré ponerlos en práctica? 





Viciar Chévez/ ~Uylmages 

¿Qué vas a aprender? 

6. Lectura de narraciones de diversos 
subgéneros 

7. Creaciones y juegos con el lenguaje 
poético 

8. Participación y difusión de información 
en la comunidad escolar 

9. Reconocimiento de la diversidad 
lingüística y cultural 

Selecciona, lee y comparte cuentos o 
novelas de la narrativa latinoamericana 
contemporánea. 

Crea textos poéticos que juegan con la 
forma gráfica de lo escrito. 

Diseña una campaña escolar para 
proponer soluciones a un problema de 
la escuela. 

Investiga sobre la diversidad 
lingüística y cultural de los pueblos 
hispanohablantes. 

Actividades recurrentes 
Recuerda que para lograr los aprendizajes esperados de las prácticas de este trimestre 
puedes realizar las siguientes actividades en distintos momentos: 

• Taller de argumentación 
• Club de lectores 
• Taller de habilidades para el manejo de la información 

Estas actividades te ayudarán a desarrollar habilidades del lenguaje que te permitirán co
municarte mejor en diversas situaciones y contextos y comprender el mundo que te rodea. 

La palabra que abre puertas 
Una de las primeras necesidades del ser humano y que permanece a lo largo de toda su vida 
es comunicarse. De esa manera establecemos lazos con otras personas y satisfacemos ne
cesidades fundamentales como expresar deseos, conseguir que los demás nos atiendan, 
planificar nuestros actos, solucionar problemas, etcétera. Otras necesidades están relacio
nadas con obtener información de lo que sucede en nuestro entorno y en cualquier parte del 
mundo, conocer el punto de vista de algún experto sobre un hecho que repercute en nuestra 
vida y reunir elementos para formar nuestra opinión y actuar en consecuencia o transmitirla. 

Pero también necesitamos compartir los mundos y los personajes que creamos en nuestra 
imaginación o el resultado de un trabajo que nos llevó tiempo investigar, para que otros 
se interesen en un tema tanto como nosotros. Descubre las puertas que puedes abrir me
diante el dominio de la palabra. ¡Adelante! 



Ámbito: Literatura 

Lectura de 

narraciones de diversos 

subgéneros 
do. 

Selecciona, lee y 
comparte cuentos o 

novelas de la narrativa 

latinoameñcana 
contemporánea. 

l. soy creativo' 

Una lectura lleva a 
otras. Si te interesa 
saber mas acerca de 
un hecho descrito 
en un texto narrativo, 
como los "actos de 
repudio" de los que 
habla Wendy Guerra 
en Todos se von, 
puedes investigarlo 
en internet u otros 
libros. ¿Cómo lo 
buscarías? ¿Cual es 
el tema? ¿Cómo lo 
representarías con 
otra forma artística? 
¿Imaginas un mural? 

Cuentos y novelas de Latinoamérica 
Se ha dicho muchas veces que leer es una manera de viajar y nosotros estamos de acuerdo 
con esa idea porque, tal como sucede cuando visitamos un nuevo sitio, durante la lectura 
podemos conocer personas, lugares y costumbres de diferentes culturas. A ti ¿qué país 
latinoamericano te gustarla conocer por medio de la lectura? Mientras lo piensas, demos un 
pequeño paseo con el siguiente fragmento de un texto latinoamericano. 

Para comenzar el viaje, lee en grupo. 

Todos se van 

Hace una semana que estoy en la escuela nueva, queda detrás del hotel Habana Libre, en el 
Vedado. Es muy clara y huele a los dulces que hacen en el hotel, también huele a orín por

que nunca limpian los baños como en Cienfuegos. 

No sé qué voy a hacer, mami me prohibió ir a los "actos de repudio", esos que les hacen 

a los que se van del país. Yo los he visto cuando voy por el Vedado y la gente tira huevos, 
tomates y piedras a las casas de los que se van. Una muchachita de la escuela que se llama 

Yazanam le puso a esos actos "los- que-se-vayan". A veces hasta arrastran por el suelo a los 

que se van. Me da un miedo que se le ocurra irse a alguien que uno conozca.[ .. . ] 
El problema es que mami no entiende que en la escuela no te dejan decir que no. Te meten 

en la guagua y te mandan para cualquiera de "los-que-se-vayan" de esta ciudad, que es muy 

grande y se van más que en ninguna otra. Cuando yo le explico, ella habla y habla y no me 
quiere escuchar. Dice que eso es un método inhumano, una violación a los derechos de los 

humanos. Si mañana no me puedo escapar a la hora del acto, a mi mamá le va a dar una cosa. 

En la escuela me dicen guajira, porque vengo de otra provincia. Pero los guajiros son 
ellos, que no saben pronunciar correctamente las palabras, se comen las eses y todo lo ter

minan con ele. 

Guerra, Wendy. Todos se von, Ediciones B, Barcelona. 2006. pp. 123 y 124 (fragmento). 

Recupera lo que has estudiado sobre textos narrativos y discute sobre el texto anterior 
con tus compañeros. Primero, describan a la protagonista y comparen su situación con la 
suya (¿en qué se parece?, ¿en qué es diferente?). Luego, por medio de las palabras y 
las expresiones, deduzcan cómo es el lugar donde ocurre la historia y cómo son las per
sonas que lo habitan. 

• Si lo necesitan, subrayen palabras que desconozcan y consulten su significado en un 
diccionario. Averigüen en qué países se usan esos términos. 

• Finalmente, comenten de qué imaginan que trata la obra completa y opinen si les inte
resaría leerla y por qué. 

La literatura de un país nos permite conocer su territorio, su historia y la forma de ser de sus 
habitantes, cómo viven, qué comen e incluso cómo es su manera de hablar. Por ejemplo, 
en el texto anterior nos enteramos de que, en general, era mal visto que alguien quisiera 
salir del país donde reside el personaje y que había personas que no estaban de acuerdo, 
porque lo consideraban discriminatorio. ¿Ya pensaste a qué parte de Latinoamérica te gus
taría ir? ¡A leer! 



¿Qué haremos? 

Debido a que la narrativa latinoamericana es un conjunto de obras muy amplio, analizarla 
es un trabajo que te proponemos realizar con tus compañeros. Cada uno podrá seleccionar 
y leer un autor o varios de la corriente de su preferencia. Al final, serás capaz de compartir tu 
lectura y tus nuevos conocimientos, de esa manera conocerás propuestas narrativas di
versas. Para hacerlo escribirás un texto crítico, como una reseña literaria (como aprendiste 
en quinto y sexto de primaria), un comentario o una presentación pública en la que expon
gas los aspectos de los cuentos o las novelas que analizaste. Antes, realizarás lo siguiente: 

Explicarás las acciones y las características psicológicas de los personajes. 

Describirás las perspectivas que tienen los personajes sobre los acontecimientos. 

Discutirás las funciones narrativas y los roles de los personajes. 

Compararás formas de presentar la realidad latinoamericana y de otros lugares. 

Reconocerás el ambiente de una narración. 

Discutirás acerca de tramas no lineales y desenlaces abiertos. 

1 nterpretarás el uso de voces y perspectivas narrativas. 

Apreciarás la diversidad lingüística y cultural de tos pueblos latinoamericanos. 

Reconocerás la diversidad de la narra tiva latinoamericana de los últimos cien años. 

Profundizarás en el conocimiento y la interpretación de algunas obras, autores y corrien
tes mediante la consulta de fuentes literarias. 

Es importante que reúnas evidencias de cada actividad. Para ordenarlas y consultarlas 
con facilidad, te proponemos hacer un diario de lectura. Puede ser un cuaderno o bloc en 
el cual anotarás tus descubrimientos sobre tos cuentos o las novelas que elijas leer. De este ~ 
modo, dejarás constancia de tos aprendizajes obtenidos a lo largo de esta práctica social del 
lenguaje y tendrás elementos para redactar tu escrito finaL 

Ya has pensado en el lugar de Latinoamérica que te gustarla conocer. Ahora investiga 
acerca de sus autores de cuento y novela más representativos. Considera lo siguiente: 

• Pregunta a personas y maestros o acude directamente a la biblioteca a hacer una con
sulta con el tema "narrativa latinoamericana del siglo XX y XXI". 

• Si tienes la posibilidad, consulta el tema en Internet y busca resúmenes de sus obras 
para saber cuál te llama la atención. 

Después, elige un cuento o una novela para leer durante esta práctica social del lenguaje. 
Puedes pedirla en préstamo en la biblioteca, obtener fotocopias o, si cuentas con un dis
positivo móvil, encontrarla en plataformas de lectura digital como DigitaLee. 

Justifica tu elección argumentando por qué es un autor latinoamericano contemporáneo y 
qué aspectos de la obra despiertan tu interés para leerlo. Por ejemplo, puede ser que hayas 
leido que el autor retrata un mundo fantástico y eso llamó tu atención o que la anécdota. 
que plantea una situación complicada o divertida, despierta tu curiosidad. 

Registra en tu diario de lectura esta justificación, servirá como tu primera evidencia. Hecho 
esto, te recomendamos que empieces a leer el texto elegido. 

Otras fuentes 

Encontrarás 
recomendaciones 
de autores 
latinoamericanos tan 
importantes como 
Bioy Casares, Jorge 
Luis Borges, Horacío 
Ouiroga, Gabriel 
García Márquez, 
Augusto Monterroso 
y Julio Cortázar en 
la compilación de 
Lauro Zavala, Teorías 
de los cuentistas, 
editada por la UNAM 
(México, 2008). 
Si te es posible, 
consulta también 
en www.esant.mx/ 
ecsete2-008. 

Actividad recurrente 

A partir de este 
momento, puedes 
reunirte con tus 
compañeros para 
participar en el club 
de lectores como te 
propone la Actividad 
recurrente 1 (página 
266). Esto les facilitará 
hacer un seguimiento 
de diversos textos de 
la narrativa latino
americana y no salo 
del que cada quien 
elija. Registra tus 
experiencias del club en 
tu diario de lectura y así 
tendrás más elementos 
para escribir tu texto 
crítico. ¡Buen viaje, lector! 



Explicamos las acciones y las características 
psicológicas de los personajes 

atajar. Cortar 
una acción. 
mohlna. 
Enojo, disgusto. 
impuestas. 
Acostumbradas. 

Recuerda que las novelas y los cuentos narran las acciones de personajes. Mientras un 
autor escribe, por lo general, se pregunta esto: ¿Qué hace interesantes a mis personajes? 
¿Qué cuento de ellos? ¿Qué no? Al compartir cuentos o novelas de la narrativa latinoame
ricana serás capaz de responder estas preguntas, gracias a que explicarás sus acciones y 
sus características psicológicas; sabrás decir quiénes son, cómo se comportan y por qué. 
Para ello, analizarás aspectos de la obra que estás leyendo. ¡Vamos a ver cuáles son! 

En grupo, hagan una lluvia de ideas sobre lo que ya estudiaron acerca de las narraciones 
y los personajes durante otros grados escolares y en la práctica 3 de este libro. Luego lean 
el siguiente fragmento de un relato y hagan lo que se pide. 

El zapaterito de Guanajuato 

En mis ochenta y dos años ya he visto mucho, pero nada 
tan desamparado como los mediodías de la nombrada 
Ciudad de México. Faustino iba espantado. Así me lo dijo 
ella, cuando nos habló. Porque de repente la vimos venir 
andando de cara a nosotros. Su traje blanco relumbraba 
al sol. Parecía muy acalorada. Abrió tamaños ojos y se 
nos quedó mirando. 

-No son de aquí, ¿verdad? 
Nos vio fuereños por los pantalones de manta, los 

huaraches y los sombreros ardidos de sol. 
-No, niña. 
Se quedó piensa y piensa; ella todo lo piensa mucho, 

aunque parezca que no. 
-¿En dónde paran? 
-En ninguna parte, niña. 
Era feo mendigarle y los dos preferimos bajar los 

ojos. Nos dio vergüenza la desdicha. 
-¿Ya comieron? 
Preguntó de frente y sin rodeos. ¿Para qué mentirle, si 

se nos veía el hambre? Se me nublaron los ojos, la vejez 
no sirve para atajar las lágrimas cuando quieren correr. 

- No, niña. Ni mi nietecito ni yo hemos probado ali-
mento en los tres días que llevamos girando por estas 
dichosas calles. 

Le dije todo por el niño. El orgullo hay que hacerlo 
a un lado cuando hay criaturas. 

-¿Tres días? 
Nos miró como si dijéramos mentiras y luego se puso a 

mirar los coches que en esa avenida nunca dejan de pasar. 
-¡Hay mucha hambre, niña! Mucha hambre. No solo 

nosotros la padecemos, en mi pueblo todos andamos 

en la misma desgracia. Por eso venimos del campo a 
buscar consuelo en la ciudad. 

- ¡Estos bandidos del gobierno! 
Se enojó como las yeguas y dio patadas en el suelo. 
-Vengan. 
No me avergonzó su caridad. La hacía con enojo, 

como si ella tuviera la culpa de mi triste situación. La 
frescura de su casa nos consoló de la sequía de la calle. 
Sus sirvientas se pusieron a reír cuando nos vieron. Luego 
detuvieron la risa y se quedaron serias. Una de ellas se 
acercó a la señora Blanquita. 

-Señora, ya van tres veces que llama, una después 
de la otra. Seguidito, seguidito. 

La señora Blanquita se puso roja de mohína y apo
yó la cara sobre la mano para no pensar. Todos nos 
callamos. 

-Si llama otra vez díganle que no he llegado ... o que 
me morí. .. 

Sus sirvientas y ella se quedaron muy tristes. Faustino 
y yo hicimos como si no hubiéramos oído nada y como si 
no estuviéramos allí. Las sirvientas nos llevaron a un cuar
to para repasarnos mientras nos preparaban la comida. 

- ¡Cuánta molestia! - decía yo. 
-No se mortifique, señor, estamos impuestas, así 

es la señora Blanquita. 
Y así es. Por la tarde me quedé en la cocina platican

do con el las. Les conté de Guanajuato y de las tristezas 
que pasábamos: quería pagarles la cortesía del hospe
daje y de la risa. Al oscurecer entró a la cocina la señora 
Blanquita. Estaba triste. Ocupó una sillita y se fumó 
dos cigarros, sin decir una palabra. 

Contenido: Explica las acdones y tas características psicológicas de los personajes con base 
en sus intenciones, motivaciones, formas de actuar y relaciones con ouos personajes. 



-Vete a ver al Chino, para ver si nos fía algo para la 
cena -dijo de repente. 

Nunca pensé que una casa tan bien puesta y una se
ñora tan bien vestida no tuviera ni un centavo para cenar. 
¡Parecía tan rica! 

- El dinero se va como agua. Es maldito, ¿verdad? 
Muy verdad que era maldito. Y así se lo contesté a la 

señora Blanquita. 

-Si, niña, mucha. Preguntando, preguntando, me 
hizo contarle mi vida, mis pesares y la razón de m i viaje 
a la mentada Ciudad de México. Soy de oficio zapatero, 
le dije, pero a causa de la pobreza, ya nadie compra za
patos en Guanajuato. Por eso junté unos centavos, que 
le pedí al agiotista, y me puse a hacer algunos pares, 
para venir a venderlos a Ciudad de México, donde todavía 
la gente rica lleva zapatos. 

- ¿Hay mucha hambre en su tierra? 
Garro, Elena. "El zapa te rito de Guanajuato~ 

en Lo semono de colores, Grijalbo, México, 1987, pp. 31-42. 

Comenta con el grupo tus primeras impresiones de este fragmento: ¿De qué trata el rela
to? ¿Cuál es el conflicto? ¿Quiénes son los personajes? ¿Qué te gustó? 

Después de las obseNaciones generales, hay que analizar a los personajes, fijarnos en sus 
rasgos físicos, en lo que dicen y en aspectos de su historia para saber qué les está pasan
do. Esto es importante porque sus acciones conducen el desarrollo de la historia. En este 
caso, notamos que Blanquita y el zapatero son los personajes principales. Si quitas a algu
no de los dos, ¿hay historia? 

Reflexiona unos momentos sobre cómo es cada uno de los personajes principales y de qué 
manera actúan. Luego comenta con tus compañeros lo siguiente: 

• ¿Por qué el zapatero está en la Ciudad de México? ¿Cómo es su personalidad? 
• ¿Por qué Blanquita invita al zapatero y a Faustino a su casa? 
• ¿Qué parte del cuento te permitiría explicar cómo es Blanquita? 

Lleguen a conclusiones y toma nota de ellas. Además, es buen momento para investigar 
qué otros relatos son de Elena Garro, la autora de "El zapaterito de Guanajuato". 

En los textos narrativos, los personajes evolucionan a lo largo del relato y conducen la 
historia hacia un desenlace. Por eso es necesario analizar y explicar sus acciones (lo 
que hacen) y sus características psicológicas (su forma de ser, sentir y pensar). Por 
ejemplo: las acciones de un pirata en una narración pueden ser conseguir un mapa, 
navegar y atacar a sus enemigos; sus características psicológicas pueden ser la tena
cidad, la ambición y la simpatía. 

Luego es importante preguntarnos lo siguiente: ¿Por qué los personajes actúan como 
lo hacen?, ¿por qué tienen una manera de ser y no otra?, ¿es un mero capricho del 
autor? Desde luego que no. Es posible explicar las acciones y las características psi
cológicas de los personajes a partir del análisis de sus intenciones o propósitos, es 
decir, entender lo que quieren lograr, como adquirir un objeto, escapar o conseguir el 
amor. Por ejemplo: en una narración se describe que "el ambicioso capitán tiró por 
descuido una moneda de oro por la borda y puso a su tripulación tres días seguidos 
a buscarla", esto se explica cuando sabemos que ese personaje tiene una obsesión 
por conservar riquezas. 

agiotista. Persona 
que presta dinero 
con tal de ganar 
más con los intereses 
o por una prenda 
empeñada. 

Otras fuentes 

Es importante que 
conozcas el cuento 
"El zapaterito 
de Guanajuato" 
completo para 
entender cómo 
la personalidad 
de los personajes 
determina la historia. 
Si eres más auditivo, 
puedes escucharlo 
en Descarga Cultura. 
UNAM: 
www.esant.mx/ 
ecsele2-009. 
También puedes 
leerlo en www.esant. 
mx/ecsele2-010. 

Contenido: ExpUca la~ accione~ y la~ caractefl~tica~ p~icotóglca~ de lo~ per~onaje~ con base 
en sus intenciones. motivaciones, formas de actuar y relaciones con otros PefSOnajes. 



Aprendo mejor 

Una lengua se 
habla de diferentes 
maneras; puede 
haber variantes 
de vocabulario 
en la narrativa 
latinoamericana 
(decir mohína en 
vez de enojo); de 
entonación (pará, 
en vez de para) o de 
sintaxis (muy verdad 
que era maldito). Esto 
no determina que 
una forma sea mejor 
que otra. La manera 
de hablar de 
los demás es 
parte de su ser. 

Personaje: 

Zapatero 
1 

Además, detrás de esto hay una razón para hacerlo, es decir, una motivación; por ejem
plo, el pirata quiere conseguir un tesoro (intención) para demostrar que es poderoso y 
no sentirse vulnerable ante nadie más (motivación). 

Estos aspectos determinan la forma de actuar (la manera en que lleva a cabo las accio
nes) y las relaciones con otros (el trato y la manera de vincularse con otras personas). 
Si seguimos a nuestro pirata, entendemos que es impaciente debido a su ambición y 
que trata mal a su tripulación, porque le da más importancia al tesoro y al poder que a 
las personas. 

En la narrativa latinoamericana hay múltiples tipos de personajes con varias motivaciones, 
pues están determinadas por el asunto o tema, es decir, lo que el autor quiere contar. Es 
así porque es un panorama muy amplio en el que caben diversos movimientos como 
el realismo, el realismo mágico o el realismo fantástico, entre otros, cada uno con ten
dencia a tratar ciertos temas. Por ejemplo, en el realismo (que cobró importancia en las 
primeras décadas del siglo XX) son recurrentes temas como la injusticia, la violencia y 
la marginalidad. Por ello los personajes suelen tener rasgos como el ingenio, el heroís
mo y la rebeldía. 

A partir de ahora serás un espectador crítico de todo lo que hacen estos seres en la obra 
que seleccionaste. ¡Así que mucha atención! 

Para estudiar cómo son los personajes de "El zapaterito de Guanajuato", hicimos las 
siguientes fichas: 

Edad: Procedencia: Personaje: Edad: Procedencia: 

82 
1 

Guanqjua to Blanquita Mediana 
Ciudad de 

México 

Vestimenta: ropa de manta, huaraches y sombrero Vestimenta: trqje blanco, elegante 

Situación social: pobreza extrema Situación social: acomodada 

Personalidad: tímido y humilde Personalidad: compasiva y reflexiva 

marginalidad. 
Situación de 
marginación o 
exclusión social de 
una persona o de una 
colectividad. 

Para ir más allá en el análisis de los personajes, puedes emplear estas preguntas guía: 

• Intención o propósito: ¿Qué quiere el personaje? 
• Motivación: ¿Por qué lo quiere? ¿Qué beneficios obtiene? 
• Forma de actuar: ¿Qué estrategias sigue para alcanzarlo? ¿Cómo actúa? 
• Relaciones: ¿Cómo es su interacción con otros personajes? 

Otra estrategia es releer el texto e identificar fragmentos en los que las intenciones, las 
motivaciones, la manera de actuar y de relacionarse ayuden a explicar las acciones y las 
características psicológicas de los personajes. Estos pueden ser descripciones, narracio
nes, explicaciones y diálogos. ObseNa los ejemplos de la siguiente página: 

Contenido: Explica las acdones y tas características psicológicas de los personajes con base 
en sus intenciones, motivaciones, formas de actuar y relaciones con ouos personajes. 



Características psicológicas 

• Con el diálogo •¿ya comieron?'', vemos que Blanquita 
es compasiva. 

• En "Era feo mendigarle y los dos preferimos bajar los 
qjos. Nos dio vergüenza la desdicha". notamos que en 
e( zapatero hay humildad. 

• En ·'vete a ver al Chino, para ver si nos fía algo para la 
cena'', nos enteramos que Blanquita tiene una situa
ción económica complicada, pero que (e interesa más 
resolver un problema que guardar apariencias. En ella 
hay sencillez. 

• En "El orgullo hay que hacerlo a un lado cuando hay 
criaturas", se entiende que el zapatero acepta la 
ayuda de Blanquita. porque quiere conseguir alimento 
(intención) para su nieto (motivación). 

• En "Sus sirvientas y ella se quedaron muy tristes. 
Faustíno y yo hicimos como si no hubiéramos oído nada 
y como sí no estuviéramos allí'', el zapatero se queda 
callado movido por (a intención de no hacer sentir 
peor a Blanquita, 

Una vez que respondimos preguntas acerca de los personajes de "El zapaterito de 
Guanajuato"e identificamos fragmentos que nos ayudaron a comprenderlos, hicimos 
notas como la siguiente: 

Después de analizar, reconocemos que el zapatero, de edad mayor y pobre, tiene el propósito de 
conseguir mas ingresos, por eso viaJó a la Ciudad de México. Luego acepta la caridad de una seño
ra que los lleva a comer a su casa, aunque se siente avergonzado. Esa forma de actuar se entiende, 
porque su motivación inmediata es dejar de sentir hambre. También sabemos que es humilde y no
ble, porque actúa con timidez y se relaciona de manera respetuosa y alejada con la señora para no 
incomodar. 

Doña Blanquita sabe lo que es no tener dinero, porque suele pedir fiado. Aun así, ella t iene la in
tención de ayudar al zapatero y a su nieto; su motivación es la compasión y la indignación ante la in
justicia Ella actúa de manera silenciosa, con autoridad y distante. 

Ahora es tu tumo de analizar los personajes del texto narrativo que seleccionaste. Para 
ello te sugerimos hacer los siguiente: 

• Registra las características de los personajes, en fichas como las de la página 108. 
• Luego usa alguna de las estrategias de análisis que te propusimos y haz notas como 

las que hicimos en esta página para explicar las acciones y las características psicoló
gicas de los personajes a partir de sus intenciones, motivaciones, formas de actuar y de 
relacionarse. 

Guarda este trabajo como evidencia, pues te servirá para verificar el logro del aprendizaje JICIII 
de esta práctica y para redactar tu reseña literaria. 1::::J 

Describimos las perspectivas de los personajes 

Ahora que conoces a los personajes de la obra que lees, que entiendes cómo se com
portan y por qué. puedes analizar la perspectiva desde la cual miran las cosas y descri
birla. Por ejemplo, ante un hecho, no piensa lo mismo quien está involucrado directamente 
que quien es testigo, pues tienen diferente conocimiento de la situación; ni piensa igual un 
niño que un anciano porque sus características psicológicas y posición social influ
yen en lo que piensan y en cómo entienden lo que sucede. 

Contenido: O escribe !as perspectivas que tienen los personajes sobre los acontecimientos a 
partir de su conocimiento de la situación, su posición social o sus características psicológicas. 



bragada. 
Persona segura de 
sus decisiones y 
acciones. Valiente. 
estanquillo. 
Tienda pequeña. 
bocacalle. 
Entrada de una calle. 

Otras fuentes 

Para entender cómo 
puede cambiar la 
perspectiva de los 
hechos, dependiendo 
del narrador, puedes 
leer el cuento 
"Jacob y el otro" de 
Juan Carlos Onetti, 
disponible en el 
Material de Lectura 
digital de la UNAM: 
www.esant.mx/ 
ecsele2-011. 

Lee este otro fragmento de "El zapaterito de Guanajuato". 

El hombre se levantó para seguirla. Pasaron 
muy cerquita de mi, sin verme. Yo los seguí. 
"Mientras ella lleve la ventaja, yo no meto las 
manos. Es bien bragada y defensa no nece
sita", me iba yo diciendo, cuando llegamos a 
la última callecita, la que desemboca en su 
avenida. Allí ella se detuvo, pensando, ¡adi
vinar en qué! Cerca de la esquina había un 
estanquillo abierto. 

- iCómpreme unos cigarros! -ordenó. 
Me acordé de que desde la mañana no 

fumaba, porque el Chino no había querido 
fiarle sus Monte Cario. 

-Sí, m i amor. .. 
Oi que contestaba su enemigo. Y con 

cautela, se paró en la puerta del estanquillo, 

para cuidar la bocacalle y que ella no ganara 
la avenida. Le estaba cerrando el paso. Ella 
lo miró y reculó muy despacito, muy des
pacito. Cuando el enemigo entró a pagar 
los cigarros, la señora Blanquita miró para 
todas partes, buscando salida en la ca lleci
ta oscura, pero no tenia más remedio que 
pasar frente a la puerta del estanquillo. Miró 
para el cielo y se halló con las ramas del fres
no. Sin pensarlo, se trepó al árbol como un 
gato y desapareció en lo oscuro del follaje. 
El hombre salió con los cigarros en la mano 
y no la vio. 

Garro, Elena. "El zapaterito de Guanajuato~ 

en Lo semono de colores, Grijalbo, México. 1987, 

pp. 31-42. 

Vuelve a revisar el análisis de los personajes de "El zapaterito de Guanajuato" en la página 
109 y discute con tus compañeros: 

• ¿Qué piensa el zapatero de la señora Blanquita? ¿Cómo influyen las características del 
zapatero en su manera de ver la situación de Blanquita? ¿Qué aspectos sociales pue
den determinar que sienta asombro o admiración por ella? 

• ¿Qué piensa de sí mismo respecto a la situación que obseNa? 

A partir de la realimentación que se generó durante la discusión anterior, haz los ajustes 
necesarios en tu conclusión y tómala en cuenta para lo que veremos a continuación. 

La manera de ser de los personajes, su posición social, sus características psicológi
cas y su conocimiento de la situación determinarán su perspectiva (o postura} ante lo 
que sucede. Aquello que los caracteriza define su punto de vista, porque entienden el 
mundo desde sus creencias y conocimientos. En este sentido, las perspectivas de los 
personajes definen cómo se representa el mundo de lo narrado. 

Podemos entender la perspectiva de los personajes a partir de sus expresiones, sus reac
ciones o su discurso (lo que dicen} o por las descripciones e interpretaciones que de ellos 
hace el narrador. Cuando doña Blanquita expresa "¡Estos bandidos del gobierno!" o escu
chamos cómo en el pueblo del zapatero hay miseria, entramos a un mundo en el que la 
perspectiva es que hay injusticia social y miseria. Esto caracteriza un relato y le da un tono. 

En la literatura latinoamericana contemporánea se pueden identificar ciertas tenden
cias, maneras de comprender el mundo, a partir de las perspectivas que se manifiestan 
en ellas. En los países latinoamericanos que fueron colonizados, destacó el interés por 
generar literaturas nacionales, en las que se expresaban la vida y las costumbres de los 
pueblos. 

Contenido: Describe las perspectivas que tienen tos personajes sobre los acontecimientos a 
partir de su conocimiento de la situación, su poSición social o sus caracterfsticas psicológicas. 



Por lo anterior, en las obras que siguieron esa tendencia vemos personajes determi
nados por su cultura. Frente a esto, el boom latinoamericano de los años 60 mostró 
autores como Carlos Fuentes y Julio Cortázar, quienes quisieron hacer obras más inter
nacionales, con personajes que viajaban o vivían en París o en otras ciudades o países, 
aunque fueran de origen latinoamericano. Buscaban romper con el localismo y mos
trarse más integrados a una cultura universal. Por ello sus personajes de pronto dicen 
términos en inglés o refieren canciones y otros productos de diferentes culturas. 

Identifica en la narración que estás leyendo las perspectivas de los personajes. Regístralas 
de manera general en una tabla similar a esta. 

-
' 

¿Quésabe ·e .
1 . '- ua es su 

Persona,¡e ~ sobre lo que está t ? 
. pos ura. 

sucedtendo? 

Zapatero 
=....:: 

Viene de un 
pueblo en 
miseria, es pobre. 

Poco, descubre 
gradualmente los 
problemas de Blanquita 
Reconoce ciertas 
similitudes. 

Reservada no 
participa porque 
piensa que ella 
puede resolver 
sus problemas. 

Le sorprende la fuerza y la 
compasión de Blanquita. 

• Después haz notas para describir las perspectivas que registraste. Observa el ejemplo: 

La perspectiva del zapatero ante lo que ve ((a situación de Blanquita) juega un papel importante, 
ya que le da un tono a la narración, es decir, le da un toejue de asombro, como si estuviera descubrien
do que la gente acomodada también tiene problemas económicos y de relaciones. Este punto de 
vista se entiende gracias a las características psicológicas (timidez y prudencia) y a la posición social 
(pobreza) del zapatero. 

Dicho lo anterior, podemos identificar que esta narración tiene una tendencia por retratar y criti
car la situación social y de marcar las diferencias entre la vida rural y la urbana. Además, podemos inferir 
una postura en el texto: la autora no está de acuerdo con la opresión, ya sea económica o emocional. 

Guarda tu cuadro de registro y tus notas como evidencias en tu diario de lectura. 

Discutimos las funciones narrativas 
y roles de los personajes 
Hasta ahora tenemos claro que los personajes son quienes llevan a cabo las acciones, y 
estas pueden ser de varios tipos: para contribuir al objetivo del personaje principal, para 
ofrecerle su apoyo, para oponerse e impedirle que lo logre, y eso genera interés del lector, 
entre otros. Cada personaje juega un papel en la intriga (aquello que mantiene nuestra 
atención en la trama, porque queremos saber cómo se va a resolver el problema). 

Comparte con tu grupo un fragmento del texto que elegiste y discute lo siguiente: 
¿A quién considerarían el protagonista? ¿Quién se beneficia con sus acciones? ¿Quién le 
ayuda a conseguir lo que desea? ¿Y quién se opone? ¿Por qué? 

Contenido: Discute las funciones narrativas que cumplen los personajes (protagonista, 
oponente, aliado, ser amado, el que ordena la acdOn del piotagonista, el que recibe beneficios 

de ella) y reconoce la multipliddad de roles que a veces desempeñan los personajes. 



Destinador 

Los diferentes personajes que aparecen en una historia juegan un rol en la narración y 
su aparición contribuye en algo al objetivo de lo que se busca contar. Aunque en cada 
cuento o novela los personajes pueden tener características distintas, es común que 
desarrollen acciones similares, con lo que cumplen una función narrativa. ObseNa: 

Protagonista o sujeto Destinatario 

Es el personaje que motiva a ac· Es el personaje que a lo largo del Es un personaje que se beneficia· 
tuar al protagonista. Propone u ' relato persigue o busca conseguir ' ra cuando el protagonista consiga 
ordena algo que da pie a que el algo, relacionado con el tema o su objetivo. 
personaje principal inicie su ca mi· asunto de la obra. 
no dentro de la historia. 

Aliado o ayudante Ser amado u objetivo Oponepnte 

Es el personaje que apoya al Aquello que el protagonista quie· Es el antagonista, el que se opone 
protagonista y realiza acciones re conseguir. Por ejemplo, si 

'· 
a que el protagonista consiga su 

a favor de que este consiga su L busca alcanzar el amor de otro objetivo, y es el que suele generar 
objetivo. personaje, este se convierte en el el conflicto y las dificultades que 

objetivo. hacen interesante una historia. 

Identificar estas funciones sirve para entender el conflicto; al saber quién es el prota· 
gonista puedes comprender más profundamente el mecanismo de la narración, por 
ejemplo cómo el autor le pone dificultades a su personaje y cómo en el camino este 
encuentra ayuda hasta lograr su objetivo. 

Para preparar la discusión acerca de las funciones narrativas de los personajes de "El za· 
paterito de Guanajuato" leímos otros fragmentos de este relato y tomamos algunas notas. 
ObseNa: 

Un hombre de 82 años llega con su nieto a Ciudad de México en busca de vender sus 
zapatos. Tras tres días de no lograrlo y no tener qué comer, se encuentran con la se· 
ñora Blanquita, quien los lleva a su casa y los alimenta. Cuando la señora conoce la 
historia del zapatero, busca darle quinientos pesos para que regrese a su pueblo, pero 
en ese momento no los tiene porque se peleó con su pareja, que es el personaje que la 
mantiene. A lo largo del relato, doña Blanquita tendrá varias disputas con su novio, con 
quien no quiere contentarse, pero sí le interesa que le dé lo que necesita para ayudar 
al zapatero. 

Contenido: Discute las funciones narrativas que cumplen los personajes (protagonista, 
oponente, aliado, ser amado, el que ordena la acción del protagonista, el que recibe beneficios de 
ella) y reconoce la multiplicidad de roles que a veces desempeñan los personajes. 



• Observa cómo, a partir de la intención del zapatero (regresar a su pueblo), identificamos 
los roles de los personajes en el relato: 

Destinatario -----------. El nieto del zapatero 
Protagonista El zapatero 
Oponente El novio de doña Blanquita 
Aliado Doña Blanquita 

• Luego redactamos este análisis de los roles. Comenta con un compañero si estás 
de acuerdo y si podrías enriquecerlo. ¿Cómo? 

Al identificar al protagonista de "El zapaterito de Guan'l:juato", se puede com
prender que la autora le da importancia a sus problemas económicos y, para 
que nos identifiquemos, Elena Garro hace que él sea quien cuente la historia y 
nos dé su versión de los hechos -asunto que ya estudiamos en la actividad an
terior-. Además, gracias al destinatario, un niño que aún no puede valerse por 
sí mismo, el lector percibe que el conflicto es de vital importancia: si el zapa
tero no consigue ingresos, él y su nieto pueden morir de hambre. Luego, como 
doña Blanquita ha vivido problemas económicos y es una persona compren
siva, entendemos que se ha vuelto aliada del protagonista. Incluso podemos 
decir que viven una opresión semejante, ya sea por el aspecto económico o 
emocional. Frente a estos conflictos (el hambre y la injusticia social), los hechos 
del oponente parecen frívolos e insensibles. 

Como en el modelo anterior, haz una lista de los personajes que aparecen en la narración 
que estás leyendo y registra en un esquema cuál es su función, de acuerdo con las funcio
nes narrativas que describimos en la página anterior. 

• Redacta un análisis como el anterior y di por qué cumplen esa función y cuáles son sus 
roles. Toma en cuenta sus características psicológicas, sus intenciones y motivaciones. 

• Intercambia tu trabajo con un compañero y discutan si están de acuerdo o no y por qué. 

Elena Garra es una de 
las mejores narradoras 
en México. 

Toma en cuenta sus aportaciones y añade o quita lo necesario para tener más comple-
ta la tipología de personajes del cuento que elegiste. Escribe tus conclusiones y guarda _11=111 
evidencia de tu trabajo en tu diario de lectura. "1:::l 

Comparamos formas de presentar la realidad 
latinoamericana y de otros lugares 

Al inicio de esta practica describiste el lugar y las personas del fragmento de la no
vela Todos se von, de Wendy Guerra (página 104). Así notaste que la realidad de un 
país puede ser parte del contexto de una narración fíctícía. Ahora analizaremos esto 
con más profundidad. Conviene que trabajes en grupo, pues la variedad de lecturas que ha he
cho cada compañero añadirá diversidad a la comprensión de la narrativa latinoamericana. 

Vuelve a leer los fragmentos de Todos se von y de "El zapateríto de Guanajuato" y comenta 
con tu grupo qué impresión de la realidad de esos pafses te transmitieron. 

Contenido: Compara las formas en que diversos autores presentan aspectos de la realidad 
latinoamericana o de otros lugares. o cuestionan las posibQidades de representar la realidad. 



Juan Rulfo, escritor 
mexicano, que supo 

reflejar los ambientes 
rurales del país en obras 
como Elllono en !lomos. 

estanciero. Mayoral 
encargado de vigilar 
cultivos. 

Aun sin conocer estas 
regiones, saber que 
algo es muy nombrado 
da la idea de fama. 

Esto nos da la idea 
de la época y de que 
ese lugar se ha ido 
modernizando. 

Estas descripciones 
permiten llegar a un 
concepto de moder-
ni dad y de ciudad con 
desarrollo económico, 
donde abundan opci:Jnes 
de entretenimiento. 

En las narraciones se construye un mundo de ficción para los personajes, pero varios 
autores han encontrado en la realidad el motivo para contar un relato y por eso, cuan
do leemos cuentos o novelas de la literatura latinoamericana podemos comprender 
las condiciones sociales y económicas del lugar que las inspiró o saber de qué mane
ra viven sus habitantes, qué obseNan, qué comen, cómo es la arquitectura del sitio, 
etcétera. 

La literatura realista de principios del siglo XX no solo hacia descripciones precisas de 
los lugares, sino que además, tendía a reflejar la forma de ser y las situaciones de los 
paises. Por ejemplo, en México hay varias novelas sobre la Revolución mexicana. 

También hubo autores que hicieron novela indigenista, que tomaba como protagonistas 
a miembros de las culturas originarias; recreaban paisajes, como la selva o los llanos, 
y la forma de ser de su gente. Después surgió el boom latinoamericano con autores 
que exploraron el realismo mágico, con el que, si bien se basan en la realidad, las des
cripciones se exageran de modo que adquieren un aspecto increíble. Otros siguieron el 
movimiento de literatura fantástica, describiendo lugares y contextos completamente 
ficticios. No obstante, aunque en esos relatos predomine la invención, no deja de ha
ber en ellos un reflejo de la realidad que percibe un autor 

Para estudiar la realidad que se refleja en los textos, es necesario poner atención a las 
descripciones y explicaciones que se dan de los lugares y las situaciones. En los frag
mentos que has leido de Todos se van y "El zapaterito de Guanajuato", se puede ver que 
hay problemas de pobreza y discriminación. 

En el siguiente fragmento de Gobriela, clavo y canelo, obseNa cómo lo que se dice ayuda 
a conocer las características del lugar o el mundo de ficción 

t 
~ Progr~so era 1¡¡ gal¡¡bra gue más :;¡~oía ~n llhéu:;¡ l! en lta!;lun¡¡ ~n ese tiemgo. ( ... ) L¡¡ s;iugag 

iba perd iendo día a día ague! aire de campamento guerrero que la había caracterizado en el 

tiempo de la conquista de la tierra: con estancieros montados a caballo, el revólver a la cintura 

y aterradores guardaespaldas con el rifle en la mano, atravesando calles sin empedrar, a ve-

ces permanentemente embarradas y otras cubiertas de polvo; tiros llenando de miedo las 

noches intranqui las; vendedores ambulantes exhibiendo sus maletas en las calles. 

Todo eso iba muriendo, la ciudad resolandecía en rates variados v bien ilumi-

naaos se mu tiQIIcaoan as t1enaas l! 1os a macenes los vendedores ambulantes andaban 

siemgre gor el interior l! solo agarecían en las ferias. Se multiglicaban los bares cabarets 

dnes colegios ( ... ) En aquellos años, llhéus comenzaba a ser conocida, en todos los ámbi-

tos del país, como la Reina del Sur. El cultivo del cacao dominaba todo el sur del estado de 

Bahía, pues no existía cultivo más productivo que este, y con las fortunas creciendo, crecía 

llhéus, capital del cacao. 

Amado, Jorge. Gobrie/o, clovo y conelo, Millenium, Madrid, 1999. pp. 25 y 26. 

De lo anterior podemos concluir que llhéus es una ciudad que se ha desarrollado mucho 
en los últimos tiempos, que vive en la modernidad y el comercio. 

Contenido: Compara las formas en Que diversos autores presentan aspectos de la realidad 
latinoamericana o de otros lugares. o cuestionan las posibilidades de representar la realidad. 



Ahora, identifica en la obra que elegiste las palabras que refieren al lugar donde ocurre la 
narración y las oraciones que hablan de lo que sucede en ese sitio. Toma como ejemplo 
lo que hicimos con el análisis de Gobrielo, clavo y canelo. 

¿Qué sabemos de los lugares cuando leemos sobre ellos? Además de sus características 
físicas, en las obras latinoamericanas podemos identificar aspectos de la realidad que han 
determinado la vida de diferentes pueblos. 

En grupo, hablen de sus lecturas, con la intención de dar a conocer el lugar donde ocurre 
cada narración. Para su participación, sigan este proceso y consideren lo que se indica 
después del diagrama. 

Establece en qué lugar ocurre el relato 
Da ejemplos de descripciones del 

(¿se trata de un país latinoamericano .. lugar y di qué sensaciones o ideas 
o es otro sitio?) y explica qué se dice . 
sobre ét. 

te provocan. 

0 ~ 

Si es inventado, ¿con qué intención to Aclara si ese lugar existe 
creó el autor? en la reaUdad. 

0 

Otras fuentes 

Edmundo Valadés 
tuvo durante muchos 
años la revista El 
Cuento, en la que 
publicaba relatos de 
sus contemporáneos. 
Puedes leer su 
importante aceNo 
en www.esant.mx/ 
ecsele2-012. 

Si es rea~ ¿qué tan verosímil 
¿Pertenece a una corriente 

¿Pertenece a una corriente es lo que se dice en el relato 
realista? ¿Es indigenista o toma 

fantastica? respecto a lo que sabes de 
como escenarios otros paises? 

ese sitio? 

• Cada uno participe explicando si hay descripciones del lugar, si hay referencias a la for
ma de ser en ese sitio (costumbres y tradiciones) y la situación económica y social (se 
refleja la pobreza, el progreso, etcétera). 

• ¿Hay diferencias en los aspectos de la realidad que vieron reflejados en las obras? 
• Discutan si es posible conocer la realidad de un país por medio de su literatura o si fal

taría ampliar la visión de él mediante otras fuentes. 

A partir de esta actividad, ¿qué impresión tienen sobre la diversidad en Latinoamérica? 

Escribe en tu diario de lectura evidencia de un análisis individual sobre cómo la obra que .JI=III 
estás leyendo refleja la realidad de su pafs de origen. Toma en cuenta la realimentación 1::::1 
de tus compañeros y de tu profesor, asf como lo siguiente: 

• Datos aportados por tus compañeros que están leyendo obras del mismo país. 
• Información de otras fuentes sobre ese país, en la época en la que se plantea la historia. 
• Considera si el autor usa un lugar extranjero o fantástico, y emite una opinión sobre 

cómo esta elección puede hablar de las preocupaciones y los intereses de los autores. 

Contenido: Compara las formas en que diversos autores presentan aspectos de la realidad 
latinoamericana o de otros lugares, o cuestionan las posibnidades de representar la realidad. 



Reconocemos cómo el espacio y los personajes 
sugieren un ambiente en la narración 

En muchas obras las descripciones de los lugares no están hechas solo para imaginar a los 
personajes en un mundo, sino también para que ese mundo refleje sensaciones, intereses, 
ambientes, y juegue un papel dentro de lo que se quiere contar. 

Lee este fragmento de Cien años de soledad y subraya las descripciones o datos que pro
voquen alguna emoción. 

José Arcadio Buendía, que era el hombre más empren
dedor que se vería jamás en la aldea, había dispuesto de 
tal modo la posición de las casas, que desde todas 
podía llegarse al río y abastecerse de agua con igual 
esfuerzo, y trazó las calles con tan buen sentido que 
ninguna casa recibía más sol que otra a la hora del calor. 
En pocos años, Macondo fue una aldea más ordenada 
y laboriosa que cualquiera de las conocidas hasta en
tonces por sus 300 habitantes. Era en verdad una aldea 
feliz, donde nadie era mayor de treinta años y donde na
die había muerto. Desde los tiempos de la fundación, 
José Arcadio Buendía construyó trampas y jaulas. En 

poco tiempo llenó de turpiales, canarios, azulejos y peti
rrojos no solo la propia casa, sino todas las de la aldea. El 
concierto de tantos pájaros distintos llegó a ser tan atur
didor, que Úrsula se tapó los oídos con cera de abejas 
para no perder el sentido de la realidad. La primera vez 
que llegó la tribu de Melquíades vendiendo bolas de vi
drio para el dolor de cabeza, todo el mundo se sorprendió 
de que hubieran podido encontrar aquella aldea perdida 
en el sopor de la ciénaga, y los gitanos confesaron que 
se habían orientado por el canto de los pájaros. 

García Márquez, Gabriel. Cien años de soledod, en https://bit. 
ly/2mBe4nl (consulta: 1 de marzo de 2018). 

Soy creativo 

Otro movimiento 
de la narrativa 
latinoamericana 
de los siglos XX y 
XXI es el realismo 
mágico, en el que se 
retrata la "realidad'; 
pero con elementos 
fantásticos. 
¿Cómo podrías 
describir un día de tu 
vida, con referencias 
que parezcan 
mágicas? 

Comparte con tus compañeros qué impresiones tuviste acerca de Macando y José Arcadio 
Buendfa al leer el fragmento anterior. 

Las palabras que un autor elige para describir un lugar y sus personajes determinan el 
ambiente de la narración y las emociones que provoca. No es igual decir que un hom
bre llegó a una montaña escarpada, con apenas el ruido de un búho en medio de la 
noche, que decir que llegó a esa montaña, en medio de verdes y frondosos árboles, 
cubiertos por el trino de las aves. ¿Cómo reaccionas ante cada descripción? 

Al imaginar el lugar en el que ocurre lo que se narra, los lectores nos adentramos 
a un ambiente que motiva distintas reacciones: asombro, melancolía, desolación, mie
do, etcétera. Por ejemplo, en la obra Cien años de soledad, que pertenece al movimiento 
conocido como realismo mágico, leemos que las palabras con las que García Márquez 
describe generan un ambiente lleno de cosas impresionantes; el fragmento "Era en 
verdad una aldea feliz, donde nadie era mayor de treinta años y donde nadie había 
muerto" añade un carácter de asombro al pensar que nadie ha muerto en un lugar y el 
adjetivo feliz hace imaginar un sitio alegre e increíble. 

O cuando se habla de que "El concierto de tantos pájaros distintos llegó a ser tan atur
didor, que úrsula se tapó los oídos con cera de abejas para no perder el sentido de la 
realidad" algo creíble, como el sonido aturdidor de los pájaros, adquiere ese toque má
gico cuando decimos que su canto puede hacer perder a alguien la cordura. 

Contenido: Reconoce que ta f01ma en que se presentan tos espacios y los personajes 
sugiere un ambiente en la narraCión. 



Observa cómo a partir de las descripciones, analizando el significado de los adjetivos y las 
frases, es posible identificar el ambiente del siguiente fragmento de "El guardagujas": 

El forastero llegó sin aliento a la estación desierta. Su gran valija, que nadie quiso cargar, le 
había fatigado en extremo. Se enjugó el rostro con un pañuelo, y con la mano en visera, miró 

los rieles que se perdían en el horizonte. Desalentado y pensativo, consultó su reloj: la hora 

justa en que el tren debía partir. 

Arreola, Juan José. "El guardagujas", en Ciudad Seva, https://bit.ly/2kDkPji 
(consulta: 9 de mayo de 2018). 

"Estación desierta" 
Al usar el calificativo desierto, genera un ambiente de 
desolación, de abandono. 

Gran valija Da la idea de que el hombre está agotado de llevar un peso 
tan grande y propicia una sensación de hartazgo y cansancio. 

Son adjetivos que transmiten cansancio, fastid io; y al consultar 
"Desalentado y pensativo, su reloj se nota que espera algo, lo cual contrasta con la des-

consultó su reloj" cripción inicial "estación desierta". Se genera el ambiente de 
desesperanza que busca el autor. 

Como hiciste en el texto de la página anterior, localiza descripciones de lugares en la 
narración que estás leyendo. También identifica las de personajes, clima y otras caracte
rísticas que te ayuden a situar la historia en un lugar y en un tiempo. 

• A partir de las descripciones, identifica cómo es el ambiente que predomina en el relato. 
Haz un análisis de la función que cumplen con un esquema como el anterior. 

• También puedes tomar notas de las palabras que se usan para describir, piensa en el 
tema o asunto principal de la narración y cómo las descripciones contribuyen a darle 
significado. Observa el siguiente ejemplo. 

En el cuento de ·'El guardagujas'', de Juan José Arreola, el tema es la desorga
nización de los trenes. El autor trata el tema mediante situaciones absurdas, 
como que el pasajero deba hospedarse en un hotel indefinidamente a esperar 
la llegada del tren, que resultan cómicas. Para hacer notar lo desesperante que 
es esperar la llegada de los trenes. Arreola dib~a con palabras un ambiente so
litario. en el que no hay nadie y el tiempo parece haberse detenido. 

Otras fuentes 

Te sugerimos 
leer el cuento "La 
casa tomada': del 
argentino Julio 
Cortázar, para que 
notes cómo se 
crea un ambiente 
mediante la 
narración. Puedes 
encontrarlo en 
www.esant.mx/ 
ecsele2-013. 

Anota tus conclusiones en tu diario de lectura bajo la categoría de "ambiente". Esta será la 
evidencia de que reconoces que la forma en que se presentan los espacios y los persona-~ 
jes sugiere un ambiente en la narración. l::J 

Contenido: Reconoce que la ro;ma en que se presenlan los espacios 
y los personajes sugiere un ambiente en ta narración. 



¿Cómo vamos? 

Revisa las evidencias en tu diario de lectura y reflexiona sobre tu avance: 

• ¿Se ha desarrollado tu "ojo" para estudiar a los personajes literarios? ¿Cómo lo notas? 
• ¿Qué estrategias tienes ahora para analizar una narración? ¿En qué parte de tus evi

dencias se puede apreciar su aplicación? 
• ¿Cuáles son las semejanzas y las diferencias entre tu realidad y la que se presenta en 

la obra que estás leyendo? ¿Qué has aprendido sobre Latinoamérica? 
• ¿Qué idea tienes ahora de la literatura latinoamericana? ¿Podrías identificar qué temas 

son frecuentes? ¿Qué características notas en los textos? ¿Qué relatos has conocido? 

De manera individual, valora tu avance. Reproduce la tabla en tu cuaderno y llena la celda 
que consideres que refleje tu nivel de logro. 

Rasgos por evaluar ¿Cómo demuestro ¿Por qué necesito 
que lo hago? ayuda? 

Explico las acciones y las características psicológicas de 
los personajes. 

Describo las perspectivas de los personajes. 

Discuto las funciones narrativas y los roles de los personajes. 

Comparo formas de presentar la realidad latinoamericana. 

Reconozco el ambiente de una narración. 

El colombiano Gabriel 
Garcia Marquez fue 

un gran exponente del 
realismo mágico y solía 
recurrir a las tramas no 

lineales y recursos como 
la analepsis. 

Por último, escribe cómo podrías mejorar en los aspectos anteriores. Establece una estra
tegia para llevarlo acabo. 

Discutimos acerca de tramas no lineales 
y desenlaces abiertos 
Entre los textos que has compartido, ¿te has dado cuenta de que no todas las historias es
tán contadas cronológicamente? En cualquier narración hay una sucesión de hechos, la 
cual puede tener un orden en el tiempo alternado: comenzar a contar lo que pasó al final o 
narrar lo que sucedió en el clímax del acontecimiento, entre otras posibilidades. 

Comparte con tu grupo ejemplos de cuentos, novelas, pellculas o historietas en las que se 
altere el orden de los hechos y comenta por qué piensas que eso sucede. 

Podemos relacionar la palabra tramo con entramado, telaraña, y se le conoce así al 
mecanismo por medio del cual el autor atrapa al lector: ¿Cómo empieza?, ¿qué sigue 
después?, ¿cómo termina? La trama es el orden que siguen los acontecimientos para dar
le forma a una historia. Si en la trama hay saltos hacia el pasado, a estos se les llama 
flash-backs o analepsis, y si se adelanta a lo que sucederá en el futuro, es prolepsis. 

Contenido: Discute el uso de tramas no tineales y desenlaces abiertos en algunas 
narradones y el efecto que producen en ellectOf y en la representación de una reatidad. 



Una trama es no lineal cuando los hechos no aparecen en orden cronológico, sino 
que el autor los acomoda de diversas maneras para lograr un efecto de tensión (a esto se 
le llama anacronía). Por ejemplo, en "Jacob y el otro·: de Juan Carlos Onetti, el relato 
comienza a la mitad del hecho que se narra. 

También es posible que la trama se centre en los conflictos internos de uno o más per
sonajes, y cuando esto sucede con frecuencia los finales quedan abiertos, es decir, 
el autor no da una conclusión clara del suceso. 

¿Y por qué no contar siempre la historia en orden cronológico? Cada autor tiene una 
razón particular; sin embargo, podemos decir, de manera general, que puede servir 
para despertar curiosidad, provocar determinadas emociones, explorar la situación con 
una perspectiva peculiar y para provocar al lector a tomar una postura más activa infi
riendo los sucesos o construyendo su propia versión. 

Este es el comienzo de Crónica de una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez. 
Observa cómo identificamos su trama. 

El día en que lo iban a matar, Santiago Nasar se levantó a las 5:30 de la mañana para 
esperar el buque en que llegaba el obispo. Había soñado que atravesaba un bosque de 
higuerones donde caía una llovizna t ierna, y por un instante fue feliz en el sueño, pero al 
despertar se sintió por completo salpicado de cagada de pájaros. "Siempre soñaba con 
árboles·; me dijo Plácida Linero, su madre, evocando 27 años después los pormenores de 
aquel lunes ingrato. 

García Márquez, Gabriel. Crónico de uno muerte anunciado, 
https:ú'bit.ly/1M7QdkS (consulta: 1 de marzo de 2018) (fragmento). 

Al analizar la trama de Crónica de una muerte anunciada, de Gabriel Garcia 
Marquez, concluimos que el relato comienza por el desenlace de la historia: el 
día que mataron a Santiago Nassar. y lo que sigue en la narración es la sucesión 
de hechos que condujeron a este desenlace. Así, la historia esta contada de 
a tras hacia adelante, es decir, presenta una trama no lineal. 

Ahora, identifica cómo es la trama de la historia que estás leyendo. Primero escribe en qué 
orden se presentan los acontecimientos. Puedes hacer una lista como lo hicimos con "El 
zapaterito de Guanajuato". 

1. El zapatero y su nieto caminan por una de las avenidas de Ciudad de México. 
2. Se encuentran con doña Blanquita, quien comienza a preguntarles por su situación. 
3. Doña Blanquita los invita a comer a su casa. 
4. En casa de doña Blanquita, las sirvientas le advierten que alguien le llamó varias veces. 
5. Doña Blanquita manda a pedir fiados unos cigarros a la tienda. 
6. Doña Blanquita se queda sin dinero. 
7. Se enfrenta a su pareja y luego de una pelea le pide dinero. 

El uruguayo Juan 
Carlos Onetti propuso 
tramas no lineales en 
sus obras. 

Otras fuentes 

Hay varias obras 
de la narrativa 
latinoamericana con 
tramas no lineales. 
entre ellas, Forobeuf, 
de Salvador Elizondo; 
Herejes, de Leonardo 
Padura, o Salón de 
belleza, de Mario 
Bellatin. 

Nota que la sucesión de 
hechos es cronológica 

Contenido: Discute el uso de tramas no Uneales y desenlaces abiertos en algunas 
narraciones y el erecto que producen en el lector y en la representadón de una reaUdad. 



A partir de tu lista, define si el orden es cronológico o no. Después, reflexiona sobre cómo 
este orden ayuda a generar intriga y tensión en el relato. Gufate en las siguientes fichas: 

Si la trama es lineal: 

• ¿Qué mantiene la tensión: descubrir 
los hechos o que ocurren cosas 
inesperadas? 

• ¿Qué genera curiosidad durante la lec
tura: las explicaciones, los personajes o 
el conflicto? 

• ¿Piensas que la historia tendría el mis
mo interés si se narrara de manera no li
neal? ¿Por qué? 

• ¿Cuál piensas que es el objetivo de 
alterar el relato? 

Por ejemplo, en Crónico de uno muerte anunciado, el objetivo del relato no es contar que a 
Santiago Nassar lo mataron (eso se sabe desde el principio). Gabriel Garcia Márquez orde
na los hechos de manera que todo el tiempo buscamos saber por qué ocurrió el aconteci
miento del principio. En "Jacob y el otro': la trama es no lineal pues empieza a medio relato 
y da saltos en el tiempo para ir contando qué pasó antes y después del "accidente" como 
piezas de rompecabezas pero descubre la imagen del herido, hasta la conclusión del rela
to. Lee este fragmento: 

Media ciudad debió haber estado anoche en el Cine 
Apelo, viendo la cosa y participando también del tumul
tuoso final. Yo estaba aburriéndome en la mesa de póker 
del club y solo intervine cuando el portero me anunció el 
llamado urgente del hospital. El club no t iene más que 
una línea telefónica; pero cuando salí de la cabina to
dos conocían la noticia mucho mejor que yo. Volví a la 
mesa para cambiar las fichas y pagar las cajas perdidas. 
Burmestein no se había movido; baboseó un poco más 
el habano y me dijo con su voz gorda y pareja: 

-En su lugar, perdone, me quedaría para aprove
char la racha. Total, aquí mismo puede firmar el certifica
do de defunción. 

-Todavía no, parece --contesté tratando de reír. Me 
miré las manos mientras manejaban fichas y billetes; es
taban tranquilas, algo cansadas. Había dormido apenas 
un par de horas la noche anterior, pero esto era ya casi 
una costumbre; había bebido dos cognacs en esta no
che y agua mineral en la comida. 

La gente del hospital conocía de memoria m i coche y 
todas sus enfermedades. Así que me estaba esperando 
la ambulancia en la puerta del club. Me senté aliado del 
gallego y solo le oí el saludo; estaba esperando en silen
cio, por respeto o por emoción, que yo empezara el diá
logo. Me puse a fumar y no hablé hasta que doblamos 
la curva de Tabarez y la ambulancia entró en la noche de 
primavera del camino de cemento, blanca ventosa, fría 
y tib ia, con nubes desordenadas que rozaban el molino y 
los árboles altos. 

- Herminio -dije-, ¿cuál es el diagnóstico? 
Vi la alegría que trataba de esconder el gallego, ima

giné el suspiro con que celebrara el retomo a lo habitual, 
a los viejos ritos sagrados. Empezó a decir, con el más 
humilde de sus tonos; comprendí que el caso era serio o 
estaba perdido. 

Onetti. Juan Carlos. -Jacob y el otro~ en https:!/bit.ly/lOcBkRh 
(consulta: 1 de marzo de 2018) (fragmento). 

Puedes buscar este cuento en una biblioteca o en línea para leerlo completo. Si lo haces, 
verás que hay tres narradores (que cuentan lo que pasó desde su punto de vista y lo que 
alcanzan a conocer) y cada uno muestra solo una parte de la realidad, para mantener el 
suspenso. Esto genera un efecto en el lector, quien se mantiene intrigado por saber quién 
es el herido. 

Como evidencia, anota en tu diario de lectura tu conclusión sobre cómo es la trama del re
lato que lefste y con qué intención está hecha de ese modo. 

Contenido: Discute el uso de tramas no tineales y desenlaces abiertos en algunas 
narradones y el efecto que producen en ellectOf y en la representación de una reatidad. 



Interpretamos el uso de voces y perspectivas 
narrativas para matizar la realidad 
Comenzaste esta práctica analizando cómo son los personajes y luego aprendiste que a 
partir de su personalidad y de su situación pueden reaccionar de un modo u otro, tener 
simpatía o aversión por alguien o algo. También viste que cuando los personajes hablan 
demuestran todo el universo de su ser y el rol que juegan en la historia. En este sentido, cada 
personaje tiene una perspectiva, y cuando los ponemos a narrar podemos conseguir varias 
visiones o aspectos del mismo hecho. 

Recupera lo aprendido en primer grado sobre los tipos de narradores y discute en grupo 
la importancia de este recurso en un relato: si se cambia, ¿la narración es la misma? ¿Qué 
cambia? ¿Tendrla el mismo efecto en el lector? 

A veces hay personajes que narran la historia y a veces un narrador externo, ajeno a la 
trama, cuenta lo que les ocurre a los personajes. Para identificarlo es necesario tener 
claro quiénes son los personajes y quién o quiénes son los narradores. Recuerda que es
tos son los tipos de narradores que existen: 

• Omnisciente. Sabe todo lo que ocurre en el universo narrativo: qué piensan y sien
ten los personajes, cómo actúan y por qué. Incluso, puede explicar el pasado o lo que 
ocurrirá en el futuro. 

• Protagonista. El personaje principal relata su propia historia; por tanto, no lo sabe 
todo y el lector solo cuenta con esa perspectiva. 

• Testigo. No lo sabe todo, solo lo que está cerca de él y puede observar de manera 
evidente. Por ejemplo, puede "ver", "narrar" lo que hace un personaje, pero no tiene 
forma de saber lo que piensa o siente en su interior. 

• Múltiple. A veces una historia es contada por varios narradores. Normalmente, este 
recurso sirve para contrastar varios puntos de vista sobre un mismo suceso. 

Dependiendo del tipo de narrador, los autores eligen una persona gramatical (yo, tú, é~ 
nosotros, ustedes, ellos) para contar la historia (conjugar los verbos de las acciones). 
Muchos narradores omniscientes relatan en tercera persona (lo que le pasó a otros), pero 
también pueden contar en segunda persona y ser una especie de conciencia que le va 
diciendo al personaje qué hacer (tú tomas tus cosas y te sales. No sabes si vas a re
gresar ... ). También narran en tercera persona los personajes testigos, porque cuentan lo 
que le pasó a otros. Los narradores protagonistas suelen contar todo en primera persona. 

Conocer la persona gramatical desde la cual se narra nos permite entender el punto de 
vista del narrador: si participa o no en la historia; si la ve desde afuera; si tiene un poder 
mayor que los personajes; si está a su nive~ si se ve afectado por los hechos, etcétera. 

Revisa el relato que elegiste leer en esta práctica e identifica las voces que narran los sucesos. 

• ¿Quiénes son: un narrador externo o personajes que participan en la historia? 
• ¿Hay solo un narrador o son varios? (Ten cuidado de no confundir los diálogos de los 

personajes con el narrador. Estos se distinguen por el uso de la raya - ). 
• ¿Qué tanto sabe el narrador acerca de lo que sucede? 

Otras fuentes 

En Lo ciudad y los 
perros, de Mario 
Vargas Llosa, 
puedes encontrar 
dos narradores en 
primera persona y un 
juego en tercera, para 
conseNar el misterio 
de un asesinato. 
También en Lo fiesta 
del chivo juega 
con dos narradores 
y dos tiempos que 
convergen para 
dar desenlace a la 
historia. Si te interesa 
conocer estas obras 
consulta www.esant. 
mx/ecsele2-014 
y www.esant.mx/ 
ecsele2-015. 

Contenido: Interpreta el uso de voces y per~pectiva~ narrativa~ como un recurso para 
matizar la~ representacione~ de la realidad. 



En Todos se van y "El zapaterito de Guanajuato" puedes observar narradores protagonistas 
y ver cómo sus características determinan la perspectiva que tienen de los hechos. 

Ahora que reconociste el o los narradores de la historia que leíste, piensa cómo sería el re
lato contado por otro. Así te será más fácil reconocer por qué el autor eligió ese narrador. 

Por ejemplo, ¿qué pasaría si narráramos la historia de "El zapaterito de Guanajuato" desde 
la perspectiva de doña Blanquita? ¿Y qué tendría que decir un narrador omnisciente? 

Lee este fragmento de "El zapaterito de Guanajuato" en el que doña Blanquita se encuen
tra con su novio. Observa cómo registramos nuestro análisis en un cuadro para compren
der mejor la perspectiva del zapatero. 

-¡Lárguese, para que pueda volver a mi casa! Se me quitó la risa. El zapaterito de Guanajuato era 
yo, Loreto Rosales. Me agaché bien. No quería que na
die me viera la cara. Me dio vergüenza que yo, Loreto 
Rosales, pusiera a una señora en el trance de matar a 
martillazos al mal hombre que le negaba ¡quinientos 

- ¡Quiero verle la carita! 
- No se puede. Solo mis amigos pueden verla. 
-¿Cuánto vale su carita? ¡La compro! 
-¡Quinientos pesos! 
- ¿Los m ismos que me pediste? pesos! 
-¡Los m ismos! Se los debo al zapaterito de Guana-

juato. 

Narrador Voz 

Personaje protagonis-
Primera persona 

ta, el zapatero 

El za¡:>aterito de Guanajuato 

Garro, Elena. "El zapaterito de Guanajuato~ 

en Lo semono de colores. Grijalbo, México. 1987. 

Perspectiva 

limitada por su conocimiento de cómo son las mujeres y cómo son 
sus relaciones con (os hombres. Cuenta (os acontecimientos desde su 
creencia de cómo debe comportarse él al ser hombre, y desde la 
vergüenza que siente al "causar molestias'' y recibir ayuda 

¿Qué puede saber de la historia desde su punto de vista? 
Que doña Blanquita pelea con su novio por su causa y describe lo que sucede, demostrando vergüenza. 
¿Qué no puede saber? 
Cómo es la relación de doña Blanquita con su novio o si pelean por otras causas. 

Elabora un cuadro similar al anterior con base en la lectura que has hecho, compártelo con 
tu grupo y coméntalo. Modifica lo necesario. Esta es tu evidencia de que interpretaste el 
uso de voces y perspectivas narrativas. 

Apreciamos la diversidad lingüística y cultural 
de los pueblos latinoamericanos 

Tenemos aspectos en común con otros países latinoamericanos, pero también diferencias. 
Una de estas se da en el uso de la lengua, pues aunque muchos paises latinoamericanos 
hablan en español primordialmente, a veces usan otras palabras para nombrar las cosas, 
tienen otro acento y hasta forma de ordenar las palabras en las oraciones. 

Contenido: Aprecia la diversidad Ungüislica y cultural de tos pueblos latinoamericanos 
mediante su Uteratura. 



Si conoces maneras de hablar español de otros países, compártelo con tus compañeros. 
¿Qué diferencias hay? ¿Cómo conociste esas variantes? 

Un rasgo común que tenemos con la mayoría de los países latinoamericanos es la len
gua: se habla en español. Sin embargo, no en todos lados se habla de la misma ma
nera, pues cada región tiene su propio acento, entonación y hay variantes dialectales: 

• Pronunciación (sonidos}: hay distintos acentos. Por ejemplo, los venezolanos elimi
nan el sonido de la "r" en los verbos en infinitivo: correr, bailar, etcétera. 

• Vocabulario: usan palabras diferentes para expresar una misma cosa. Por ejemplo, 
en Argentina llaman pibes a los niños. 

• Sintaxis: se refiere al modo de combinar y ordenar las palabras en las oraciones. 
Por ejemplo, cuando el zapatero del cuento que leíste dice "muy verdad que era 
maldito': en vez de "era verdad que era maldito". 

Las variantes se generan por las situaciones históricas y geográficas del lugar, además 
de otras influencias. En muchos países latinoamericanos la pronunciación y el voca
bulario del español están influ idos por las lenguas originarias que se hablaban en cada 
región. Por ejemplo, en México el maya pervive en la forma de pronunciar el español 
en la península yucateca; el náhuatl en palabras, como chocolate, aguacate, tomate. 

Pero además existen otras influencias: la llegada de migrantesa vivir al país, como el acen
to italiano que se percibe en la forma de hablar de los argentinos; o en México, la cercanía 
con Estados Unidos de América que hace posible la adopción de muchos anglicismos. 

Se dice que la manera como hablamos revela nuestro origen y nuestra historia. En 
este sentido, podemos conocer a los personajes también por la forma en que pronun
cian su discurso. Además de que al expresarse identificamos aspectos culturales, como 
sus costumbres, creencias, ideologías. La literatura ha servido para dejar testimonio de 
cómo habla la gente de un lugar en un momento determinado de la historia, además 
de retratar su forma de ser y sus costumbres. 

Lee el fragmento del cuento "Sernas malos" y comenta la forma de hablar español. 

José Agustín es uno 
de los exponentes de 
la literatura de la onda, 
que se inició en los 
años 60, en México. 
Trajo a la literatura 
la representación de 
los jóvenes y de su 
manera de hablar. 
¿Cómo representarías 
el lenguaje de los 
chavos de tu tiempo? 

fonógrafo. Antiguo 
aparato que servía 
para escuchar 
música. 

Loyo Cuestas y su «cipote» hicieron un <<arresto», y se «jueron» para Honduras con el fonógrafo. El viejo cargaba la 
caja en la bandolera; el muchacho, la bolsa de los discos y la trompa achaflanada, que tenía la forma de una gran 
campánula; flor de «lata» monstruosa que «perjumaba» con música. 

- Dicen quen Honduras abunda la plata. 
- Sí, tata, y por ái no conocen el fonógrafo, dicen ... 
- Apurá el paso, vos; ende que salimos de Metapán trés e hoya. 
- ¡Ah!, es que el cincho me viene jodiendo el lomo. 
- Apechálo, no siás bruto. 
«Apiaban» para sestear bajo los pinos chiflantes y odoríferos. Calentaban café con ocote. En el bosque de 

«zunzas», las «taltuzás» comían sentaditas, en un silencio nervioso. Iban llegando al Chamelecón salvaje. 

Salarrué, "Semos m alos", en Ciudad Sevo, https://bít.ly/2JvldOS (consulta: 2 de marzo de 2018). 

Contenido: Apíecia la diversiclad UngOistica y cultural de los pueblos 
lalinoameñcanos mediante su Uleratura. 



En el cuento de "Semos malos" podemos notar algunas variantes en el habla de los perso
najes, a pesar de que su lengua es el español. Por ejemplo: 

V b 
1 

. d"f t Manera distinta de ---·Mánera d_e___ Pronunciación diferente 
oca u ano 1 eren e cor¡jugar los verbos referirse a las personas de las palabras o frases. 

Dice cipote en vez de 
compañero, o como se d iría 
coloquialmente en 

Apurá en vez de apura: 
la diferencia está en la 
pronunciación: siás en vez 
de seas. 

Uso de apelativos y 
pronombres. Tata en vez 
de abuelo o señor. 

Como enjueron y perjuma
ba. en vez de fueron y per
fumaba. Cambio de j por f. 

México: lastre. 

La narrativa del 
mexicano José Agustín 

se caracteriza por el 
manejo de un lenguaje 

coloquial lleno de 
modismos que reflejó el 

espíritu de su época. 

Luis Britto García es 
un autor venezolano 
que ha jugado mucho 
con el lenguaje para 
generar sensaciones 
y significados. Por 
ejemplo, tiene un 
cuento sin verbos 
(ser). ¿Tú podrías 
escribir algo sin 
emplear verbos? 

A partir de estas observaciones, comenta en grupo cómo se imaginan que es el personaje 
que está hablando: traten de reconocer aspectos culturales, como sus creencias, forma de 
vestir, de pensar, etcétera. 

Revisa la obra que leíste para identificar variantes lingüísticas en ella y Luego participa 
para comentar con tu grupo tus observaciones. 

• Identifica si son variantes en pronunciación, vocabulario, conjugación o sintaxis. 
• En grupo, anoten sus hallazgos en el pizarrón y hagan una tabla como esta: 

De preferencia, den ejemplos localizados en sus textos que muestren las diferencias en La 
forma de hablar y escriban los en la tabla. 

Copia La tabla en tu diario de lectura, como evidencia de las variantes lingüísticas. 

Reconocemos la diversidad en la narrativa 
latinoamericana 

A lo largo de esta práctica, hemos visto la diversidad de propuestas y formas de narrar en 
los Libros de autores latinoamericanos. Hay varios estilos, temas y propósitos. 

Realicen un intercambio grupal de sus lecturas para que puedan identificar esta diversi
dad. Haz un registro de tus impresiones. 

La Literatura Latinoamericana del siglo XX abarca varias corrientes: 

• Literatura indigenista de la primera mitad del siglo XX: describe paisajes y persona
jes de la vida rural, como en Daño Bárbaro de Rómulo Gallegos. 

• Boom Latinoamericano: grupo heterogéneo de autores que cobraron relevancia 
durante los años 60 y 70 al lograr reconocimiento mundial. Los cuatro máximos 
representantes fueron Mario Vargas Llosa, en Perú; Carlos Fuentes, en México; 
Gabriel García Márquez, en Colombia, y Julio Cortázar, en Argentina. 

Contenido: Reconoce ta diversidad de propuestas narrativas, temas y recursos de ta 
narrativa tatinoame~icana de tos últimos cien al'los. 



• Precursores del boom: fueron autores que con su escritura motivaron un cambio en 
la literatura latinoamericana. Entre ellos están Alejo Carpentier (Viaje o lo semilla), 
Jorge Luis Borges (El Aleph) y Juan Carlos Onetti (El Pozo). 

• Realismo mágico: corriente literaria en la que la realidad se mezcla con elementos 
mágicos, como ocurre en Cien Años de Soledad, de Gabriel García Márquez, donde 
una mujer camina rodeada de mariposas amarillas. 

• Post-Boom: después del boom, surgieron autores a quienes les gustaba experi
mentar y jugar con el lenguaje. Como Manuel Puig, que en El beso de lo mujer ara
ño emplea un lenguaje cinematográfico. 

Los autores latinoamericanos han probado nuevas formas de narrar, al rescatar el habla 
cotidiana de sus países, inventar palabras (neologismos), probar estructuras narrativas 
no lineales e incorporar otros lenguajes dentro del lenguaje literario. 

Lo que ayuda a identificar los textos que pertenecen a una misma tendencia o corriente 
es observar las similitudes en los temas y la manera en que se relata la historia. Observa el 
cuadro que hicimos a partir de "El zapaterito de Guanajuato". 

Aprendo mejor 

La diversidad se 
trata de aprender 
que, a pesar de vivir 
todos en el mismo 
mundo, no todos lo 
experimentamos, 
aprendemos y 
apreciamos de la 
misma forma. La 
realidad puede ser 
muy distinta para 
cada quien, según 
su situación de vida. 
¿Qué tan frecuente 
piensas que tu 
manera de ver las 
cosas no es la 
única válida? 

¿De qué trata la obra? 
De un zapatero pobre que está en la Ciudad de México, y 
recibe ayuda de una señora 

¿cómo está narrada (quién narra; cuál es el orden de la 
Está narrada en primera persona por el protagonista que 

trama: qué lenguqje usa etcétera)? es el zapatero. Por eso hay muchas palabras y expresiones 
coloquiales. La trama se cuenta cronológicamente. 

¿Dónde sucede la historia?, ¿es un lugar real? Si, sucede en la Ciudad de México. 

¿Hay hechos mágicos o inexplicables? Descríbelos. No. Es una obra realista. 

Es momento de consultar tu diario de lectura y recuperar la información de la obra que 
leíste. Haz un cuadro similar al anterior y compártelo con tus compañeros. 

• Observa si reconoces semejanzas y diferencias entre los textos que ellos leyeron y el 
tuyo. ¿Pertenecerán a la misma corriente literaria? 

• Además, puedes agregar una síntesis o un esquema de los aspectos que más llamaron 
tu atención sobre los que ya analizaste: los personajes, el ambiente, los narradores, la J-=1111 
trama y la manera en que retrata la realidad. Guarda tu trabajo como evidencia. "1:::l 

Con base en las aportaciones de tus compañeros, realiza notas para saber lo siguiente: 

• ¿Cuáles son los temas que identificaron en las obras latinoamericanas? 
• ¿Qué propuestas hay en ellas para hacer la literatura novedosa, interesante, diversa? 
• ¿Qué recursos se emplean de forma recurrente (tipos de narrador, de trama, etcétera)? 

Por ejemplo, puede que descubran que muchas narraciones abordan la injusticia social, 
pero unas lo hacen por medio de tramas lineales y con un solo narrador, mientras que otras 
la abordan con narradores múltiples y finales abiertos. Esto es indicio de que han reconoci
do dos tendencias distintas en las obras latinoamericanas que han leído en el grupo. 

Contenido: Reconoce la diversidad de ptopuestas narrativas. temas y retursos de la narrativa 
latinoameócana de los últimos cien años. 



¿Qué podrían agregar 
a estas obseNaciones? 

¿Qué semejanzas 
encuentran en los textos 
que leyeron? 

¿Cómo pueden expresar 
esas semejanzas? 

Otras fuentes 

Para leer críticas 
literarias puedes 
consultar 
publicaciones, 
como Revisto de 
lo Universidad 
en www.esant. 
mx/ecsele2-016; 
Coso del Tiempo 
en www.esant. 
mx/ecsele2-017; 
Tierra Adentro en 
www.esant.mx/ 
ecsele2-018, o Letras 
Libres en www.esant. 
mx/ecsele2-019. 

Establezcan en conjunto una conclusión sobre la narrativa latinoamericana, en la que 
puedan reconocer temas y formas de narrar recurrentes. Observen este ejemplo. 

A partir de las lecturas que realizamos mis compañeros y yo de obras de 
la literatura latinoamericana, hemos notado que hay historias que reflejan la 
pobreza y la forma de ser de la gente de los pueblos, como ·'El zapaterito de 
Guanajuato". Esto facilita que el lector se identifique con las intenciones y las 
acciones de los personaJes. Por la definición anterior, pensamos que pertenece 
al movimiento indigenista, pero no estamos seguros, faltaría consultar fuentes 
de información. También hay relatos que ocurren en París o en otras partes del 
mundo, aunque su autor sea latinoamericano. Asimismo, identificamos que no 
todos hablan de lugares reales, pues algunos se refieren a lugares fantásticos 
o sit ios del pasado. Por eso creemos que en los últimos cien años ha habido mu
cha variedad de temas y formas de narrar en Latinoamérica. 

Como evidencia, registra en tu diario de lectura las conclusiones de su estudio. 

Profundizamos en la interpretación de las obras 
mediante fuentes literarias 

Cuando leemos interpretamos la obra, según nuestras reflexiones y conocimientos, pero 
podemos complementar nuestra apreciación con notas y críticas de expertos en literatura, 
quienes la analizan a profundidad. 

Comenta con tu grupo cuáles tipos de textos del recuadro conocen y en qué medios pue
den encontrarlos. ¿Cuáles pueden hablar sobre obras como la que leíste durante esta 
práctica? 

prólogo 
presentación 

prefacio 
reseña literaria 

ensayo literario 
introducción 

Las fuentes literarias son escritos hechos por estudiosos o escritores que abordan 
una obra literaria o un conjunto de ellas; se habla de sus características, su historia 
y, a veces, se manifiesta una opinión. Algunas fuentes, como el prólogo y el prefacio, 
acompañan al texto y otras, como el ensayo y la reseña, son escritos independientes. 

Además de los medios impresos, actualmente (y gracias a tecnologías derivadas de inter
net} mucha gente ha construido blogs personales sobre las obras literarias que le 
interesan, en los que hace comentarios sobre ellas. También están los booktubers 
(gente que se graba en video para decir qué le pareció un libro y lo sube a un canal de 
la web}. No obstante, aunque toda la gente tiene libertad de expresión, reconocemos 
una buena crítica porque aporta informaciones y argumentos que permiten aprender y 
apreciar la obra de un modo distinto. 

Contenido: Profundiza su conocimiento e inte~pretaciOn de algunas obras, corrientes 
o autores de la literatura latinoameriCana mediante la consulta de fuentes literarias. 



Por ejemplo, el siguiente texto es una reseña literaria de "El zapaterito de Guanajuato". 

Lee y subraya la información que te parezca importante. 

Elena Garro (1916-1998) fue una autora mexicana que se 
interesó en retratar la forma de ser de la gente de los pue
blos; por eso, en el cuento "El zapaterito de Guanajuato" 
nos habla de un hombre mayor que llega a la Ciudad de 
México para vender zapatos, porque en su pueblo ya no 
hay quien se los compre. Luego de ser estafado, anda 
peregrinando en las calles junto a su nieto, bajo el sol y 
sin dinero, cuando se encuentra con doña Blanquita, una 
mujer de clase acomodada que se ofrece a ayudarlos. 

El personaje principal, el zapatero, parece avergonzado 
de aceptar la ayuda, pero lo hace por su nieto. Garro nos 
muestra un personaje que al parecer fue educado para ser 
humilde, pero a la vez orgulloso, pues no deja de sentir
se avergonzado por la situación. Lo sabemos porque es él 
quien narra la historia y así conocemos su pensamiento. 
Por eso también sabemos que está sorprendido de en
contrar a una mujer poco sumisa, como doña Blanquita, y 
que parece tan libre. No obstante, Garro nos muestra que 
esa supuesta libertad no es tal, porque ella depende del 
dinero de su pareja, con quien tiene una relación violenta 
y conflictiva. 

Estos dos personajes, el zapaterito y doña Blanquita, 
también reflejan segmentos de la sociedad que son 
vulnerables por su falta de recursos: la gente del me
dio rural y de origen pobre, y las mujeres que dependen 

económicamente de un hombre. Sin embargo, doña 
Blanquita no asume esta condición con sometimiento, 
sino con rebeldía y desafío; así como con manipulación, 
porque hace que el hombre le dé el dinero a cambio de 
cariño y en ese sentido también es violenta. 

Parece que a Garro le preocupaba la condición 

de la mujer y su capacidad para rebelarse ante el 

sometim iento masculino. Hay que recordar que la 

autora vivió en un siglo conseNador en el que se 

esperaba que la mujer solo fuera ama de casa; por 

ejemplo, el voto femenino se dio hasta la década de 

los SO. Por ello su obra denuncia las desigualdades 

sociales y personajes femeninos que se salen de "la 

norma". 
Aunque esta obra es realista, Garro también ha sido 

considerada como representante del realismo mágico, por 
la poesía que emplea para crear ambientes en su narra
ción y por recurrir a explicaciones fantásticas. En este caso, 
el lenguaje poético de esta narradora resalta en la manera 
como representa el habla del zapatero. Un cuento emoti
vo, porque sus personajes son entrañables, pero crudo a 
la vez, por la reflexión que se queda ante las acciones de 
los mismos. 

Observa cómo identificamos algunos elementos del texto anterior: 

Datos verde 

Valoraciones azul 

Explicaciones rojo 

Tú ya has analizado distintos aspectos de una obra literaria de la narrativa latinoamerica
na. Piensa cómo podrías hablar de ellos para que otras personas los conozcan. Plantéate 
qué podrías decir de los textos narrativos o los autores que has conocido en esta práctica. 
Considera incluir comparaciones con otras obras y críticos literarios, citas de otros auto
res o definiciones. 

Busca un texto de un crítico literario o investigador que analice la obra narrativa que leíste 
y compara sus conclusiones con las tuyas. 

• Rescata los datos y las informaciones que te parezcan valiosas para tener una visión ~ 
más amplia del relato que leíste. Regístralas en tu diario de lectura como evidencia. l::::J 

Contenido: Profundiza su conocimiento e interpretaciOn de algunas obras, corrientes 
o autores de la literatura latinoamericana mediante la consulta de fuentes literañas. 



Hacemos una crítica literaria a la obra 
que leímos 

Redacta tu propia crítica literaria a partír de lo que aprendiste y de las informaciones que 
pudiste rescatar. 

Toma como modelo el texto de la página anterior. Para saber qué se necesita incluir, revisa 
la rúbrica que se encuentra aquí abajo. 

Cuando lo hayas hecho, evalúa con base en la siguiente rúbrica el contenido de tu texto. 

Aspecto Bl No 
¿Qué puedes hacer para 

profundizar estos aspectos? 

¿Ofreces datos sobre la obra? (Título, autor, año 
de publicación, país de origen, etcétera) 

¿Haces una valoración de la obra a partir de aspectos 
que te hayan parecido interesantes? 

¿Revisaste y tenías completas tus notas sobre 
personajes, narrador, ambiente y trama? 

¿Incluiste citas de otros autores o referencias de 
otros libros? 

¿Das las definiciones y explicaciones necesarias 
para que tu texto sea comprensible? 

• Si en algunos de los aspectos mencionados respondiste de manera negativa, solicita 
orientación para mejorar tu texto. 

Comparte tu texto con otras personas y evalúa con tu grupo cómo compilarán sus críticas 
dentro de una obra que dejen para el acervo de la biblioteca escolar. 

El título de la compilación podría ser, por ejemplo, Estudio crítico de lo literatura latinoame
ricano del siglo XX elaborado por el grupo ... Otras opciones pueden ser crear un blog u or
ganizar una presentación pública de libros. 

Valora los recursos e intereses que tienen en tu grupo, para que puedan compartir lo que 
aprendieron sobre sus lecturas. No olviden solicitar una opinión de sus lectores; indaguen 
si despertaron el interés por leer las narraciones que abordaron y si sus explicaciones y 
opiniones están argumentadas y son comprensibles. 

Ahora que esta práctica social ha concluido, ¿qué autores latinoamericanos conoces y de 
qué temas tratan sus obras? ¿De qué manera la realidad de un país puede reflejarse en su 
literatura? A partir de estas respuestas, valora cuánto has aprendido a lo largo de esta prác
tica sobre la literatura latinoamericana. 



Valoro mis logros 
Clave 
1: Tú Evalúa tu aprendizaje con ayuda de la siguiente rúbrica. Marca tu nivel de logro en cada 

enunciado y pide a un compañero que te evalúe en la celda correspondiente, según la cla
ve de la derecha. Compara su evaluación con la tuya. 

2: Tu compañero 

------
Aprendizajes No logrado 

Logrado en la Logrado en la ~ 
menor parte mayor parte 

1 2 1 2 1 2 1 2 
Expliqué las acciones y las características psicológicas de 
los personajes con base en sus intenciones, motivaciones. 
formas de actuar y relaciones con otros personajes. 

Describí las perspectivas que tienen los personajes sobre 
los acontecimientos a partir de su conocimiento de la situa-
ción, su posición social o sus características psicológicas. 

DiscuU las funciones narrativas que cumplen los personajes 
(protagonista, oponente, aliado, ser amado, el que ordena 
la acción del protagonista, el que recibe beneficios de ella) 
y reconocí la multiplicidad de roles que a veces 
desempeñan los personajes. 

Comparé las formas en que diversos autores presentan 
aspectos de la realidad latinoamericana o de otros lugares, 
o cuestionan las posibilidades de representar la realidad. 

Reconocí que la forma en que se presentan los espacios 
y los personajes sugiere un ambiente en la narración. 

Discutí el uso de tramas no lineales y desenlaces abiertos 
en algunas narraciones y el efecto que producen en el 
lector y en la representación de una realidad. 

Interpreté el uso de voces y perspectivas narrativas 
como un recurso para matizar las representaciones de 
la realidad. 

Aprecié la diversidad lingüfstica y cultural de los pueblos 
latinoamericanos mediante su Uteratura. 

Reconocr la diversidad de propuestas narrativas, 
temas y recursos de la narrativa latinoamericana de 
los últimos cien años. 

Profundicé mi conocimiento e interpretación de algunas 
obras. corrientes o autores de la literatura latinoamericana 
mediante la consulta de fuentes literarias. 

Con tu compañero, observen el resultado de la rúbrica y reflexionen de qué manera refleja si lograron seleccionar, 
leer y compartir cuentos o novelas de la narrativa latinoamericana contemporánea; es decir, el aprendizaje es
perado de esta práctica social del lenguaje. Luego reflexionen y compartan estrategias para mejorar en aquellos 
aspectos en los que necesitan mejorar. 

Recupera tus respuestas del comienzo de la práctica y comenta con tu grupo y con tu profesor lo siguiente: 

• ¿Qué sabía sobre la narrativa latinoamericana del siglo XX \J lo que va del XXI? 
• ¿Ahora soy capaz de comprender \J comparar obras de la narrativa latinoamericana? 
• ¿Cómo y en qué otros contextos puedo utilizar los aprendizajes adquiridos en esta práctica? 



Uso de la tecnología 
Aulas virtuales 
Conoce 

¿Has utilizado un aula virtual? Si es a si, explica en qué ocasiones. 

La educación a distancia es una alternativa que, mediante entornos digitales, ofrece herra
mientas de aprendizaje para que los estudiantes no tengan que acudir siempre de forma 
física a la escuela. En esta modalidad educativa suelen utilizarse aulas virtuales. 

Las aulas virtuales permiten generar e intercambiar contenidos desde cualquier lugar y con 
cualquier dispositivo conectado a internet. Una de las ventajas de estas aulas es que facili
tan a los alumnos interactuar entre sí y con sus maestros, formar grupos, elaborar recursos 
digitales, enviar tareas y presentar exámenes, entre otras actividades. 

Utilizar un aula virtual es como tomar clases normales, pero con compañeros de distintas 
partes del país y cada quien conectado en el momento en que puede o lo desea y repasan
do las lecciones las veces que lo necesite. 

Crea 

Plataformas como Edoome, OpenSwad, AcademiciD o GoConqr, proporcionan gran va
riedad de aulas virtuales. Algunas de estas plataformas son de uso gratuito, pero por otras 
hay que pagar una suscripción; algunas también posibilitan el acceso desde cualquier dis
positivo móvil conectado a internet, pero otras requieren descargar una aplicación; por tanto, 
conviene explorar varias antes de decidirse por una. 

A continuación, te guiaremos para que te registres en una plataforma y crees un curso. 
El proceso es similar en casi todas, pero puedes adaptarlo según la plataforma que elijas. 
Considera que debes tener el permiso de tus padres o tutores, y de tu maestro, ya que para 
realizar el registro, debes contar con una dirección de correo electrónico válida. Si no cuen

Aprender es fl'lás f.kll con GoConqr 
tas con una o no tienes acceso a internet, puedes acercarte con un 
familiar o amigo que disponga de esta herramienta. 
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• Abre un navegador e ingresa, por ejemplo, a www.goconqr.com/ 
es y da clic en la opción "Empieza ahora". 

• Selecciona "Regístrate con un correo electrónico". 
• Anota tu nombre, dirección de correo electrónico y elige una con

traseña para acceder a la plataforma. Acepta los términos y 
condiciones de uso, y la política de privacidad, pero antes lean 
los documentos en grupo. Pregunta a tu maestro por cualquier 
concepto que no entiendas. 

• Abre tu correo electrónico y valida el registro. 
• Por último, completa los tres pasos para personalizar tu perfil 

de estudiante. 



Una vez que te registraste en una plataforma, puedes crear diferentes tipos de materiales 
educativos como diapositivas, mapas mentales, contenido multimedia, fichas y evalua
ciones. Además, puedes elegir entre crear un grupo para compartir los materiales, unirte a 
alguno ya creado o compartir tus materiales en la biblioteca de contenidos. 

• Para crear un curso, ve a la opción "Crear" y luego a "Curso". 
• Agrega un titulo que se relacione con el tema del curso, como fracciones matemáticas, 

escritores de ciencia ficción, leyes de la física, etcétera. 
• Escribe una descripción, es decir, de qué trata el curso: qué aspecto del tema se explica 

o si es una introducción o una explicación general. 
• Agrega etiquetas relacionadas con el curso; por ejemplo, historia de México, literatura 

en lengua española, química, etcétera. 
• Presiona la opción "Guardar" ¡y comienza a crear! 

Con el fin de aprovechar al máximo el aula virtual, conviene que invites a alguno de tus pro
fesores a darse de alta para que cree un grupo para tu salón y prueben juntos los recursos 
disponibles y generen otros que se adapten a lo trabajado en clase. También pueden crear 
equipos de trabajo y explorar todos los recursos. 

En la opción "Grupos", creen un nuevo grupo y envíen las invitaciones para formar su pro
pia comunidad. Una vez que todos estén conectados, escojan un tema de alguna de sus 
asignaturas o únanse a los cursos creados por los demás. 

Organícense en equipo de manera que cada integrante elabore algún recurso para 
desarrollar el curso, pueden hacer diapositivas, fichas, mapas mentales, apuntes o diagra
mas. O bien, exploren la biblioteca de contenidos para identificar los 
recursos que puedan ser de utilidad. Rta~rsos SUI'f'ridos Sfll).n W ptrfil & 
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Prueben los recursos que han creado. ¿Aprendieron algo nuevo 
del tema del curso? ¿Ese tema se explica mejor con el recurso que 
crearon? ¿Qué pueden mejorar de esos recursos? ¿Qué otros temas 
pueden estudiar al participar en aulas virtuales? 
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Exploren otros cursos, tal vez encuentren recursos que los ayuden 
a comprender los temas que no tes quedan claros. 

Comparte 
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Una de las ventajas de las aulas virtuales es que puedes estudiar a tu propio ritmo, como 
en los videos tutoriales. ¿Has utilizado algún video para aprender temas escolares o de tu 
interés personal? 

Después de utilizar algunos recursos, reflexiona acerca de la utilidad de las aulas virtuales 
para estudiar de manera individual o colaborativa: ¿Cómo apoyan tu aprendizaje? 

Comenta esta experiencia con tus familiares e invítalos a que colaboren contigo, ya sea 
aprendiendo los mismos temas que tú o explicándolos. ¡Recuerda que todos sabemos algo 
que podemos enseñar! 



Ámbito: Literatura 

Creaciones y 

¡A jugar con la poesía! 
La poesía es una de las manifestaciones literarias más bellas y antiguas. ¿Alguna vez has lei
do poemas? ¿Cómo son? ¿Recuerdas alguno? Seguramente has aprendido que los poemas 
se distinguen por estar escritos en verso, ser melódicos (pues tienen una cantidad regu
lar de silabas en cada verso), y tener rima. Además, tratan de un tema en particular. Pero, 
¿solo hay una forma de hacer poesía? ¿Qué pasa si cambiamos la forma de hacer poesía? 

juegos con el lenguaje Para responder, hay que tener en cuenta que el arte es una manera en que el ser huma-
poético no satisface su necesidad de expresarse. Esa necesidad puede cambiar y transformarse 

con el tiempo, influida por el contexto. Por ejemplo, durante el siglo XX muchos artistas 
Crea textos poéticos buscaron nuevas maneras de plasmar sus emociones. Así surgieron las vanguardias, un 
que juegan con la forma conjunto de manifestaciones artísticas que trataron de deconstruir el arte (separar analítica-
gráfica de to escrito. mente sus partes y ver cómo estaba formado) para luego rehacerlo de un nuevo modo. 

Los poetas no escaparon a esta inquietud y quisieron jugar con el lenguaje, identificaron las 
~ características formales de la poesía clásica y luego las modificaron para componer poe-Actividad recurrente 

Planea con tus mas de diferentes formas. 
compañeros, participar 
en un nuevo ciclo 
del club de Lectores 
que propone la 
Actividad recurrente 
1 (página 266). Será 
interesante compartir 
tus interpretaciones, 
impresiones y 
experiencias de 
lectura de textos 
poéticos como los que 
conocerás en esta 
práctica social del 
lenguaje. ¡Cada vez 
eres un mejor lector! 

• Glosario. 

ocarina. Instrumento 
musical de viento. 

Entonces, si cambiamos la forma de los poemas, ¿cómo sabemos que un texto es un poe
ma? En esta práctica social del lenguaje descubrirás que se puede jugar con la escritura 
para expresar de diferentes modos cómo percibimos el mundo. 

Observa y lee los textos. Después haz lo que se pide en la siguiente página. 

Tablada, José Juan. Los mejores poemos, 2a. ed., 

UNAM, México, 1993, p. 61. 
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Discute en equipo si los textos que leíste son poemas. ¿Cómo lo sabes? 

• Anoten en su cuaderno qué características los diferencian de otros poemas que hayan 
leido, como el acomodo del texto, la medida de los versos, el tema, la rima, etcétera. 

• ¿Qué piensas del acomodo del texto en estas composiciones? 
• ¿Cómo se relaciona el tema con la forma en que está escrito el texto? 

¿Qué haremos? 

A lo largo de esta práctica social del lenguaje aprenderás a jugar con las palabras y a di
bujar con ellas para crear tus propios textos poéticos. De esta manera descubrirás que un 
texto nos comunica un mensaje en su contenido, pero también mediante su forma. Verás 
que escribir se trata de imaginar, proponer, divertirse y jugar. Para lograr este propósito, rea
lizarás lo siguiente: 

Reconocerás la intención expresiva de los poemas que juegan con la forma gráfica del 
texto. 
Interpretarás acrósticos como la descripción de atributos de la persona o el objeto nom
brado con las letras iniciales de cada verso. 

Apreciarás el juego con la sonoridad y la forma gráfica de las palabras en los palíndromos. 

Considerarás la forma gráfica de los textos como una pista sobre su contenido. 

Otras fuentes 

En la biblioteca de 
tu escuela, puedes 
encontrar ejemplos 
de caligramas en 
los libros Huellas de 
pájaro, de Ramón 
lván Suárez Caamal, 
y Poemas de 
juguete 11. de Antonio 
Granados. 

Guarda las evidencias de tus trabajos para que identifiques si lograste los aprendizajes .JI=III 
anteriores. Al final de esta práctica, habrás hecho creaciones propias y te proponemos orga- 't=J 
nizar con tu grupo una antología con ellas. 

Reconocemos la intención expresiva de un 
poema que juega con la forma gráfica del texto 

Como ya dijimos, en el siglo XX los poetas comenzaron a escribir poesía de nuevas mane
ras: en prosa, sin rima ni métrica tradicional, lo cual se llama verso libre. Incluso trazaron 
figuras y dibujos con palabras para crear poemas visuales o ideográficos. 

El precursor de estos cambios fue el poeta francés Stéphane Mallarmé, quien jugó con la 
distribución de las palabras para crear nuevos significados. Estaba muy interesado en que 
la forma como se acomodaban las palabras ayudara a expresar también el significado del 
poema. Quería que los poemas provocaran un efecto en el lector, no solo por lo que decían, 
sino también por cómo lo decían. t:l perteneció a una corriente literaria llamada simbolis
mo, la cual asociaba el poema con un símbolo, es decir, una idea o un elemento asociado 
con un significado. 

Por ejemplo, en su poema más famoso "Golpe de dados", dispone las palabras a un lado y 
a otro de la página, para dar la sensación de que las palabras caen como si fueran tiradas 
de dados. Ahora te desafiamos: piensa en una palabra como tema, por ejemplo, agua (la 
lluvia, el mar, etcétera}. ¿Cómo podrías expresar ese tema acomodando las palabras que lo 
describen en una hoja en blanco? 

"El hacha", de Simmias 
de Rodas. Hay poemas 
visuales que datan de 
la época de la Grecia 
antigua (300 a.n.e.). 

Contenido: Reconoce la intención expresiva de poemas que juegan con la forma gráfica del 
texto relacionándola con un contenido aludido en este. 



Apollinaire. Guillaume 
"Reconócete", en 

Coligromos, Instituto 
Distrital de las Artes. 

Bogotá, 2014. 
Edición digital. 

Otras fuentes 

Conoce más de la 
poesra de Guillaume 
Apollinaire en el 
libro que la página 
Material de Lectura, 
de la UNAM, ofrece: 
www.esant.mx/ 
ecsele2-020. 

Observa las imágenes y comenta con tus compañeros. 

• ¿Cómo imaginas el proceso que siguió el poeta para crear el poema? 
• Lee con detenimiento el poema. ¿Qué impresión te causa mientras lees? 

Otro poeta, heredero del simbolismo, fue Guillaume Apollinaire. En el siglo XX, él fue el 
más destacado representante de una técnica de hacer poesía conocida como caligrama. 

La poesía tiene tres características esenciales que la hacen un arte: 

1. La sonoridad, pues, aunque no tenga rima ni métrica, al leerla puede notarse en 
ella un ritmo; por ejemplo, el sonido de una hoja seca que representa el otoño. 

2. El aspecto visual, ya que contiene imágenes creadas por la comparación, la 
metáfora, la analogía y otros recursos que producen representaciones mentales 
en el lector. 

3. El aspecto conceptual, pues los poemas tratan sobre un tema y en torno de 
él construyen un campo semántico, es decir, palabras relacionadas entre sí. 

Estos aspectos se entrelazan en la mente del lector para entender su expresividad. Sin 
embargo, en ciertos casos, como en el ca ti grama, el cual es un texto poético ordenado 
de manera que forma una imagen, la disposición de las palabras crea una figura que 
representa el tema del poema (la lluvia, el sol, etcétera) y cierta sonoridad. Es decir, 
se puede descubrir el contenido del poema por la figura que forma, además los blancos 
representan pausas y silencios que dan significado y ritmo. 

Ahora sabes que en los caligramas hay una relación directa entre la forma gráfica del texto 
y lo que se dice en él. 

En los ejemplos de la siguiente página, analiza la relación entre las imágenes y las pala
bras que aluden a ellas. 

Contenido: Reconoce la intención expresiva de poemas que juegan con la forma granea del 
texto relacionándola con un contenido aludido en este. 



• Al pie de cada imagen, aparecen algunas palabras que representan el concepto. Es ne
cesario notar caracteristicas como los colores, el aroma o las sensaciones que provocan. 

Colores. viento, luz. arco, columpio, lineas. Llueven, gotas, agua. lágrimas. nubes. Tiempo, vuela, flecha. 

• ObseNa la relación que existe entre los poemas y lo representado en las imágenes an
teriores. ¿Sabes a qué imagen corresponde cada uno? 
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Apollinaire. Guillaume "Llueve", Coligromos. Cátedra. 
Madrid, 2007. p. 127. 
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Corcuera, Arturo. Noe 
delirante, UAP-FCE • 
Lima, 2005, p. 72. 

Granados, Antonio. 
Poemas de juguete. 
Loqueleo, México, 
2018, p. 65 . 

Contenido: Reconoce la intención expresiva de poemas que juegan con la forma gráfica del 
texto relacionándola con un contenido aludido en este. 



Los artistas Araceli 
Zúñiga y César 
Espinosa, desde 
1985, han promovido 
la poesra visual con el 
objetivo de explorar 
las posibilidades del 
lenguaje en el arte. 

¿Y si creas más 
caligramas o poesía 
visual? Si cuentas 
con internet, inspírate 
en los ejemplos 
que encuentres al 
escribir las palabras 
"poesía visual" 
en un navegador. 

¿Qué notaste cuando leíste los poemas? Tal vez te dejaron una impresión similar a la sen
sación que te provoca la lluvia, el arcoíris o la idea de tiempo. Esto sucede porque la imagen 
que forma el texto se forma con líneas curvas, como un arcoíris. Las palabras del poema 
dedicado a la lluvia son como las gotas que caen y el poema del tiempo da la impresión de 
movimiento, de que algo transcurre. 

Si los versos de los poemas estuvieran acomodados de modo diferente, se perdería la idea 
original y tal vez el mensaje que transmiten no sería tan claro y no provocaría las mismas 
emociones o sensaciones en el lector. 

Revisa algunas revistas y elige dos paisajes, animales, personas u objetos que te provo
quen diferentes sensaciones o emociones. 

• Recorta las imágenes y pégalas en tu cuaderno. 
• Junto a cada imagen escribe las primeras palabras que te vengan a la mente, en rela

ción con las sensaciones visuales, sonidos y movimientos. 
• Después, piensa por medio de qué figura puedes representar cada imagen y dibújalas en 

el siguiente espacio. Procura trazar líneas simples, como rayas y curvas. 

• Por último, acomoda encima del dibujo algunas de las palabras que escribiste. 

• Puedes repetir las vocales para alargar los sonidos y crear efectos. Por ejemplo: 
toooooca, toca, tooooca, toca ... 

• También puedes usar mayúsculas, letras más grandes o pequeñas, negritas, 
etcétera para representar las palabras. Por ejemplo: GRITOOOO contra silencio. 

¡Acabas de crear un caligramallntercámbialo con un compañero para que te diga qué sen
saciones le provoca. Si es necesario, corrígelo. Guárdalo como evidencia para que reco
nozcas cómo expresaste su contenido con la forma gráfica del texto. 

Interpretamos acrósticos como descripciones 
de atributos 

Seguramente has aprendido que en muchos poemas se describe un objeto o se desarrolla 
un concepto. Todos los versos e ideas que se dicen, giran en torno de él. Esto lo tenemos claro 
cuando analizamos el fondo o contenido de un texto poético, ¿pero cómo lo entenderías si se 
tratara de que la forma (el acomodo de las palabras) nos permitiera hacer una descripción, 
pero esta vez sin tratar de hacer un dibujo? 

Contenido: Interpreta el acróstico como ta descripción de atributos de la persona o el ObJeto 
nombrado con las letras inidales de cada verso. 



Reúnete con un compañero y juntos lean los siguientes textos. Luego reflexionen lo que 
se pide enseguida. 

1 
Alondras cantan, y ya 

Un ansia de amanecer 

Remece la noche y da 
Oro y plata y rosicler. 

Respóndeme, ¿quién será? 

Aurora, quién ha de ser. 

Reyes, Alfonso. "Aurora~ en Guadalupe, 
Ricardo. Polooros literarios. Octaedro, 

Barcelona, 2010, p. 21 

2 
Aplícase a las 
Composiciones poéticas, 

Rimadas, 

O de versos 
Sueltos y de cualquier 

Tamaño, en las que las letras 

Iniciales, medias o finales de los versos 

Componen una palabra 
O una frase. 

Briz Hidalgo, Francisco J. "Acróstico~ en Juegos 
de potooros, www.juegosdepalabras.com/acros

tico.htm (consulta: 12 de febrero de 2018). 

• ¿Qué características de la poesía que conoces encuentras en los poemas anteriores? 
• ¿Cuál es el tema de cada poema? ¿Cómo lo sabes? 

Compartan con el resto del grupo y consideren la realimentación validada por su profesor. 

El acróstico es una composición poética cuyas letras iniciales, medías o finales forman 
una palabra, en torno a la cual gira el texto. Si se compara con el caligrama, la palabra 
que se forma es equivalente al dibujo o al símbolo. 

Por lo general, los acrósticos son composiciones que definen tos atributos o las cuali 
dades del concepto del que hablan. Aunque, casi siempre, la palabra se lee al inicio de 
los versos, también puede leerse al final o en medio. No obstante, lo que tos hace poe
mas y no simples descripciones es la posibilidad de emplear recursos poéticos para 
evocar el objeto. Por ejemplo, el verso que dice "Un ansia de amanecer" se refiere a la au
rora, pero no usa lenguaje literal para describirla. En este caso emplea una metáfora, 
pues la aurora es ese momento justo antes de amanecer, el autor interpreta esto como 
una ansiedad por que amanezca. 

En este acróstico hay varios nombres ocultos en medio de tos versos. ¿Puedes verlos? 

3 
Feroz sin consuelo y sañuda dama 
Remedia el trabajo a nadie creedero 

A quien le siguió martirio tan fiero 

No seas león o reyna pues t' ama ( ... ) 

Castillo, Hernando del. "Cancionero general" (1511), disponible en Juegos de Polo oros, 

www.juegosdepalabras.com (consulta: 22 de febrero de 2018). 

remecer. 
Mover reiteradamente 
de un lado a otro. 
rosicler. El rosa claro 
de la aurora. 

Otras fuentes 

En la literatura 
medieval se practicó 
esta forma de poesía. 
Un ejemplo es Jorge 
Manrique, quien hizo 
un acróstico con base 
en el nombre de su 
esposa: Guiomar. En 
este, hace estrofas 
en cuyos versos se 
repiten las mismas 
letras: varios para gu, 
varios para ;, etcétera. 
Puedes conocer el 
poema de 
Manriqueen 
www.esant.mx/ 
ecsele2-021. 

Contenido: Interpreta el acróstico como la descripción de atributos de la persona o el objeto 
nombrado con las letras iniciales óe cada verso. 



Como en el texto anterior, es muy común que en los acrósticos las reglas de ortografía y 
gramática no se sigan al pie de la letra, sin embargo, fonéticamente puedes identificar lo 
que el autor espera. A veces solo se busca formar una palabra con sonidos (fonéticamen
te) y en ocasiones se emplean los signos de puntuación para provocar que una palabra o 
frase tenga más o menos fuerza, que se lea más rápido o con pausas. 

Observa y vuelve a leer los tres acrósticos anteriores. Anota una ./en las características 
que tenga cada uno. 

Características 
Poemas - --Las letras iniciales de cada verso forman una palabra que se lee de forma vertical. 

La palabra formada con las letras iniciales de los versos corresponde al tema 
del poema. 

Se forman nombres de personas con letras intermedias de cada verso. 

Describe atributos del objeto o la persona nombrada. 

Con las últimas letras de cada verso se forma una palabra que se lee de 
forma vertical. 

Otras fuentes 

Lewis Carroll realizó 
un acróstico a Alice 
Pleasance Liddell, la 
niña que inspiró su 
obra AUcio en el País 
de los Maravillas. 
Puedes leerlo en 
www.esant.mx/ 
ecsele2-022. 

Escribe en tu cuaderno tu nombre de manera vertical y con cada letra empieza una oración 
o un verso que te describa. Observa cómo lo hicimos con el nombre Marta. 

Mirada llena de amor 
Abrazos dirigidos al alma 1------_. 
Risas que alegran y calman 
Traviesa y divertida 
Amiga por siempre querida 

Este verso usa lenguaje poético para decir que la 
persona es amorosa o cariñosa. 

Todos los versos nos describen a una persona 
divertida, cariñosa y traviesa. Tal vez te ayude 

hacer una lista de las caracterfsticas que te 
describen para después incluirlas en tu acróstico. 

Escribe un acróstico que describa a un compañero o a uno de tus familiares y otro sobre 
un objeto. 

• Trata de que los versos tengan las características de un poema: rima, ritmo, metáfora, 
comparaciones, repeticiones u otros recursos que conozcas. 

• Puedes hacerlo con base en el nombre de la persona que describes, el lugar donde 
vive, su objeto favorito, etcétera. Lo importante es que tengas en mente estos elemen
tos al crear el acróstico, pues a si tu composición tendrá un destinatario claro. 

• Intercambia tus acrósticos con un compañero para que te diga si le provocaron alguna 
sensación. Si es necesario, corrígelos. 

Conserva como evidencias tus acrósticos para que recuerdes cómo con este tipo de poe
ma describiste los atributos de las personas u objetos nombrados con las letras iniciales 
de cada verso. 

Contenido: Interpreta el acróstico como la descripción de atributos de la persona o el ObJeto 
nombrado con las letras inidales de cada verso. 



¿Cómo vamos? 

Reflexiona acerca de lo que has realizado en esta práctica social del lenguaje y responde 
las siguientes preguntas. 

• ¿Te ha resultado dificil reconocer el contenido gráfico de los caligramas? ¿Por qué? 

• ¿Qué se te facilitó más, hacer un acróstico o un caligrama? 

Para valorar tu avance, completa esta tabla en tu cuaderno. Si hay algo que necesites 
hacer antes de avanzar, este es el momento. 

Rasgos por evaluar 
¿Cómo demuestro 

que lo hago? 

Reconozco la intención expresiva de poemas en los que se juega 
con la forma gráfica del texto, la cual se relaciona con el contenido 
aludido en este. 

Interpreto el acróstico como la descripción de atributos de la persona 
o el objeto nombrado con las letras iniciales de cada verso. 

De acuerdo con tus respuestas y con lo que registraste en la tabla, diseña una estrategia 
para revisar los aspectos que aún se te dificulten. Reflexiona acerca de qué te puede ayu
dar en tu aprendizaje. 

Apreciamos la sonoridad y forma 
de los palindromos 

A lo largo de esta práctica has aprendido cómo la forma en que está escrito un texto nos 
ayuda también a expresar su significado. Cuando se habla de forma, normalmente se 
piensa en el aspecto visual, es decir, los dibujos del caligrama o el nombre vertical de los 
acrósticos. No obstante, está también la sonoridad, es decir, la manera en la que los soni
dos de las palabras o frases nos permite jugar con el lenguaje. 

Lee estas oraciones de izquierda a derecha y luego de derecha a izquierda. 

~-----A-~_o_p_o_rA_r_ab_ía_i_ba_r_ar_o_p_oe_~_. ____ __jl ~'-----------A_m_o_ra_R_o_m_a_. ________ ~ 

~---------O_r_o_l~_m_a_l_lo_ro_. ________ __jl ~I ________ A_d_án_n_o_c_a_l~_c_o_n_na_d_a_. ______ _J 

~------A_n_u_~_~_l_uz_a_z_ul_a_~_L_u_na_. ______ ~l ~~-----------A_ro_m_a_a_m_o_ra __________ _J 

¿Necesito cambiar 
algo? ¿Qué sería? 

Otras fuentes 

El escritor Augusto 
Monterroso hizo un 
ensayo sobre el juego 
con las palabras 
y lo tituló con un 
palíndromo: Onis 
es asesino. Puedes 
leerlo en www.esant. 
mx/ecsele2-023. 

Contenido: Aprecia el juego con la sonoridad y la lormagrafica de 
las palabras en los palfndromos. 



El cuadrado Sator, 
el palíndromo perfecto, 

es una estructura 
cuadrada con cinco 

palabras latinas 
que puede leerse de 
izquierda a derecha, 

de arriba abajo y a 
ta inversa. 

Aprendo mejor 

Piensa en la 
importancia que el 
juego ha tenido en 
tu vida y en lo que 
has aprendido al 
jugar. ¿Qué crees 
que ocurra si juegas 
con el lenguaje? 
Comparte juegos 
de palabras con las 
personas que te 
rodean; piénsalos 
como desafíos y 
descubre todo lo que 
puedes aprender. 

Responde y compara tus respuestas con el grupo. 

• ¿Qué diferencias encuentras al leer las frases en ambos sentidos? 

• ¿Qué característica tienen esas oraciones? 

El palfndromo es una palabra o frase cuyas letras están dispuestas de tal manera que se 
lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Es decir, a partir de las letras 
centrales, el resto se repite en orden inverso, a manera de espejo. 

Algunas palabras palíndromos como Ano, oso, rodar y reconocer, y otros que se forman 
con más de dos palabras adquieren sentidos extravagantes y hasta chistosos: ;aten al 
planeta!, rojo flauta azuzo o tu alfajor. El más conocido es Anito lavo lo tino y a partir 
de él se han derivado muchos palíndromos: ¡Ay, Anito, lavo lo tino yo!, Anito oto o Tino, 
Anito arañará o Tino. 

Sin embargo, la creación de palíndromos no es nueva. En la Antigüedad, se creía que es
tas figuras poseían una magia especial si se pronunciaban en voz alta. Existen muchos 
ejemplos, pero el más difundido y misterioso es el famoso cuadrado Sator. 

Una característica importante de estos textos es que para que puedan leerse de izquier
da a derecha y en sentido inverso, se acepta que las palabras pierdan la acentuación y 
la división silábica. ObseNa lo que sucede cuando se leen los siguientes palíndromos de 
derecha a izquierda. 

En esta palabra 
se añade la tilde para 
respetar el sonido 
de oído. 

En esta palabra se 
¡odiollalluz rullal~ omite la tilde p~ra 

respetar el son1do 
de odio. 

Estas dos palabras se dividen en 
silabas para formar la frase luz azul 

Algunos palíndromos son de más de una línea. Estos se leen a partir de la última letra 
del poema hasta la primera. Observa cómo se dividen las palabras y los versos y se igno
ra la puntuación en el texto para que se lea igual en ambos sentidos. 

Oí: de todo traen, 
al pasar años 
las edades y la bacanal: 
la sed esa llana, cabal, 
y seda de sal. 
Soñarás a planear 
todo tedio. 

Oí: de t/odo t/raen, 
al p/a/sar años 
/ las /ed/ades y / la bac/anal: 
l/a se/d es/a lllana, cab/al, 
/ y /seda de /sal. 
Soña/rás a p/la/near 
t/odo t/ed/ io. 

Poitevin, Pedro. "Oí: de todo traen ... : en Prado Galán, Gilberto. Sorberé cerebros. 
Anto/ogío polindrómico de lo lenguo espoñolo. Axial, México, 2010. p. 88. 

Contenido: Aprecia el juego con la sonoridad y la forma gr~fica de las palabras 
en tos palíndromos. 



Observen el proceso para realizar un palíndromo. 

o d a b a S 

1. ¿Cómo hacer un palíndromo? 
La forma más fácil de hacerlo es 
empezar por el centro del palín
dromo, a partir de una palabra. Por 
ejemplo, con "sábado". La invier
tes y dice odabas, que no signifi
ca nada, pero ya tienes hecho el 
primer paso hacia un palíndromo. 

2. Si separas la expresión anterior queda o dabas. Observa 
como ahora son dos palabras donde el eje central es la 
letra "o". 

3. Si completaras el esquema hacia la izquierda con un 
"efecto espejo': es decir, poniendo a Letra "d': Luego una 
"a" y así sucesivamente, el palíndromo logrado seria: 
sábado dabas. 

¡Inventen sus propios palíndromos! Este es uno de los juegos del lenguaje más complica
dos. lntercámbienlos con otro equipo y pídanle que verifique lo siguiente: 

• Si el texto se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. 
• Si Las letras que se emplean son Las mismas para formar las mismas palabras 

en ambos sentidos. 

Realicen las correcciones necesarias para mejorar su trabajo y enriquecer su aprendizaje. 

Guarda tus palíndromos como evidencia de que sabes apreciar el juego con la sonoridad y 9 
la forma gráfica de las palabras. 

Consideramos la forma como pista del contenido 

Desde hace mucho tiempo se han usado diversas formas de poesía visual. Los griegos 
comenzaron a hacer caligramas desde antes de nuestra era. Los acrósticos se emplearon 
con frecuencia en la época medieval, incluso hay varios ejemplos de poesía novohispana con 
esta forma. Por su parte, Los palíndromos utilizan La construcción de Las palabras para crear 
arte, poemas o sugerir historias. 

Anota el tipo de texto y sus características. 

Tipo de composición:---------------

Características: ________________ _ 

Despistado cuando viaja 
Ocupado mientras lucha 
Nunca va sin Sancho Panza 
Quieren un mundo mejor 
Utiliza escudo y una lanza. 
Inteligente como nadie 
Justo aunque la razón no escucha 
Orgulloso de su hazaña 
Tiene amor para Dulcinea 
En su pecho de hidalgo 

Contenido: Considera la forma grafica de los textos como una pista sobfe su contenido. 



Tipo de composición:--------

Características:----------

Granados, Antonio. 
Poemas de juguete. Comenta tus respuestas con tu grupo. Si hay desacuerdos, justifiquen sus anotaciones. 

Loqueleo, México, 
2018,p.69. 

Jugar con las 
palabras, con su 
color, tamaño, 
forma, para crear 
más significados o 
reforzarlos es común 
en la poesía visual 
y en otro tipo de 
textos, como los 
carteles publicitarios. 
¿Y si elaboran un 
cartel con poesía 
visual para invitar a 
la comunidad a la 
exposición? ¿Y qué tal 
si también lo hacen 
con la portada de 
la antología? 

Todos los textos que has visto hasta el momento en esta práctica tienen una caracte
rística en común: juegan con la lengua para crear más significados. Además la forma 
gráfica de los textos, es decir, el acomodo de los versos. las palabras o las letras tam
bién son una pista para comprender el contenido. Por ejemplo, en los caligramas las 
palabras forman figuras que nos dan a entender de qué trata el poema. En el caso de 
los acrósticos, las letras iniciales o finales son las que nos dejan ver el tema del texto. 

Escribe una reflexión final en tu cuaderno sobre cómo la forma de un texto ayuda a com
prender su contenido y en qué puede ayudar esto a tu comprensión de lectura. 

Compartimos nuestros poemas 

Recupera los textos que creaste y revisa que cumplan los aspectos de esta tabla. 

Aspecto ImiTo ¿Cómo se puede mejorar? 

El tema es claro y se representa por medio 
de un dibujo o una palabra. 

Tiene sonoridad por medio del uso de rima, 
ritmo, etcétera. 

Produce un efecto en el lector: lo divier-
te, lo sorprende; le provoca sensaciones, 
etcétera. 

Juega con las palabras y su disposición en 
el espacio. 

• Corrige tus textos. Observa que las palabras estén bien escritas, sobre todo los palíndromos 
al leerlos de izquierda a derecha. 

• En el caso de los caligramas, verifica que las palabras formen claramente las figuras 
que buscas y que se relacionen con el contenido del texto. 

• Revisa que los textos no solo cumplen con la forma. sino que su contenido transmite 
el mensaje que quieres comunicar. 



Para finalizar, organízate con tu grupo para dar a conocer sus creaciones. Pueden hacer una antología con 
todos los textos que escribieron. Decidan si la harán impresa o electrónica, como en un blog, en la página web de la 
escuela o en redes sociales. Cualquiera que sea su decisión, organicen sus creaciones por tipo de texto o tema y 
difúndanlas entre sus amigos y familiares. 

Valoro rrus logros 
Retoma las evidencias que reuniste durante esta práctica social del lenguaje y evalúa tu 
aprendizaje con ayuda de la siguiente rúbrica. Clave 

1: Tú 
• Marca tu nivel de logro en cada enunciado y pide a un compañero que te evalúe en 

la celda correspondiente según la clave de la derecha. Compara su evaluación con la tuya. 
2: Tu compañero 

~ 

Logrado en la Logrado en la ~ Aprendizajes _No logrado 
menor parte mayor parte 

1 2 1 2 1 2 1 2 

Reconocí la intención expresiva de poemas que juegan 
con la forma grtlfica del texto relaciontlndola con un 
contenido aludido en este. 

Interpreté el acróstico como la descripción de atributos de 
la persona o el objeto nombrado con las letras iniciales 
de cada verso. 

Aprecié el juego con la sonoridad y la forma grtlfica de 
las palabras en los palindromos. 

Consideré la forma gráfica de los textos como una pista 
sobre su contenido. 

Con tu compañero, observen el resultado de la rúbrica y reflexionen de qué manera refleja si lograron crear textos 
poéticos que juegan con la forma gráfica de lo escrito; es decir, el aprendizaje esperado de esta práctica social del 
lenguaje. Luego, intercambien impresiones sobre lo siguiente: 

• ¿Qué necesitan mejorar para alcanzar en su totalidad el aprendizaje esperado? 
• ¿Qué estrategias llevarán a cabo para lograrlo? 
• ¿Cuáles de las propuestas de tu compañero podrían funcionar para ti? 

Por último, comenta con tu grupo y con tu profesor las siguientes preguntas: 

• ¿Qué sabía sobre los textos poéticos que juegan con la forma gráfica? 
• ¿Qué aprendí de este tipo de manifestación artística y su efecto en el lector al realizar esta práctica? 
• ¿Qué aportaron estas manifestaciones poéticas en la manera de expresarme? 
• ¿Cómo puedo utilizar estos aprendizajes en otros ámbitos de mi vida? 



Una campaña para proponer soluciones 

Ámbito: Participación 
social 

Las personas tenemos preferencias, formas de pensar, de vivir y creencias distintas que 
de pronto se contraponen, por eso algunas veces no estamos de acuerdo con los demás. 
También puede suceder que un espacio público no esté cuidado, por ejemplo, que haya 
basura en el piso o fugas de agua, y eso provoque inconformidad entre los visitantes o los 
usuarios de ese lugar o se realicen cambios que no consideran la opinión de las personas, 
como remodelaciones o poda de árboles. 

Participación 
y difusión de información 
en la comunidad escolar 

Diseña una campaña 
escolar para proponer 
soluciones a un 
problema de la escuela. 

O bien, puede que seamos testigos de una situación que consideremos injusta, como el 
acoso escolar, o que cedamos a la presión y participemos en alguna práctica de moda con 
la que no estemos de acuerdo, por ejemplo, los retos de internet. Los problemas son inevi
tables porque vivimos en sociedad y por esto mismo debemos solucionarlos para que no 
afecten nuestra paz y convivencia. 

Como integrantes de una comunidad, ¿qué papel deberíamos asumir ante los problemas 
que nos afectan a todos, por ejemplo, la falta de agua, o incluso ante los que involucran a 
un pequeño grupo social, como el acoso escolar? ¿Cómo podemos ser solidarios, justos y 
responsables al resolver problemas comunes? 

Lee y haz lo que se pide. 

Fin a los conflictos con empatía 

En las sociedades humanas una de las claves para resol
ver los conflictos es la empatía, es decir, nuestra capacidad 
de entender los sentimientos de otras personas. (. .. ) 

Cuando peleas con alguien, sentir empatía puede 
ser difícil. Reconocer otro punto de vista significa dejar 
de "tener la razón". Tal vez tuviste que admitir que es
tabas equivocado o que lastimaste a la otra persona. 
Por eso, en la mayoría de los sistemas de justicia tradi
cionales intervienen otros miembros de la comunidad 
para ayudar en las negociaciones cuando se ha hecho 
daño a alguien. 

No es común que los jóvenes participen en la bús
queda de soluciones a los conflictos. En general, en las 
pequeñas sociedades tradicionales, la gente acude con 
las personas mayores del pueblo para solucionar sus 
conflictos porque estas son respetadas y poderosas y 
pueden convencer a todos para estar de acuerdo con 
sus decisiones. 

( ... ) En las escuelas, los profesores y di rectores sue
len ser quienes intervienen y se hacen cargo cuando los 
jóvenes pelean, y aplican sanciones como castigos y sus
pensiones. Incluso pueden expulsarlos si han causado 

demasiados problemas; aunque algunos maestros 
han comenzado a cuestionar este enfoque, pregun
tándose: ";esto ayuda a preoarar a los jóvenes para que 
cuando sean adultos se responsabilicen de resolver sus 
conflictos?". 

Hoy, muchos creen que la empatía es como un múscu
lo: mientras más se use, más fuerte se vuelve. En un 
creciente número de escuelas alrededor del mundo, los 
chicos están aprendiendo a utilizar su empatía natural 
para escuchar a otros, detener peleas y encontrar solu
ciones pacíficas para los desacuerdos. De hecho, niños 
de cinco años pueden ayudarse entre ellos para solu
cionar desacuerdos sin tener que pedir ayuda. 

Cuando las escuelas cambian la estrategia y, en 
lugar de que los profesores castiguen, adoptan el enfo
que de decir: "Has hecho algo malo, vamos a encontrar 
una forma de enmendarlo", ayudan a los chicos a en
tender a la persona que han lastimado, y también a 
entenderse mejor a sí mismos. 

Peters, Marilee. Ajustemos eventos, Loqueleo. 
México. 2017. p. 49 (fragmento). 



Forma un equipo y realiza en tu cuaderno las siguientes actividades: 

• Anoten tres problemas que hayan visto en su escuela o situa
ciones de conflicto; por ejemplo, el desperdicio de agua, la falta 
de pintura en las paredes, la acumulación de basura o, incluso, 
el acoso escolar. 

• Escriban cómo piensan que la empatía puede ayudar a resolver 
alguno de esos problemas. 

Después, recuperen lo que saben acerca de las campañas oficiales 
y respondan las siguientes preguntas: 

• ¿Para qué siNe hacer campañas? 
• ¿Cómo deben ser los mensajes de una campaña para lograr que la gente cambie 

su forma de pensar? 
• ¿Cómo las campañas podrían ayudar a solucionar problemas, como el desperdicio del 

agua o la convivencia entre alumnos? 
• ¿Cómo consideran que los alumnos de su escuela podrían contribuir a resolver los 

problemas que se generan? 

Ten presentes tus anotaciones y tus respuestas a las preguntas de la actividad anterior, 
reflexiona en torno a ellas para continuar con esta práctica. 

¿Qué haremos? 

Los jóvenes, como tú, son capaces de resolver problemas, por lo que en esta práctica 
social del lenguaje recurrirás a lo que aprendiste en la práctica 4, cuando analizaste cam
pañas oficiales, para que por medio de una estrategia de este tipo, propongas soluciones a 
algunos problemas que hay en tu escuela. Para alcanzar este objetivo harás lo siguiente: 

Participarás en una discusión grupal acerca de los problemas que identifiques en tu 
comunidad escolar. 

Identificarás un problema que pueda resolverse mediante el diálogo, la responsabilidad 
y la autonomía. 

Promoverás una campaña destinada a resolver los conflictos. 

Reconocerás la importancia de propiciar las actitudes de diálogo y de resolución de 
conflictos mediante campañas y otras formas de participación y difusión. 

En todas partes 
hay problemas, pero 
algunos se pueden 
solucionar cambiando 
nuestra forma de pensar 
y actuar. 

Actividad recurrente 

En distintos momentos 
a lo largo de esta 
práctica, puedes revisar 
la Actividad recurrente 
2 (página 267) Las 
recomendaciones 
para argumentar 
que se hacen en ella 
te serán de utilidad 
pues al implementar 
una campaña debes 
estar preparado para 
respaldar tu punto de 
vista. ¡Animo! 

A lo largo de la práctica social del lenguaje guarda las evidencias de tu trabajo para verificar Jl=lll 
que cumpliste con los aspectos anteriores, así también tendrás elementos para valorar que 1::1 
lograste el aprendizaje esperado. 

En grupo, decidirán la forma en que trabajarán para realizar su campaña y más adelante 
evaluarán su efectividad. Para lo primero, pondrán en juego su creatividad para inventar 
frases impactan tes, realizar carteles, ilustraciones, historietas, folletos informativos, etcétera. 
Para lo segundo, recurrirán a la observación y al diálogo. 



Aprendo mejor 

Para que demuestres 
a tu interlocutor que 
lo estás entendiendo, 
realiza una escucha 
activa. Sigue estas 
recomendaciones: 

Respeta los turnos 
al hablar. 
No juzgues sus 
emociones. 
Expresa tu opinión, 
pero no intentes 
imponerla. 
Respeta la opinión 
del otro. Si no estás 
de acuerdo, expresa 
tu punto de vista 
argumentándolo. 

Participamos en una discusión acerca de los 
problemas de nuestra comunidad escolar 

En la comunidad escolar pueden existir problemas de diversa índole, que afecten la con
vivencia dentro o en las inmediaciones de la escuela, y que pueden derivar en conflictos. 
Por ejemplo, el desperdicio de agua, no depositar la basura en su lugar, alimentos caren
tes de nutrientes. dificultades en la convivencia, falta de seguridad vial a la entrada o salida 
del plantel etcétera. Cualquiera que sea el problema. se debe identificar la causa que lo ge
nera, dialogar y conocer el punto de vista de todas las personas involucradas. 

Comenta con tu grupo las siguientes preguntas: 

• ¿En qué situaciones has usado el diálogo para entender un problema? 
• ¿En qué casos has dado tu punto de vista para proponer soluciones a un problema? 
• ¿Qué problemas has visto en tu escuela o cerca de esta? 
• Analiza con tus compañeros cuáles pueden resolverse mediante el diálogo. 

Toma nota de tus respuestas y tenlas presentes para compartirlas con tus compañeros. 

Para saber qué problema quieres solucionar con tu campaña. primero debes identificar 
situaciones específicas que requieran solución en tu escuela, o bien, necesidades que 
deben satisfacerse para mejorar el ambiente y la convivencia. En este sentido, debes 
saber que no todas las situaciones que consideres problemáticas lo son; es decir, para 
que haya un problema, debe existir una circunstancia que dificulta la consecución de 
algún fin, o bien. una cuestión discutible que hay que resolver mediante un proceso. Y 
en este caso, podemos incluir aquellas situaciones que pongan en riesgo el bienestar 
de la comunidad escolar y su sana convivencia. 

Asi, para identificar un problema, se deben considerar algunos aspectos como lo hicie
ron los alumnos de este ejemplo: 

Aspectos 

a) Descripción del problema 

b) Identificar a los implicados y saber a 
quién estará dirigida la campaña 

e) Investigar la causa del problema. 

d) ¿cómo afecta el problema a la 
convivencia escolar? 

Los alumnos de tercer grado no permiten que los demás utilicen la cancha 
de basquetbol durante el descanso ni al concluir las clases 
del día. Las discusiones y enfrentamientos entre los alumnos han 
generado un ambiente difícil en la escuela. 

Los alumnos de {os tres grados. 

Los alumnos de tercer grado son los mayores y por eso creen 
que están en posibilidad de condicionar el uso de la cancha 

Los alumnos de primero y segundo grado no se acercan a la cancha por 
temor a ser agredidos. 

Contenido: PartiCipa en una discusion grupal acefca de los problemas que identifique 
en su comunidad escolar. 



Respecto al punto d, muchos problemas surgen porque el espacio 
de convivencia, que es de todos, no es respetado por algunas per
sonas, o sus recursos no son distribuidos por igual. Por ejemplo, 
si en una escuela unos alumnos tiran basura en el patio, atentan 
contra el derecho de todos de estar en un lugar limpio y ordenado, 
lo cual genera problemas de convivencia y de salud. 

Debido a que un problema escolar puede generar conflictos en 
ciertos sectores, es importante discutir qué situaciones se conside
ran problemáticas. Las ventajas de hacer esto son las siguientes: 

• Organizar una discusión grupal acerca de las situaciones les da voz a todos, pues 
cada quien puede expresar sus opiniones y propuestas, y escuchar las de los demás. 

• Escuchar una gran variedad de ideas permite construir mejores propuestas pues se 
obtiene una visión más amplia del tema que se discute. 

• El grupo tiende a asumir un mayor compromiso con los acuerdos. ya que estos se 
generan en el interior, no se sienten impuestos por otros. 

• Resulta conveniente llevar a cabo un planeador para tener control de las actividades 
que se realizarán. 

Observa el planeador que unos alumnos de 2° grado hicieron para su discusión grupal. 

Planeador para la discusión y análisis de las situaciones 

Moderadora: Sara Hernández García 
Secretario: Alberto Nolasco Pérez 
Categorías de los problemas por orden de importancia en común acuerdo con 
el grupo: 1) convivencia, 2) salud, 3) alimentación, 4) ambiente, 5) instalaciones 
Asignar cinco minutos para valorar las situaciones e ideas de cada categoría. 

Recupera los problemas o las situaciones que pensaste en la página 145 e identifica: 

• ¿Quiénes son los implicados en esas situaciones? ¿Cómo afecta a la comunidad escolar?, 
¿por qué se deben resolver? ¿Cuáles son las causas de cada una? 

• Guiate con el ejemplo siguiente y haz lo mismo en tu cuaderno. 
-----

Al discutir, sin pelear, 
se argumentan los 
puntos de vista y se 
analizan las ventajas 
y desventajas de las 
soluciones propuestas. 

Problemas o conflictos Causas Participantes 

Juan molesta todos los días a Pedro. 

Los baños permanecen cerrados 
porque hay agua regada en el piso 
y no podemos usarlos. 

En la biblioteca hay pocos libros 
y varios se encuentran dañados. 

Pedro es un chico muy tranquilo Pedro, Juan y sus amigos y no responde a las agresiones. 

No se les dio mantenimiento Mis compañeros y las autoridades desde que unos compañeros los escolares descompusieron. 

No se pueden comprar libros nuevos Las autoridades de la escuela. 
ni reparar los existentes. los maestros y los alumnos 

Contenido: Participa en una discusión grupal acerca de tos problemas que identilique 
en su comunidad escotar. 



conciliador. 
Es aquella persona 
que propicia un 
arreglo amigable 
de los conflictos. 

Ahora, participa con tus compañeros en una discusión grupal acerca de los problemas que 
analizaron y la información que registraron en la tabla anterior. 

• De manera previa, elaboren un planeador como el que presentamos en la página ante
rior. Elijan un moderador y un secretario para moderar la dinámica. 

• Organicen las participaciones según las categorías definidas y respeten el tiempo des
tinado a cada compañero. 

• Discutan sobre cuál puede ser la solución para cada problema. Agreguen una columna 
a la tabla, para registrar comentarios al respecto. 

Tengan en cuenta que las soluciones no serán definitivas, sino únicamente seNirán para 
seleccionar los problemas que ustedes pueden apoyar a resolver mediante una campaña. 
Conserven su planeador, cuadros de análisis y conclusiones obtenidas como evidencias. 

Reconocer los problemas, sus causas y participantes los ayudará a plantear soluciones. 
Esto será clave para el diseño de una campaña, porque así tendrán claro el objetivo y el 
propósito de los mensajes que la integrarán. Asimismo, identificar a los participantes los 
ayudará a definir los destinatarios de su campaña y cómo dirig irse a ellos. 

Identificamos un problema que se puede 
resolver mediante el diálogo, la responsabilidad 
y la autonomía 

Probablemente durante la discusión identificaron problemas de diversos tipos: unos 
dependen de las relaciones entre las personas y otros tienen que ver con el cuidado de la 
escuela y del ambiente; quizá también notaron que algunos pueden ayudar a resolverlos 
y otros dependen de las acciones de las autoridades. 

Los problemas que surgen por la convivencia muchas veces se pueden resolver mediante 
el diálogo. Para ello hay que saber qué piensa cada involucrado, además, se necesita un 
mediador, una persona ajena al problema y sin favoritismo por alguna de las partes, que 
propicie el diálogo, la responsabilidad y la autonomía. 

Lee el siguiente texto y haz lo que se pide. 

Defensores de la empatía 
Los alumnos de la Escuela Alternativa del Centro, en 
Toronto, Canadá, fueron de los primeros en América del 
Norte que aprendieron a arreglar sus desacuerdos y so
lucionar sus problemas por su cuenta. En la década de 
1980, la directora de cine Roberta Jack visitó la escuela 
y filmó a los alumnos de preescolar en el patio mien
tras empleaban técnicas que aprendieron para hacer 
las paces. Durante los catorce años siguientes, regresó 
y entrevistó a esos estudiantes en distintas etapas para 
saber si lo que habían aprendido sobre resolución de 
disputas les estaba ayudando en sus vidas. Cuando los 

alumnos de la Escuela Alternativa no podían ponerse 
de acuerdo, pedían a otros dos niños que no estuvieran 
involucrados en la pelea que fungieran como conci
liadores. Estos llevaban a todos a un lugar tranquilo: 
el pasillo, si estaban en el salón de clases, o a un rin
cón del patio, si estaban afuera. Todos se sentaban en 
circulo y los conciliadores comenzaban a plantear una 
serie de preguntas: 

• ¿Ambos están de acuerdo en solucionar el 
problema? 

Contenido: ldenlifoca un problema que pueda resolverse med1ante el diálogo, 
la responsabilidad y la autonomía. 



• ¿Están de acuerdo en dejar hablar a la otra persona 
sin interrumpir? 

• ¿Están de acuerdo en no utilizar apodos ni insultos? 
¿Están de acuerdo en decir la verdad? 

En ocasiones, cuando en el proceso se presentaban pro
blemas, los estudiantes agregaban nuevas preguntas a 
la lista como: ¿Están de acuerdo en no taparse los oídos? 
¿Están de acuerdo en no tocarse? 

Cuando todos habían acordado las reglas básicas, 
los conciliadores pedían a alguien de cada lado que ha
blara sobre lo ocurrido y cómo se había sentido por ello. 
A menudo, m ientras escuchaban las dos partes de la 

historia, a todos les quedaba claro el motivo de la pelea. 
Normalmente se trataba de un simple malentendido 
que se había salido de control. 

Después de que todos habían tenido oportunidad 
de hablar, los conciliadores preguntaban: "¿Cuál crees 
que sea la mejor solución?". Los chicos se turnaban de 
nuevo para participar, proponiendo soluciones para el 
problema y para evitar que volviera a ocurrir. A veces las 
respuestas eran obvias, pero en ocasiones los concilia
dores debían trabajar duro para encontrar una solución 
justa para todos. 

Peters. Mari lee. Ajustemos cuentos, Loqueleo, 
México, 2017, pp. 51 y 52 (fragmento). 

El caso que acabas de leer sobre la Escuela Alternativa del Centro de Toronto, Canadá, es 
significativo ya que puedes observar que un método para la resolución de problemas de 
convivencia se encuentra en el diálogo, además de la importancia de la presencia de los 
conciliadores o moderadores, cuya función es crear un clima propicio para la discusión al 
plantear las pautas en común acuerdo con las partes involucradas y adecuar el desarrollo 
conforme a las circunstancias dadas. De este modo, los alumnos argumentan las posibles 
soluciones o, en su caso, son ayudados por los mismos moderadores. ¿Consideras viable 
seguir el ejemplo de este centro en la identificación de problemas? 

Define con tu grupo si algún problema escolar que identificaron puede resolverse mediante 
el diálogo. Para ello, piensen cómo se implementaría el método de la Escuela Alternativa 
que acaban de leer. Comenten: 

• ¿Los participantes involucrados en el conflicto podrían reunirse a dialogar? 
• ¿Quiénes podrían ser los conciliadores? 
• ¿Qué reglas deberían ponerse para que sea un diálogo pacífico que ayude a entender 

las necesidades de cada parte y a encontrar una solución justa para todos? 

Para desarrollar esta actividad, definan en grupo la información de los siguientes recuadros. 

Origen del problema 
Manera en que afecta a 

las personas 
Solución que proponen 

los afectados 

Un problema de convivencia no solo afecta a las partes directamente involucradas, 
sino también a quienes las rodean, puede interrumpirse la sana convivencia, la seguridad 
y la libertad de las personas. Por lo que la búsqueda de una solución incumbe a todos. 
Sin embargo, también hay problemáticas que afectan el espacio físico; por ejem
plo, la naturaleza se contamina con la basura de productos desechables debido a la 
comodidad o menor esfuerzo que implica su uso. ¿Has observado alguna situación 
así en tu escuela? 

Contenido: Identifica un probtema que pueda resolvefse mediante e\ diálogo, 
la respon~bilidad y la autonomla. 



Aprendo mejor 

Es posible que a 
veces pienses que al 
tomar decisiones no 
afectas a nadie, pero 
al vivir en sociedad 
debes considerar a 
quién y cómo puedes 
llegar a afectar con 
esa decisión. 

Para resolver los problemas hay actitudes que se hacen necesarias; entre ellas la dis
posición al diálogo, la responsabilidad y la autonomía. 

El diálogo es una conversación entre dos o más personas en la que cada quien expone 
su punto de vista sobre un tema. Para ello, es necesario aprender a escuchar y dar la 
palabra, pues todos deben tener la misma oportunidad de expresar sus ideas. 
La responsabilidad es un comportamiento que implica pensar en el otro. Es tener con
ciencia de cómo las acciones propias pueden tener consecuencias en los demás o en 
el entorno. 
La autonomía es la capacidad de tomar decisiones bajo un marco regulativo propio, 
en el que se sabe qué se debe hacer y qué actitud es la más adecuada, sin necesidad 
de que alguien más lo señale. 

Para realizar su campaña escolar, apóyense en mensajes que promuevan un cambio 
de actitud en los destinatarios, con la intención de promover la disposición al diálogo y 
que puedan hacer conciencia sobre la parte que les corresponde en el conflicto, además 
de mostrar responsabilidad y autonomía. 

Completen un cuadro similar a este, en el que hagan propuestas para diseñar una campa
ña que ayude a solucionar un problema en su escuela. 

Enfrentamientos verbales entre alumnos de tercer grado con otros alum
nos, ejue en ocasiones han llegado a los golpes. 

Los alumnos de tercer grado acaparan la cancha de basquetbol en los des
cansos. Los alumnos de otros grados también quieren usarla, pero no se los 
permiten. 

1. Promover el diálogo y la negociación entre los involucrados para propo
ner el uso equitativo del espacio. 

2. Influir para propiciar e[ diálogo dirigido a la organización de minitomeos, 
para que todos organicen sus equipos y participen. 

3. Fomentar e[ respeto entre [os involucrados mediante mensaJes de con
cientización, como: 

.. iA todos nos gustajugarf' 

.. Prohibido divertirse. ¿Se siente feo? Por eso cuidemos nuestro 
derecho a jugar:· 

.. Cerca de t i ha~ un gran jugador. Si puede usar las canchas, 
i[o descubrirás! 

Contenido: ldenlifoca un problema que pueda resolverse med1ante el diálogo. 
la responsabilidad y la autonomía. 



Reúnete en equipo y juntos realicen las siguientes actividades para identificar y seleccio
nar el problema que una campaña ayudará a solucionar: 

• Retomen los problemas que discutieron en el grupo y de los cuales guardaron un 
registro en sus evidencias. 

• Seleccionen un problema que se pueda resolver mediante el diálogo, la responsabi
lidad y la autonomía como elementos de su campaña. Para lograr esto, analicen el 
problema, exploren alternativas de solución y propongan mensajes para la campaña. 
ObseNen como ejemplo la tabla de la página 150. 

• Escriban en su cuaderno el problema que eligieron, la solución que propondrían y las 
razones para hacerlo. Conserven este trabajo como evidencia. 

Intercambien su texto con otro equipo y revisen si una campaña puede ayudar a resolver 
el problema seleccionado. Pueden apoyarse en estos aspectos: 

• La solución es clara y toma en cuenta las partes del problema. 
• La solución y la campaña pueden provocar un cambio de actitud en las personas. 

Recuerden que el propósito de una campaña es lograr un cambio de actitud, con lo cual se 
resolverá el problema. Si es necesario, corrijan su estrategia de solución. 

¿Cómo vamos? 

Responde en tu cuaderno de manera individual. 

• ¿Oe qué manera el diálogo, la responsabilidad y la autonomía pueden ayudar a resolver 
algunos problemas que se presentan en tu escuela? 

De manera individual, valora tu avance. En tu cuaderno contesta esta tabla que refleje tu 
nivel de logro. 

Rasgos por evaluar 
¿Cómo demuestro 

que lo hice? 
Participo en una discusión grupal acerca de los problemas que 
identifico en mi comunidad escolar. 
Identifico un problema que pueda resolverse mediante el diálogo, 
la responsabilidad w la autonomía. 

Escribe en tu cuaderno una estrategia para mejorar en los aspectos anteriores. 

Promovemos la realización de una campaña 
para resolver los conflictos 

Como has visto en la práctica de las campañas oficiales, estas buscan que las personas cam
bien su actitud, su comportamiento, su opinión y hasta su forma de pensar. Lograr estos 
cambios no es fácil; por ejemplo, ¿cómo convencerías a alguien de que su comportamiento 
provoca daño a los demás o a sí mismo?, ¿o de que su forma de pensar no es la única válida? 

Otras fuentes 

Para que puedas 
transmitir mejor 
las actitudes que 
conviene adoptar 
con el fin de resolver 
problemas puedes 
leer los siguientes 
libros: 

¿Por qué peleamos?, 
de Niki Walker 
(Santillana, 2017) 

Ajustemos cuentos, 
de Marilee Peters 
(Loqueleo, 2017) 

¿Necesito ayuda? 
¿Porqué? 

Contenido: Promueve la reaUzación de una campai"la deslinada a resolver los confUctos. 
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Como estudiaste en la práctica social del lenguaje relacionada con el análisis de campa
ñas oficiales, es necesario valerse de la persuasión y los recursos retóricos (metáfora, rima, 
lema) para intentar conseguir tales cambios. 

Por otro lado, ¿cómo lograrías que tus compañeros de escuela sean más responsables 
y autónomos al solucionar un problema mediante una campaña? ¿Qué papel jugaría la 
empalia para lograr este objetivo? 

Observa las imágenes y en equipo completen las oraciones. 

En la imagen se muestra ____________ _ 

La imagen representa _____________ _ 

mediante _________________ _ 

El propósito de la imagen es provocar en el espectador __ 

En la imagen se muestra ____________ _ 

1 

rod s jugamos. 
todos ganamos 

La imagen representa--------------

mediante------------------

El propósito de la imagen es provocar en el espectador __ 

Retomen las evidencias que escribieron al comienzo de esta práctica social del lenguaje, 
recuperen lo que aprendieron acerca de las campañas en la práctica 4 "Mensajes con pro
pósito" y respondan las siguientes preguntas: 

• ¿Por qué los carteles de esta página forman parte de una campaña? 
• ¿Oué hace falta para que cada cartel complete una campaña? 

Contenido: Promueve la reaUzaciOn ele una campaña clestinacla a resolver los conflictos. 



Como recordarás, una campaña es el conjunto de acciones que se realizan para con
seguir un objetivo específico (promover el cuidado del agua o de la salud, plantar árboles, 
etcétera), el cual depende de la participación de la gente. Mediante esta, se intenta 
convencer a las personas para que actúen de una determinada manera o cambien su 
forma de pensar. Esto quiere decir que una campaña debe tener un propósito u objeti
vo relacionado con el problema que se desea atender y estar dirigida a un grupo social. 

Para lograr lo anterior, es necesario tener claros los siguientes aspectos: 

¿Cuál es el problema 
que enunciará? 

La violencia que se vive en la escuela entre los alumnos 
de tercer grado y los demás compañeros. 

A toda la comunidad escolar, con especial atención 
a los alumnos que les gusta practicar basquetbol. 

Se debe propiciar el diálogo, la responsabilidad y la 
autonomía para combatir la violencia que se genera en 
los descansos entre clases. 
De manera directa, se organizará un torneo de basquetbol 
con equipos combinados. 

Para promover la realización de una campaña destinada a resolver los conflictos puedes 
recurrir a distintos recursos visuales, audiovisuales y auditivos. Varios de estos recursos ya 
los sabes hacer. A continuación te mostramos algunos ejemplos: 

Carteles. Deben contener el nombre de la campaña y, si lo consideran conveniente, enun
ciar el problema, la solución y lo que se espera del público a quien se dirige. 

Consulla las bases 
en la entrada de la 

bibli oteca. 

Noviembre 20 19 

Rebota la armonía, 
no violencia 

La enunciación del 
problema tes ayudara 
a darte nombre a su 
campaña. 

Conocer a los 
destinatarios ayudara 
a dirigir sus mensajes 
y emplear el lenguaje 
adecuado. 

Las alternativas seran el 
contenido de la campaña 
y a partir de ello podrán 
definir la estrategia de 
comunicación que les 
parezca más pertinente. 

Contenido: Promueve la reaUzación de una campai'la deslinada a resolver los confUctos. 



Ir Soy creativo 

Para estimular 
tu inventiva, te 
sugerimos buscar en 
internet imágenes 
de las bienales del 
cartel en México, 
en www.esant. 
mx/ecsele2-024. 
Busca en el menú la 
opción Colecciones 
Temáticas o 
Colección BICM. 

Portada con una imagen 
y un titulo atractivo 
que llama la atención 
del lector. 

Interiores con texto e 
imágenes distribuidas 
de tal manera que la 
información siga un 
orden. La información 
debe estar resumida 
y las imclgenes deben 
ser de buena calidad. 

Frases. Su intención es provocar un cambio de actitud o un deseo. Este texto dará identi
dad a todos los materiales que se elaboren para la campaña, por lo que debe aparecer en 
puntos estratégicos. 

Los alumnos de nuestro ejemplo usaron el lema "Rebota la armonía, no violencia". Observa 
cómo se combina con distintas propuestas. 

El diálogo es la meior forma 
de convivencia .. 

Dos monólogos no 
constituyen un diálogo. 

Rebota la armonía, no violencia. Rebota la armonía, no violencia 

Responsabilidad es hacer lo 
que nos corresponde de la 

mejor manera. ¡El beneficio es 
colectivo! 

La responsab ilidad es 
saber siempre lo que debes 
hacer sin dejar de lado tus 

principios. 

Rebota la armonía, no violencia. Rebota la armonía, no violencia. 

Folletos informativos. Texto que describe un problema y las propuestas de solución por 
medio del diálogo, la responsabilidad y la autonomía. Su extensión es breve e incluye imá
genes de apoyo. Tiene como fin brindar información y persuadir a los lectores para que 
sean conscientes del problema y realicen acciones para solucionarlo. El folleto se puede 
componer de las siguientes partes: 

El'éiiálogo es la mejor 
forma de convivencia 

Todas las personas 
somos sociables, porque 

necesitamos de los 
demás para sobrevivir, 

y al mismo tiempo somos 
individuales y diferentes. 
Esas diferencias deben 
unimos, no separamos. 

Somos seres 
autónomos, lo que 
significa que nos 

regimos por formas 
de pensar y actuar 
propias, las cuales 

deben ser respetadas 
por los demás. 

Contenido: Promueve la reaUzaciOn de una campaña destinada a resolver los conflictos. 



Historietas. Hay campañas que utilizan las historietas para crear conciencia y mos
trar que hay varias maneras de resolver un problema. Por lo general, se crean 
personajes cercanos a los involucrados en el problema; también suelen incluirse super
héroes que ayudan a resolver los problemas por medio de consejos. Si quieres emplear 
una historieta, revisa la práctica social del lenguaje relacionada con esta (página 52). 

Si cuentan con los recursos, también pueden realizar videos o grabaciones en audio y pu
blicarlos en la página de internet de la escuela o en su red social. 

Además de los materiales descritos, una campaña puede complementarse con las si
guientes actividades: 

Plática informativa u orientación de un especialista. Necesitan saber quién puede ser el 
ponente que les ayude a reforzar la importancia del diálogo, la responsabilidad y la auto
nomía para resolver problemas, contactarlo, y definir fecha y hora en la que podría asistir 
a la escuela. 

Grupos de diálogo en los que haya mediadores de conflictos o mesas para divulgar 
información. En este caso, es importante que investiguen sobre el tema y preparen un dis
curso con argumentos respaldados en fuentes confiables y ejemplos. 

Debates o mesas redondas para privilegiar los diálogos con el fin de intercambiar ideas y 
lograr acuerdos entre las partes involucradas en el problema. 

Conserva evidencias de todos los recursos que tú y tus compañeros decidan emplear para .JI=III 
realizar la campaña en su escuela. 1:!1 
Por último, debido a que una campaña puede tratar varios aspectos, se requiere una plani
ficación para que sea un éxito. En esta, se anotan las fechas tentativas en que se realizará 
cada actividad y, para ajustar la campaña, se incluyen algunas observaciones. Mira el si
guiente ejemplo: 

Actividad ~~ Termina logrado Observaciones 

Definir nombre de la campaña 25oct. 25oct. ./ El titulo de la campaña 
debe ser más breve. 

Redactar o investigar frases que promuevan el diálogo, 
26 oct. 27 oct. ./ 

la responsabilidad y la autonomía 

Definir la estrategia de comunicación de la campaña 27 oct. 27 oct. ./ Elaboración de carteles. 

Establecer si habrá pláticas informativas, talleres. 
debates. etcétera. y planear quiénes serán los 27 oct. 28 oct. 
especialistas invitados. 

Elaborar los recursos para la estrategia de 
comunicación, incluyendo los que invitan a las 28oct. 29oct. 
actividades (talleres, torneos, pláticas. debates . ..>. 
Poner en marcha la campaña 

Evaluar los resultados de la campaña 

Contenido: Promueve la reaUzación de una campai"la deslinada a resolver los confUctos. 



Aprendo mejor 

Los recursos poéticos 
también pueden 
provocar un cambio 
de pensamiento, 
ya que apelan a las 
emociones. ¿Has 
cambiado de parecer 
acerca de un tema 
después de leer una 
obra literaria? 

Frase ancla 

En equipo, realicen las siguientes actividades para llevar a cabo la campaña: 

• Definan la información de la campaña: problema que enunciará, público objetivo, solu
ción propuesta. 

• Elaboren una planificación. Si en este momento no tienen las fechas definidas, no 
se preocupen, anoten algunas tentativas. 

• Propongan algunos nombres para su campaña. Utilicen los recursos retóricos que 
conocen. Observen el siguiente ejemplo: 

Ejercita tu cuerpo, no a la violencia. 

Lema La violencia genera más violencia. 

Metáfora Rebota armonía, no violencia. 

Propongan frases cortas, emotivas o inteligentes que crean que pueden provocar un cam
bio de actitud para solucionar el problema. Por ejemplo, pueden organizar una lluvia de 
ideas relacionada con los siguientes aspectos: 

• La actitud y las emociones que provocan el problema 
• Las consecuencias de ese problema 
• La diferencia que habría sí el problema no existiera 

Las palabras deben ser de libre asociación. Puede ser que, por ejemplo, experimenten una 
cadena de pensamiento como esta: actitud de molestar a los demás; enojo; trueno. Luego 
revisen las palabras y traten de formar con ellas frases lógicas, cortas y potentes que trans
mitan algo. Observen el ejemplo. 

Pueden usar metáforas, comparaciones, y demás recursos para transmitir su idea y que 
sea más eficaz. ¿Qué recursos poéticos identifican en el cartel de abajo? 

Información complementaria 

Contenido: Promueve la reaUzación ele una campaña clestinacla a resolver los conflictos. 



Lean en voz alta los diferentes lemas y voten por el que crean que puede funcionar mejor. 

• Consideren que debe ser llamativo y se tiene que comprender al 
verlo. Observen el cartel. 

• Cuiden que el mensaje no se entienda de otra manera. 
• Revisen que sea claro el objetivo, para ello, consideren estas pregun

tas: ¿Qué queremos lograr con esta campaña? ¿Qué se necesita 
para solucionar este problema? Decidan si mencionarán explícita o 
implícitamente el problema que tratan de solucionar. 

Decidan cómo darán a conocer el contenido de la campaña. 
Recuerden que deberá estar orientado al diálogo, la responsabilidad 
y la autonomía. 

• Elaboren los recursos necesarios. Usen los materiales que tengan 
a la mano: hojas de papel, colores, recortes de revistas y periódi
cos, etcétera. Vuelvan a obseNar el cartel. 

• Definan qué imagen puede representar el lema que escogieron. 
• Evalúen cómo puede realizarse esa imagen: por medio de un 

dibujo o si se puede hacer con computadora; incluso con un colloge, 
etcétera. 

Diseñen los materiales necesarios para su campaña y presenten los Ejemplo de caligrama 
bocetos al grupo para que les den sugerencias de cómo mejorarlos. Tengan en cuenta los propagandístico. 
siguientes aspectos y, si es necesario, después hagan los ajustes pertinentes. 

• El mensaje capta su atención. 
• Entienden el mensaje al leerlo la primera vez y se relaciona con lo que el equipo 

quiere comunicar. 
• Se lee rápido y claro; además, está bien escrito ortográficamente. 

Con las evidencias anteriores reunidas, organiza con tu grupo la puesta en marcha de las cam- .JI=III 
pañas. Discutan cuál sería la mejor forma de llevarlas a cabo. Pueden organizarlas por tipo ~ 
de problema y dedicar el tiempo necesario para cada temática. 

Reconocemos la importancia del diálogo y de la 
resolución de conflictos mediante campañas 

Como viste a lo largo de esta práctica, los problemas o conflictos son parte de la convi
vencia humana, así que, sin duda, tener métodos y actitudes para resolverlos es un gran 
aprendizaje en la vida, incluso cuando no parecen afectarte directamente, pues promover 
la paz, al final, logra el bienestar de todos. 

Comenta con tu grupo tus impresiones sobre las campañas que llevaron a cabo: 

• ¿Consideran que, con la campaña, contribuyeron a que los alumnos participen en la 
solución de problemas que se presentan en la escuela? ¿Por qué? 

• ¿Su campaña ayudó a solucionar los problemas de su escuela? ¿Cómo lo saben? 

Contenido: Reconoce la importancia de propiciar las actitudes de diálogo y de resoluciOn 
de confUctos mediante campal\as y otras formas de participaciOn y difusiOn. 



Aprendo mejor 

Para invitar a 
un especialista 
a participar en una 
plática informativa, 
taller o entrevista, 
es importante que 
redactes una carta 
formaL Recupera los 
conocimientos que 
adquiriste en primer 
grado para hacerla. 

• ¿Los mensajes de la campaña lograron que sus compañeros modificaran su forma de 
pensar o sus actitudes ante el problema escolar? ¿Cómo lo saben? 

En ocasiones, no es tan claro identificar a una persona o a un grupo de individuos 
determinado con los cuales tienes alguna diferencia; incluso, a veces son las condi
ciones sociales las que generan falta de igualdad, de libertad y de seguridad. Cuando 
estas garantfas de las personas no son respetadas, surgen conflictos. 

Sin embargo, muchos problemas se pueden solucionar mediante el diálogo entre los 
involucrados o por medio de un mediador. Para que estas soluciones sean permanen
tes, se puede proponer una campaña y se debe buscar la participación de la gente, 
sobre todo en problemas de salud, cuidado del ambiente y convivencia. 

Ahora que, con tus compañeros, implementaste una campaña escolar, ha llegado el mo
mento de valorar los aprendizajes de esta práctica que pueden aplicar en su vida cotidiana. 
Haz una lista de los más relevantes para ti, y guárdala como evidencia final. 

Por último, para valorar el alcance de su campaña y contemplar la información comple
mentaria que la comunidad escolar o especialistas en el tema podrían llegar a compartir, te 
sugerimos lo siguiente: 

Acuerden si habrá pláticas informativas, talleres, debates, etcétera. Para esto, comenten las 
siguientes preguntas: 

• ¿Qué tan fácil o difícil sería realizar estas actividades? ¿Qué aportaría a su campaña? 
• ¿Cómo se organizarían para realizarlas? 
• ¿Qué medios necesitarían para llevarlas a cabo y difundirlas (cartas, correos electrónicos; 

sala de conferencias; volantes, carteles, folletos, etcétera)? 

Establezcan formas de medir el impacto que tuvo. Pueden plantearse cuestionamientos 
como los siguientes, dependiendo del tipo de actividad: 

¿Hubo especialistas invitados? ¿Mostraron dominio en el tema? ¿Comunicaron 
sus ideas con claridad para el público? ¿Hubo reacciones en el público? 

¿Los oradores mostraron habilidad en el manejo del tema?, ¿conocían realmente 
las causas del problema? ¿Se pudo llegar a una solución? ¿El mediador o 
moderador se mantuvo neutral ante el problema? ¿Facilitó y dio la palabra a cada 
una de las partes involucradas? ¿Limitó conductas agresivas y descalificadoras? 
¿Promovió los acuerdos? 

¿La comunidad se detenía a mirarlos? ¿Leyeron y comprendieron el mensaje? 
¿Causaron alguna reacción? 

¿Los receptores entendieron cuál era el problema y en qué consistía la solución? 
¿Se mostraron interesados en participar en ella? ¿Consideran que la información 
era clara y breve? 

Contenido: Reconoce la importancia de propiciar las actitudes de dialogo y de resolución 
de corúUctos mediante campaflas y otras formas de participación y difusión. 



Todos estos materiales son la evidencia de la puesta en marcha de la campaña para pro-~ 
mover la resolución de conflictos mediante el diálogo, la responsabilidad y la autonomra y 1::::1 
te servirán para evaluarla. 

Valoro mis logros 
Retoma las evidencias que reuniste durante esta práctica social del lenguaje y evalúa tu 
aprendizaje con ayuda de la siguiente rúbrica. Clave 

1: Tú 

• Marca tu nivel de logro en cada enunciado y pide a un compañero que te evalúe en la 
celda correspondiente según la clave de la derecha. Compara su evaluación con la tuya. 

2: Tu compañero 

Aprendizajes ~ ~ Logr_~~o ~nJ~ Logrado en la ~ Logra~o ~n 

g menor parte mayor parte su totalidad 

1 2 1 2 1 2 1 2 

Participé en una discusión grupal acerca de los problemas 
que identifiqué en mi comunidad escolar. 

Identifiqué un problema que podía resolverse mediante 
el diálogo, la responsabilidad y la autonomra. 

Promoví la reatización de una campaM destinada 
a resolver los confUctos. 

Reconocí la importancia de propiciar las actitudes de 
diálogo y de resolución de conflictos mediante campañas 
y otras formas de participación y difusión. 

Con tu compañero, observen el resultado de la rúbrica y reflexionen de qué manera refleja si lograron diseñar una cam
paña escolar para proponer soluciones a un problema de la escuela; es decir, el aprendizaje esperado de esta práctica 
social del lenguaje. Luego, intercambien impresiones sobre lo siguiente: 

• ¿Qué necesitan mejorar para alcanzar en su totalidad el aprendizaje esperado? 
• ¿Qué estrategias llevarán a cabo para lograrlo? 
• ¿Cuáles de las propuestas de tu compañero podrían funcionar para ti? 

Por último, comenta con el grupo y con tu profesor las siguientes preguntas: 

• ¿Cómo cambió mi perspectiva sobre los problemas de mi escuela? 
• ¿Qué aprendí sobre los conflictos y las actitudes que los agravan? 
• ¿Qué capacidades desarrollé para resolverlos? 
• ¿Qué habilidades reconocí tener durante el desarrollo de la práctica? 
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Uso de la tecnología 
Diseño de recursos visuales 
Conoce 

Marca con una ./ los casos en que puede serte útil diseñar recursos visuales en la escuela. 

O En las portadas de los trabajos escritos 

D En las etiquetas de identificación 

O Al elaborar carteles para exponer 

D Al realizar invitaciones 

-·-

de los materiales educativos D Al crear folletos y volantes 

--

¿En alguna ocasión has necesitado diseñar una etiqueta para tus 
libros o un cartel para exponer? Aunque la palabra diseñar puede 
sonarte a realizar un trabajo complejo, es posible realizar etiquetas 
y carteles más llamativos y organizados con ayuda de herramien
tas y aplicaciones digitales. 

En internet y en las tiendas de los diferentes sistemas operativos 
(Android, iOS, Windows) hay herramientas que permiten diseñar 
y crear contenido con todo tipo de características y de una forma 
intuitiva. Algunas de estas herramientas son PicMonkey y Canva, 
entre otras, como las que incluyen algunas tabletas, computadoras 
y teléfonos inteligentes. 

Con estas herramientas puedes modificar o editar fotografías, crear carteles, pósteres, info
grafías, documentos, invitaciones y volantes, entre otros productos, de una forma sencilla, 
a partir de plantillas y diseños precargados. 

Usar las herramientas de diseño te ayudará a desarrollar tu creatividad y experimentar al 
máximo para que tus documentos se vean como los tienes en la mente. 

Descubre nuestras principales herramientas Crea 

Editor de Fotos Retoque 
O.~ 'U$ fotos c:1 tt~to que s.e mertttn con o• brllo a 10s ofos par¡ ..., look 1\it\.r~l o 
nuesti'05 filtros. overi,J'f5 y hc:m1mitnt0l$ de prveb¡¡ oon un bigote eK~~rado - ¡Risu. 

texto. + Belku, fitstal --+ 

Diseño Gráfico Collage 
Oisri\a una Marea de .t$UI o una J)Or(Cadll de Tus focos estitl 11'\M t~liets si v:.n juMas. Ct ell 

disco. ¡Moos.tta que ern todo un pnlo con k>s c.olbges lncrelblts con nuestros p¡tronttt. 
lo¡os.! ~ 1extosydi$Cños ftexibles.. -

Ahora que sabes que hay un mundo de posibilidades de 
diseño, ¿qué te parece si pruebas este recurso? 

Lo primero que debes hacer es elegir una de las herra
mientas de diseño de recursos visuales, ya sea en internet 
o en la tienda de aplicaciones de tu dispositivo móvil. Para 
esto, observa las características de cada uno. 

Algunas aplicaciones de diseño para usuarios no experi
mentados son las siguientes: 

• 
• 
• 

PicMonkey: www.picmonkey.com/es 
Easelly: www.easelly 
Canva: www.canva.com 



En internet encontrarás más de estas herramientas, pero están en inglés. Si entiendes un 
poco este idioma, no las descartes, su uso es muy sencillo. 

Entra a la herramienta de diseño que hayas elegido y, si es necesario, usa una dirección 
de correo electrónico para registrarte; en caso de que hayas pedido apoyo a un familiar o 
amigo, utilicen su cuenta para hacer el registro. Después, elige un tipo de material para co
menzar a crear. Te sugerimos probar con un cartel informativo, un folleto, una invitación a 
un evento escolar o con uno que tengas que utilizar pronto, por ejemplo, para una exposi
ción, una presentación o un trabajo escrito. 

Busca en las plantillas una acorde con lo que deseas co
municar. Para eso, especifica el tema del diseño, digamos, 
alimentación o naturaleza, o bien, si es un evento escolar 
con motivo navideño o de fin de cursos. 

Por ejemplo, si quieres crear una historieta, hay plantillas 
que te pueden dar ideas para poner las viñetas de cada 
página e incluso te sugerirán algunas de las que puedes 
parti r. El siguiente paso será elegir los colores, las ilustra
ciones, agregar o eliminar o modificar textos, etcétera. 

• 

~ . . 
• -Si lo deseas, puedes incluir en las plantillas todos los 

elementos que necesites: páginas, imágenes (emojis, 
ilustraciones, globos de diálogo, líneas), textos ... Todo de
pende de los que estén disponibles desde el menú de la 
herramienta que elegiste usar. • ......, __ IIIIIN 

Cuando estés satisfecho con el resultado, podrás com-
partirlo en redes sociales o por correo electrónico, descargarlos e imprimirlos. Como 
ves, estas herramientas son muy útiles y sencillas de usar. Para evaluar cuál te 
conviene más, subraya las características de la herramienta con la que trabajaste. 

• Es gratuita y está en español. 
• Ofrece distintos tamaños para el espacio de trabajo. 
• Es sencilla de utilizar. 
• Permite guardar el archivo en diferentes formatos. 
• Permite descargar el archivo. 
• Permite modificar los elementos del diseño de la plantilla. 

Selecciona una herramienta y conoce todas sus posibilidades para trabajos escolares y 
personales. ¡Tu imaginación es el límite! 

Comparte 

Comparte con tus familiares lo que has aprendido con la herramienta de diseño. Muéstrales 
uno de tus trabajos y explicales paso a paso cómo lo realizaste. Si les interesa utilizar
la para sus proyectos personales, guialos con lo que sabes. ¿Qué otros usos le darias tú? 

-



Ámbito: 
Participación social 

Reconocimiento de la 
diversidad Ungüístíca y 
cultural 

o: 
Investiga sobre la 

diversidad Ungüístíca y 
cultural de los pueblos 
hispanohablantes. 

La diversidad de los pueblos 
hispanohablantes 
¿Sabes por qué en tantos países hablamos español? Después de llegar a América, los 
españoles comenzaron expediciones en el continente y conquistaron a los pueblos origi
narios. Entre otras cosas, esto trajo como consecuencia que su lengua empezara a hablarse 
en estos territorios. 

Sin embargo, habrás escuchado que ninguna lengua se habla exactamente igual en dos 
lugares del mundo; es decir, el español, como otros idiomas, tiene variantes de un país a 
otro, incluso de un territorio a otro dentro de una misma nación. Estas variantes lingüísticas 
y culturales son las que revisarás en esta práctica social del lenguaje. 

Para comenzar, responde en grupo estas preguntas. 

• ¿Qué diferencias identificas entre el habla del sur, del centro y del norte de México? 
• ¿Qué palabras conoces que se usen para nombrar lo mismo en diferentes regiones de 

México? Por ejemplo, soda y refresca se usa para nombrar la misma bebida. 

Lee el siguiente texto y haz lo que se pide. 

Qué difícil es hablar el español 
Juan Andrés y Nicolás Ospína son dos cantantes que, 

imitando el acento de un angloparlante, cantan "Qué di

fícil es hablar el español", una canción que habla de un 
extranjero que quiere aprender nuestro idioma, pero se 

topa con que el vocabulario cambia de un país a otro. 

Cuando un angloparlante viaja "desde México hasta la 

Patagonia", y aunque se la pasa bien, probando deliciosa 
comida y bailando ritmos diferentes, se angustia y con

funde porque se da cuenta de que una palabra no signifi

ca lo mismo en Venezuela que en Colombia o en México. 

chilenos dicen cuando hay algo lejos, que está a la chucha, 
/ y en Colombia el mal olor de las axilas es la chucha". Y 

resulta que en Uruguay a ese mal olor se le llama chivo, 

aunque aquí este es un animal. 
En la canción se dan varios ejemplos de cómo una 

palabra puede tener definiciones d istintas según la región, 

así que resulta muy complicado andar por los países 
hispanohablantes d iciendo palabras que hasta se nos pue

den tomar a mal: 

El hombre incluso aconseja que si aprendes español, 

"no te muevas de región", pues "qué difícil es entender 

el español". Para ejemplificarlo, dice que en Venezuela 
se compró una camisa de pana, pero al mismo tiem

po sus amigos le decían "ese es mi pana". Asimismo, "los 

"Y chucho es un perrito en El Salvador y Guatemala, yen 

Honduras es tacaño, y a Jesús le d icen Chucho. 

Chucho es frío en Argentina, chucho en Chile es una 
cárcel, chucho en México si hay alguien con el don de ser 

muy hábil". 

En parejas, responde las preguntas a partir del texto anterior. 

• ¿Por qué se dice que es difícil hablar el español? 

• ¿A qué diferencias del español se refieren en la canción? 



Comenta con tu grupo las siguientes preguntas. 

• ¿A qué se refiere el cantante con "no moverse de región"? ¿Por qué hay regiones donde 
el español no cambia tanto y otras donde es muy diferente? 

• ¿Qué diferencias conocen entre el español de paises hispanohablantes y el de México? 
• ¿Qué similitudes culturales tiene México con los otros paises hispanohablantes? 
• Si el texto menciona que el angloparlante viajó de México a Patagonia, ¿qué paises visitó? 

Anota las respuestas en tu cuaderno y tenlas presentes durante el desarrollo de esta 
práctica social del lenguaje. 

¿Qué determina que un idioma tenga variantes de un sitio a otro? Una razón es la influen
cia de las lenguas originarias que se hablan en esa región; la procedencia de quienes 
impusieron la lengua en ese lugar; el clima, es decir, las particularidades de la flora y la fauna 
originarias y los flujos migratorios, entre otros aspectos. En el caso del español peninsular, 
por ejemplo, los conquistadores originarios de las Islas Canarias hablaban diferente a los 
sevillanos y a los vascos. 

¿Qué haremos? 

Debido a que eres hablante del español, en esta práctica social del lenguaje investiga
rás la diversidad lingüfstica y cultural de los pueblos hispanohablantes y apreciarás que 
la lengua es un elemento primordial de la identidad de los grupos sociales y de naciones 
enteras y, por tanto, debe conocerse, respetarse y conservarse. Para ello, durante la prác
tica harás lo siguiente: 

Reconocerás la importancia del español escrito como lengua de comunicación internacional. 

Reconocerás la diversidad como una característica del dinamismo del lenguaje. 

Reconocerás la diversidad lingüística de la comunidad de hispanohablantes. 

Identificarás semejanzas y diferencias entre tu forma de hablar y la de otros 
hispanohablantes: entonación, vocabulario, expresiones. 

Reflexionarás sobre la manera en que te expresas con tus compañeros y amigos como 
forma de identidad, cohesión y diferenciación con otros grupos sociales. 

Identificarás los prejuicios y estereotipos asociados a las diferentes maneras de hablar español. 

. oue estamos 
C:. aprendiendo? 

Otras fuentes 

Si es posible, 
busca la canción 
en www.esant. 
mx/ecsele2-025. 
Pon atención en 
las variantes de 
vocabulario que 
se mencionan. 

En el mundo, cerca de 

163 

572 millones de personas 
hablan espal'\ol como lengua 
materna o segundo idioma. 

Glosario 

cohesión. Se genera 
cuando diferentes 
personas se 
mantienen unidas 
por un interés o 
sentimiento común. 

A lo largo de la práctica guarda evidencias de tu trabajo para que al final verifiques que .JII=III 
cumpliste con todo lo anterior, así también tendrás elementos para valorar que lograste el '1::1 
aprendizaje esperado. 

Te proponemos trabajar con tus compañeros de grupo durante esta práctica social del 
lenguaje y que juntos reflexionen sobre la diversidad lingüística de los pueblos hispanoha
blantes. Para dar a conocer sus hallazgos y las reflexiones acerca de la riqueza cultural del 
lenguaje, les sugerimos que, durante la práctica, realicen cuadros temáticos comparativos, los 
cuales podrán compartir al final con la comunidad escolar. 



Reconocemos la importancia del español escrito 
como lengua de comunicación internacional 

¿Sabes que en una gran cantidad de países se habla español? El uso de esta lengua no 
se reduce a México y algunas naciones de América Central, América del Sur y el Caribe. 
También en otros continentes el español es una lengua reconocida. Esto quiere decir que 
no es la única que se utiliza o que convive con otros idiomas en el mismo país; por ejem
plo, en España, donde también se le llama castellano, es igual de válido que el catalán (que 
se habla principalmente en Cataluña) y que el euskera y el gallego (que se usan en el País 
Vasco y en Galicia, respectivamente). 

En México, el español convive con las lenguas originarias, igual que sucede en Perú y 
otros paises donde hay culturas precolombinas. En Puerto Rico, que es un Estado Libre 
Asociado a los Estados Unidos de América, es válido hablar tanto español como inglés. Y 
en EUA, el español es el segundo idioma más utilizado después del inglés. ¿Por qué consi
deras que sucede esto? ¿Por qué el español ha tomado tanta importancia mundial? 

Lee el siguiente texto y haz lo que se pide. 

El español en la ONU 
El 23 de abril se celebra el día de la lengua española en 

las Naciones Unidas para concienciar al personal de la 

Organización, y al mundo en general, acerca de la historia, 

la cultura y el uso del español como idioma oficial. 

En 2010, la Organización decidió celebrar su diversidad 

cultural y multilingüismo mediante el establecimiento de 

los días de las lenguas para sus seis idiomas oficiales. Las 

fechas se eligieron por su simbolismo o importancia 

histórica para cada uno de los idiomas. 

20 de marzo. Día de la lengua francesa, coincide con el 

día internacional de la francofonía. 

20 de abril. Día de la lengua china, dedicado a Tsan 

Chieh, creador de la escritura china. 

23 de abril. Día de la lengua inglesa, que coincide con 

el aniversario de la muerte de William Shakespeare, el más 

célebre dramaturgo y poeta de la literatura inglesa. 23 de 

abril. Día del idioma español, fecha en que se conmemora 

la muerte del gran genio de las letras españolas, Miguel de 

Cervantes Saavedra. 

6 de junio. Día de la lengua rusa, en el aniversario del 

nacimiento de Alexander Pushkin, fundador de la literatura 

rusa moderna. 

18 de diciembre. Día de la lengua árabe, que conmemo

ra la aprobación en 1973 del árabe como idioma oficial 

y de trabajo de la Asamblea General y sus Comisiones 

Principales. 

Se anima a las sedes y las oficinas de las Naciones 

Unidas a que celebren los días de las lenguas y organicen 

actos culturales que muestren la importancia del multi

lingüismo y la riqueza de cada una de estas lenguas 

mediante la música, el arte, la poesía. la gastronomía, el 

teatro y el cine. 

"Día del idioma español en las Naciones Unidas. 23 de abril", en 

https://bitly/1z2l4dk (consulta: 29 de mayo de 2018) (fragmento). 

Investiga cuáles son los idiomas oficiales de las Naciones Unidas. Reúnete con tu grupo y 
entre todos respondan lo siguiente: 

• ¿Por qué consideran que esos son los idiomas oficiales y no otros. como el alemán. el 
japonés o el afrikáans, el cual se habla principalmente en Sudáfrica y Namibia? 

Como evidencias de trabajo, anota las respuestas en tu cuaderno, pues más adelante podrás 
emplearlas para enriquecer tus conclusiones. 

Contenido: Reconoce el papel del espal'lOl esaito y su importancia como lengua de 
comunicación internacional. 



Como lengua de comunicación internacional, el uso del español está regulado por la 
Asociación de Academias de la Lengua Española, todas estas academias se encargan 
de incluir nuevas palabras, ampliar significados y determinar su escritura, entre otras 
cosas. Esta tarea, sin embargo, no es con fines de imposición, sino para que los hispa
nohablantes nos entendamos entre nosotros sin importar el lugar donde estemos. 

De acuerdo con El español en el mundo, 2017, publicado por el Instituto CeNantes, 
hasta el año 2017 cerca de 572 millones de personas hablaban español y es la segunda 
lengua materna por el número de usuarios, solo superada por el chino mandarín. Esto 
significa que cerca de 7.5% de la población mundial es hispanohablante. 

Por otro lado, de acuerdo con el documento El español: uno lengua vivo. Informe 2017, 
también publicado por el Instituto CeNan tes, el español es la tercera lengua más usa
da en internet, solo por debajo del inglés y el chino. y la segunda en las dos principales 
redes sociales. 

Lee el texto y obseNa la gráfica. Luego haz lo que se pide. 

Otras fuentes 

Si tienes acceso 
a internet, puedes 
consultar el 
documento El 
español: uno lengua 
vivo. Informe 2017 
en www.esant.mx/ 
ecsele2-026 

De acuerdo con el Fondo de Población de las 
Naciones Unidas. en 2017 éramos aproxima
damente 7 550 millones de personas, de las 

Hispanohablantes en el mundo 

cuales 26% son menores de catorce años, 65% 1.26% 

tienen entre 15 y 64 años, y 9% sobrepasan los 
65 años. 

Por otra parte, según el Instituto Cervantes, en 
2017 había más de 477 millones de personas 
que hablaban español como lengua materna. 
A esta cantidad se suman quienes lo estudian 
y quienes lo hablan, pero no lo dominan ni lo 
estudian de manera formal, lo que da una cifra 
de más de 572 millones de hispanohablantes. 

Datos tomados de E'stodo de lo población 

mundiol2017, UNFPA, 2017, y El espoiiol: uno lengua 
vivo. Informe 2017. Instituto Ce Nantes. 2017. 

• Hablantes de espanot 
en el mundo 
con un dominio Umitado 

• Hablantes nativos 
de espallol 
en el mundo 

Otros idiomas 

Fuente. Datos tomados de 
Estado de la PQtXoclón mundial 
20r7, UNFPA y El espa~ot uno lengua VIVO 

Informe 2017. lnst•ruto Cervantes, 207 

• A partir de la gráfica y del texto anterior en grupo escriban un texto breve acerca de la 
importancia del español escrito como lengua de comunicación internacional. Incluyan 
por qué es importante estudiarla y conservarla. Pueden comenzar así: 

Debido a la cantidad de personas que hablan español en el mundo, esta lengua 
es muy importante para comunicarnos de manera clara. Por esta razón ... 

Guarda tu escrito entre tus evidencias, pues lo recuperarás al final de la práctica para .JII=III 
compartir los cuadros comparativos que realizarás más adelante. 1::::1 

Contenido: Reconoce el papel del espal\olescrito y su impottancla como 
lengua de comunicación internacional 



Reconocemos la diversidad lingüística como 
una característica del dinamismo del lenguaje 

Todas las lenguas se van transformando con el tiempo. Esto significa, por ejemplo, que an
tes se usaban palabras o expresiones que ya no escuchas, como jubón, o que conoces con 
otro significado, como arroba. El jubón era una prenda que cubría desde los hombros has
ta la cintura, ceñida y ajustada al cuerpo. La arroba es el peso equivalente a 11 502 kg y se 
utilizaba para medir líquidos como el aceite y el vino; actualmente designa al signo que 
divide el nombre de usuario del proveedor en una dirección de correo electrónico. 

Entonces, ¿cómo es que nos seguimos entendiendo? Una de las razones de que todos 
los hispanohablantes nos entendamos es la regulación del lenguaje, que hacen las acade
mias que ya mencionamos en el tema anterior. ¿Qué otros motivos crees que haya? 

En equipo, ubiquen en el mapa los países con presencia de hispanohablantes. Pueden 
colorear este mapa o elaborar uno de mayor tamaño y conservarlo como evidencia. 

• También incluyan algunos de los países en los que se habla español como lengua no 
principal o no oficial. Consideren la tabla de la página siguiente. 

• Utilicen un color para señalar los países hispanohablantes y otro para distinguir a los 
que no hablan español de manera oficial. 

• Recuerden que Andorra es un país muy pequeño entre Francia y España, y Trinidad y 
Tobago, dos islas pequeñas aliado de Venezuela. 

• Si es necesario, apóyense en su libro de Geografía del año anterior. 

Países con presencia de hispanohablantes 

(/
. 

.. 

~ 
&c.al.l1·21$0000CO *'''!!'·!* 

l Hailf 2. Rt9U~ DomiliCJA:.I 3. Gu:'nea Ecuatorial 4. Aliplnas S. Francia 

Contenido: Reconoce la diversidad Ungüística como una caracterrstica del dinamismo 
del lenguaje (factores históricos y culturales). 

~OI.,M:IIXiOnd9Roonson 
Fuente: El IOIOQ•~ 2018 



Argentina Colombia Cuba Ecuador 

Bolivia Costa Rica Chile El Salvador 

Guinea Ecuatorial Nicaragua Paraguay Puerto Rico 

Honduras Panamá Perú 
República 

Dominicana 

México Andorra Belice Brasil 

Filipinas Francia 
Estados Unidos de 

Marruecos 
América 

Comenta con tu equipo lo siguiente y registra las conclusiones. 

• ¿Qué saben acerca de la historia de Hispanoamérica? 
• ¿Qué palabras del náhuatl conocen que se integraron al español? ¿Por qué sucedió 

esto? ¿Qué otras lenguas originarias de América influyeron en el español actual? 
• ¿Qué palabras consideran que se han incluido al español recientemente o con signifi

cados nuevos, como arrobo, choto tuit? 

Compartan la información con sus compañeros y con su profesor. Analicen sus seme
janzas y diferencias, validen su trabajo y hagan los ajustes necesarios para guardar sus 
conclusiones como evidencias de su trabajo. 

La lengua cambia constantemente, se agregan y se eliminan palabras y expresiones 
que sus hablantes utilizan para nombrar objetos, lugares, situaciones, emociones e 
incluso ritmos musicales antes desconocidos. Esta situación responde a la historia y 
a la cultura de cada país. Por ejemplo, cuando los conquistadores convivieron con los 
mexicas se dieron cuenta de que había alimentos que no sabían cómo nombrar, pues el 
castellano no tenía una palabra para hacerlo. Por tanto, fue necesario tomar palabras del 
náhuatl que se referían a lo que acababan de conocer, como chocolate o jitomate. 
Lo mismo ocurrió en las otras regiones del continente. 

Una de las razones de que todos los hispanohablantes nos entendamos es la regula
ción del lenguaje, que hacen las academias que ya mencionamos en el tema anterior. 
¿Qué otros motivos crees que haya? 

Actualmente, con el auge de la tecnología digital, ocurre una situación similar, aunque 
la incorporación de palabras es más rápida. Por ejemplo, hasta hace poco el término 
reguetón no estaba en el diccionario, aunque mucha gente ya lo utilizaba para referirse 
a un estilo musical y de baile. También hay palabras que derivan de la tecnología digital 
y sus aplicaciones, como tuit o clic. 

Asimismo, las personas que llegan a vivir a un lugar traen con ellos sus palabras y 
acentos que modifican la lengua. En Argentina, por ejemplo, hubo muchos migran
tes italianos que le dieron una entonación particular al español de ese país. Lo mismo 
ocurre en el sur de México con los migran tes guatemaltecos; ellos han traído palabras 
que poco a poco se incorporan al español de nuestro país, como woso (suerte} o cha
pín (guatemalteco). 

España 

Guatemala 

Uruguay 

Venezuela 

Canadá 

Trinidad y Tobago 

Aprendo mejor 

La primera lengua 
que aprendemos 
es la que nos da 
identidad, porque 
a partir de ella 
entendimos el 
mundo. Cuando 
a una persona no se 
le permite hablar 
su lengua materna, se 
le está negando la 
posibilidad de ser. 
Si tuvieras que 
mudarte a otro país, 
¿qué harías para no 
olvidar tu lengua? 

Contenido: Reconoce la diversidad lingOistica como una caracterlstica del dinamismo 
del lenguaje (fact()(es históricos y culturales). 



Otras fuentes 

En esta dirección 
de internet puedes 
encontrar las 
canciones que se 
mencionan en el 
texto: 
"La ñáñara": 
www.esant.mx/ 
ecsele2-027 
"Raspadura y 
panela": www.esant. 
mx/ecsele2-028 

A partir del mapa de la página 166 y de la tabla que revisaron en la página 167, realicen las 
siguientes actividades en equipo: 

• Anoten lo que saben sobre la forma de hablar de esos países y sus acontecimientos 
históricos más relevantes. También anoten el nombre de algunos de sus platillos y bai
les o festivales. Incluyan esta información en sus evidencias. 

• Discutan si la cercanía geográfica entre los países influye en la presencia de hispano
hablantes en las naciones en las que el español no es lengua oficial. Asimismo, si esa 
cercanía puede hacer que haya similitudes culturales entre ellos. 

Ahora, elijan también en equipo un país del que quieran conocer sus características socia
les, culturales y de uso de la lengua. 

• Les sugerimos que cada equipo escoja un país distinto para que, al reunir sus investiga
ciones, tengan un mosaico más completo del uso del español. 

Indaguen sobre la forma de hablar de esos países, así como su historia y sociedad, sus 
tradiciones y costumbres, su comida, su música, sus países vecinos, su vocabulario y sus 
expresiones tipicas. 

• Acude a una biblioteca o, si es posible, busca en internet esos aspectos, por ejemplo, 
anota "platillos típicos cubanos·: "expresiones típicas de Cuba". 

Tomen notas de sus hallazgos o, si es posible, obtengan fotocopias e ilustraciones del país 
elegido. Incorporen este trabajo a sus evidencias para que las utilicen en la presentación de 
los cuadros temáticos comparativos. 

Reconocemos la diversidad lingüística 
de los hispanohablantes 

Quizá cuando ves televisión o un video de internet, o escuchas la radio o una canción, has 
notado que algunas personas tienen un acento distinto al tuyo e incluso utilizan palabras dis
tintas o con otro significado, lo que te hace pensar por qué no les entiendes, si todos habla m os 
español. ¿En qué zona del país vives: norte, sur, centro? ¿Has conocido o hablado con per
sonas que viven en una zona diferente a la tuya o en otro país? Lee el siguiente texto. 

Rita del Prado es una compositora que ha explorado en sus canciones el vocabulario de una 

región. Por ejemplo, en la canción "La ñáñara", que interpreta con el Dúo Karma, usa pala
bras cubanas de origen africano. 

En la canción "Raspadura y panela" habla de cómo llaman de diferente manera a las 

cosas en Colombia y en Cuba. Dice, por ejemplo: "En Colombia llaman mataculín, 1 a lo que 

en Cuba es cachumbambé". 
El mismo título de la canción incluye dos palabras que significan lo mismo, raspadu

ra y pone/o, y así lo expresa: "Usted me jura que eso es panela 1 y es raspadura para mi 

abuela". También explica que en Cuba llaman ca ldosa, a lo que en Colombia es sancocho; 
y guagua a lo que en Colombia es buceta. ¿Conoces cosas que se llamen de otra manera 

en otro lado? 

Contenido: Reconoce la diversidad UngOistica de la comunidad de hispanohablantes. 



Observa estas entradas de un diccionario y los comentarios de al lado. 

t cachumbambé 
l. m. Cubo. Especie d e balancín que se usa para entretenim iento infant il. 

sancocho 
l. m. Alimento a m ed io cocer. 
2. m. Solivio, Colombia, Ecuador, Guotemolo, Honduras, Nicoroguo, Pon~mó, Puerto 

Rico, República Dommicono y Venezuela. Olla compuesta de carne, yuca, plátano y 

otros ingredientes, que se toma en el almuerz"JTo'-. -----------------l 
3. m. Solivio, Costo Rico y República Domintco~o. revoltijo (conjunto de cosas sin orden). 
4. m. Costo Rico, Nicaragua y Urugu~y. Comida cocinada con agua, sa l y algún otro 

condimento. 

raspadura 
l. f. Acción y efecto de raspar. 
2. f. Cubo, Ecuador y Guatemala. pa~ela (azúcar mascabado en panes). 

guagua 
l. f. Canarios, Ant~los y Guineo Ecuatorial. Vehículo automotor que presta servicio urbano 

o interurbano en un tt tnerano t t¡o. 

En parejas, busquen en un diccionario el significado de las palabras de la tabla siguiente y 
complétenla con los nombres que se les dan en México. 

Cuba Colombia México 

cachumbambé mataculín 

raspadura pan e la 

caldosa sancocho 

guagua buceta 

Es común encontrar en canciones y textos literarios palabras y formas de expresión 
del país del que estos provienen. Por ejemplo, una canción cubana llamada "El cuarto 
de Tula" tiene estos versos: "Al cuarto de Tula 1 le cogió candela 1 se quedó dormida y 
no apagó la vela"; la palabra candela en Cuba y en Venezuela significa "incendio", 
y esto se puede deducir a partir del contexto. 

El español, igual que muchas lenguas que se hablan en diferentes regiones, tiene va
riantes debido a la historia y la cultura de cada lugar, y esa diversidad lingüística de los 
hispanohablantes es parte de la riqueza del idioma. 

Número de significado o 
acepción de la palabra. 

El nombre de un pais 
antes de la definición 
significa que se trata de 
un regionalismo; es decir, 
de una palabra que 
se utiliza en una 
región determinada. 

En ocasiones, el 
significado es igual a una 
de las acepciones de 
otra palabra, por eso se 
señala entre paréntesis. 

A veces se usan 
nombres que se refieren 
a una región, como 
Antillas (islas de 
América CentraO. 

Contenido: Reconoce la diverSidad lingüística de la comunidad de hispanohablantes. 



Otras fuentes 

En este video puedes 
conocer diferencias 
de vocabulario 

En ocasiones esa variedad está consignada en los diccionarios, como mostramos en 
la página anterior, pero a veces solo se utilizan en el lenguaje oral. Por ejemplo, en algu
nos estados del sur de México nombran al cerdo con la palabra cuche, aunque esta no 
se encuentra en un diccionario, la gente de la región entiende de qué está hablando, 
Lo mismo ocurre con otras palabras y expresiones que actualmente podemos conocer 
debido, en gran parte, a internet y los textos literarios, canciones, videos y demás docu
mentos escritos y orales que ahí se encuentran. 

entre los paises 
hispanohablantes: 
www.esant.mx/ 
ecsele2-029 

Tradiciones y 
costumbres 

Datos históricos 
y sociales 

Comida 

Música 

Vocabulario 

Retoma lo que investigaste en la página 168 sobre el país que elegiste y organiza la 
información. Registra la en un cuadro como el siguiente: 

CUBA 

Hay fiestas tradicionales, como las realizadas en e( campo. las charangas y los carnavales. entre ot ras. 

Fue la primera isla a (a que (legó Cristóbal Colón. Ahí comenzó (a colonización española Los colonizadores 
llevaron a la isla población africana en condición de esclavitud, por ello hay muchos afrodescendient es. 

Mucha comida cubana se hace con pimiento morrón, qjo y aceite de oliva, debido a la influencia de 
(os españoles que llegaron a vivir a la isla También comen fr~o(es y arroz, a ese plato se llama moros 
y cristianos o congrí, y tostones o plátanos verdes fritos. 

En Cuba han surgido muchos géneros musicales. como e( danzón, e( chachachá e( mambo y e( son. 

Compartan sus cuadros con sus compañeros y entre todos observen las diferencias: ¿Cuál 
es la historia de ese país? ¿Qué tradiciones y costumbres son similares? ¿Qué ingredien
tes tienen sus platillos y bebidas típicas? ¿Qué ritmos musicales son parecidos? 

• A sus cuadros agreguen vocabulario de esa región. Para esto pueden escuchar cancio
nes, leer poemas o cuentos breves e incluso periódicos. 

• Si es posible, anoten este vocabulario incluyendo lo que cada palabra o expresión 
significa en México. Para esto, utilicen un diccionario y observen los paises en que esa 
palabra se utiliza. Observen en este ejemplo los significados generales entre paréntesis. 

Forma de hablar 

guagua (autobús), ají (pimiento), berro (enfado), caña (dinero), compay 
(compadre), guaracha (diversión), guateque (fiesta). 

Guarden evidencia de su trabajo pues seguirán enriqueciendo sus cuadros comparativos. 

Identificamos semejanzas y diferencias en la 
forma del habla de los hispanohablantes 

Con lo que has investigado hasta ahora, ¿notas que no se habla el mismo español en todas 
partes? Como sospechas, el español tampoco suena igual en todos los lugares; es decir, 
hay un cambio de entonación. Por esta razón, por ejemplo, alguien del norte de México se 
escucha diferente a quien nació y vive en el centro o este último a alguien del sur. 

Contenido: Identifica semejanzas y diferencias entre la forma de habla propia y la de otros 
hispanohablantes: entonación. vocabularto, expresiones. 



Una situación parecida ocurre con los habitantes de diferentes países: un colombiano tiene 
una entonación diferente a un chileno y ambos difieren de un puertorriqueño. 

En parejas respondan las siguientes preguntas. 

• ¿Has escuchado canciones en las que notes el cambio en el acento? 
• Proporcionen ejemplos y compártanlos con su equipo. 

Lee el siguiente texto. 

El español que se habla en México se distingue de las 
otras variedades de este idioma que hemos conocido 
gracias a cuatro características destacadas. 

l. Los mexicanos tienden a mantener el sonido "s" al 
final de una sílaba y de fin de palabra en contraste 
con el español costero y caribeño, en el que se pierde 
esta letra, que fue característica del habla de los co
lonizadores del sur de España. México: Los perros. El 
Caribe: Loh perroh o Lo perro. 

2. Los mexicanos mantienen la "d" entre vocales en 
contraste con el español en Cuba, Puerto Rico y 
República Dominicana. México: omodo, partido, 
nodo. El Caribe: omoo, portío, nao. 

3. A causa del contacto con las lenguas originarias, 
como el náhuatl, el español mexicano tiene mu
chas palabras y un sonido que no existe en otras 

variantes del idioma. Por ejemplo, los mexicanos 
pronuncian el sonido "ti'; m ientras que en otras 
variedades del español este sonido es imposible: 
México: A-tlán-ti-co. El resto del mundo hispano: 
At-lán-ti-co. 

Además, el español mexicano tiene sus propias expre
siones que lo distinguen de otras variedades: 

Platicar. Se escucha mucho este verbo en vez de con
versar o charlar. 
Ahorita. Se usa esta expresión para indicar 1) ahora mis
mo, 2) dentro de poco tiempo y 3) hace poco tiempo. 
iÓrale! o iándale! Expresa afirmación, sorpresa, acuerdos, 
entendido, está bien. 

Información tomada de Acceso, en https://bit.ly/2sTU7tu 
(consulta: 31 de mayo de 2018). 

Comenta con un compañero si conocen otros ejemplos de lo que se menciona en la lec tu- Jll=llt 
ra anterior y ambos registren sus conclusiones como evidencia de su trabajo una vez que "1::::J 
reciban la realimentación de su profesor. 

Una lengua tiene un conjunto de sonidos (fonemas) que se combinan para formar pa
labras (vocabulario) que el hablante conoce, les da un significado y ordena en cadenas 
para expresarse (oraciones). Los hablantes de una lengua pueden entenderse entre 
si porque comparten este sistema. No obstante, el uso de la lengua entre un sitio y otro 
tiene variantes causadas por la influencia de las lenguas originarias y de otras cerca
nas, la migración, entre otros factores. Se les llama variantes dialectales. 

Por ejemplo, en el cuento Los lanzas colorados, se emplean palabras como chiquiti
co y maluco, que son propias del habla caribeña. En esta región hay mucha población 
afrodescendiente, porque durante la Colonia los españoles esclavizaron y trajeron afri
canos a América. 

Las diferencias regionales también se observan, por ejemplo, en los pronombres tú y 
ustedes: en España, se usa vosotros (ustedes), mientras que en algunos países ameri
canos emplean vos (tú). 

Contenido: Identifica semejanzas y diferencias entre la forma de habla propia y la de otros 
hispanohablantes: entonaciOn, vocabulario, expresiones. 



Lee el siguiente texto y observa que hay diferencias entre el lenguaje utilizado por el na
rrador y el que ustedes emplean a diario. Las palabras del narrador y la forma de utilizarlas 
son distintas. Por ejemplo, de chiquitico y maluco nosotros diríamos chiquito y malvado. 

Cuando nació Papa Dios estaba chiquitico, chiquiti

co, como una parapara. San José carpinteaba y la virgen 

rezaba el rosario. Pero ellos vivían en la hacienda de 
un hombre maluco que les echaba muchas lavativas 

a los pobres negros y a todas las gentes. Y va el Diablo y 

lo tienta. 
¡Ave, María Purísima! Y el hombre maluco era el rey, 

y estaba vestido de oro, con un gorro colorado, y vivía en 

una casa grandota, y tenía buenas mulas, y daba unos 
banquetes con casabe y cochino y guarapo. Pero el rey 

quería matar a Papa Dios antes que Papa Dios tuviera 

tiempo de montársele. 

Y va y le dice un día al mayordomo: "¡Mayordomo, 

venga acá! Usted va a salir ahorita mismo y me va a ma

tar a todos los muchachos que haya. Ya lo sabe. Que no 
se salve ninguno". Y el mayordomo le dijo: "¡Ay, Misia 

Carramajestad, así se hará!". 

Y salió y empezaron a matar muchachos. Daban gri
ma ese sangrero y esa gritería y ese pilón de muertos. 

¡Y mata y mata gente! ¡Y mata y mata gente! ¡Y mata y 

mata gente! Hasta que se cansaron. Pero a Papa Dios, 

¡ah, caramba!, se lo había avisado un ángel y se salvó ¡en 
su burro! 

Uslar Pietri, Arturo. Los lonzos colorodos, 

Brvguera, Barcelona, 1981 (fragmento). 

• Busquen en un diccionario las palabras que no entiendan y traten de deducir a qué se 
refieren esos términos en el español de México. 

En el siguiente texto, hemos subrayado las partes en las que se habla de las diferencias 
en el uso del lenguaje en cuanto a conjugación, pronombres, vocabulario y expresiones. 

[ ... ] El español que debía utilizar en el trabajo era el es

tándar latinoamericano [ ... ] "Algo fácil siempre y cuando 

se sigan unas reglas sencillas·: pensé. 

Vosotros, no: ustedes 

Pero ¿cuáles son esas normas? Las dos más claras con
sisten en dejarse el pretérito perfecto compuesto en casa 

y desterrar el vosotros sustituirlo por el ustedes. 

Pasar del "he llegado y os he encontrado a todos vo
sotros" al "llegué y los encontré a todos ustedes". Para 

alguien acostumbrado al español europeo, el pretérito 

perfecto simple abre una distancia mayor que el compues
to entre el presente desde el que se habla y el hecho al que 

nos referimos. 

Mientras que el ustedes implica un trato de respeto 

frente a la familiaridad del vosotros. No suele ser así en 

América Latina. 
Luego vinieron otras "adaptaciones idiomáticas" y, 

poco a poco, los seísmos se transformaron en sismos 
el concienciar en concientizar y el automóvil antes que 

coche empezó a ser auto o carro. E incluso fuera de la 

redacción sin darme cuenta me empecé a demorar (en 
lugar de retrasarme) y a extrañar a la familia (en vez de 

echarla de menos). 

Esparza, Pablo. "Seis expresiones latinoamericanas que a los 
españoles nos cuesta entender (y cómo llegué a adoptarlas): 

en BBC Mundo. https://bbc.in/2xZ1QeJ 
(consulta: 16 de marzo de 2018) (fragmento). 

Para ir más allá en el análisis, pusimos la información subrayada en la siguiente tabla. 

Diferencias de ... Ejemplo 
conjugación "he llegado" en vez de "llegué" 
pronombre "ustedes" en vez de "vosotros" 
vocabulario "carro" en vez de "coche" 
expresiones "extrañar a la familia" en vez de "echarla de menos" 

Contenido: Identifica semejanzas y diferendas entre la forma de habla propia y la de otros 
hispanohablantes: entonación, vocabulario, expresiones. 



Ahora es tu turno. Explora diferentes novelas, cuentos y canciones del país que estás 
investigando. Busca vocabulario y expresiones que te ayuden a completar tu tabla. Por 
ejemplo, observa en el siguiente texto las anotaciones en color de aliado: 

- Perdoná. .. ¿hay agua en la garrafa? 
-Sí, la llené yo cuando me abrieron para ir al baño. 
-Ah, está bien entonces. 
- ¿Querés un poco?, está linda, fresquita. 
-No, así mañana no hay problema con el mate. Seguí. 
-Pero no exageres. Nos alcanza para todo el día. 
-Pero vos no me acostumbres mal. Yo me olvidé de traer cuando nos abrieron la puer-
ta para la ducha, si no era por vos que te acordaste después estábamos sin agua. 

Puig, Manuel. El beso de lo mujer o roño, Seix Barral, México, 1997, p. 14. 

Registra esas expresiones en una tabla como la siguiente y guárdala como evidencia. 

Forma de hablar 
Vocabulario garrafa (jarra), ducha (regadera), mate (es un tipo de bebida regional). 

Verbos en modo 
imperativo 

Verbo conjugado en 
presente de indicativo 

Vocabulario regional 

Pronombre personal 

Pronunciación La y y la 11 en algunas regiones se pronuncian como "sh". El final de los verbos cambia en la 
segunda persona de presente de indicativo y en el modo imperativo. 

Expresiones Está linda: está o es agradable. 

¿Cómo vamos? 

Escribe en tu cuaderno qué has hecho para lograr lo siguiente: 

• Reconocer que la comunidad de hispanohablantes es extensa y variada. 
• Conocer hechos históricos que han influido en las variantes lingüísticas y culturales de 

un país hispanohablante. 
• Identificar diferencias en vocabulario, expresiones y formas de pronunciación entre tu 

habla y la de otros países. 

Llena la tabla en tu cuaderno para valorar tu nivel de logro. 

Rasgos por evaluar 
¿Cómo demuestro que 

lo hago? 
Reconozco el papel del español escrito y su importancia 
como lengua de comunicación internacional. 
Reconozco la diversidad lingüística como una característica 
del dinamismo del lenguaje (factores históricos y culturales). 
Reconozco la diversidad lingüística de la comunidad 
de hispanohablantes. 
Identifico semejanzas y diferencias entre la forma de 
habla propia y la de otros hispanohablantes. 

Escribe en tu cuaderno una estrategia para mejorar en los aspectos anteriores. 

¿Necesito ayuda? 
¿Porqué? 

Contenido: Identifica semejanzas y diferencias entre la forma de habla propia y la de otros 
hispanohablantes: entonación. 110cabulario, expresiones. 



¿Qué edacl tiene 
la persona que 
habla? ¿Y la que 
escucha? ¿En 
qué contexto 
se encuentran? 

¿A qué se cleclica 
la persona que 
habla? ¿Y la que 
escucha? ¿En qué 
contexto se emplea 
ese lenguaje? 
¿Cómo se llama 
esa varieclacl 
clellenguaje? 

:e g¡ 
E . 
.3 
' 

L._ _____ ___. 
j 

insuficiencia renal 
crónica. Enfermedad 
en ta que tos riñones 
ya no son capaces 
de filtrar tas 
sustancias nocivas. 

diálisis. Tratamiento 
médico que consiste 
en limpiar ta sangre 
de sustancias 
nocivas, cuando el 
riñón ya no hace 
esta función. 

r 

Reflexionamos sobre el habla como forma 
de identidad 

¿Durante esta práctica has notado cómo la forma de hablar de un personaje puede revelar 
sus características? Algunos investigadores del lenguaje aseguran que nuestra manera de 
hablar nos identifica: explica nuestro país de origen, nivel socioeconómico, influencias cul
turales, si somos jóvenes o mayores, si ejercemos un oficio o profesión y hasta si somos 
parte de un grupo social específico. 

Anota en tu cuaderno qué diferencias hay entre el español que tú empleas para platícar 
con tus compañeros y el que usan tus papás. 

• Después, observa las situaciones y discute en equipo las preguntas de al lado del texto. 

Me dijo mi compa que la estoqueara para ver 
por qué andaba bajoneada, pero yo no tengo ni 
feis, ni Twitter. "No manches", me dijo, "¿pues en 
qué siglo vives, friki?", y yo le contesté que es
tuviera tranquis, que no sea aborigen, porque 
a mí ni me gustan las redes ni andar de chis
moso como otros. 

El objetivo se centra en valorar la calidad de vida 
relacionada con la salud de los pacientes con 
insuficiencia renal crónica sometidos a trata
miento sustitutivo de diálisis, así como evaluar 
la capacidad predictiva de algunas variables: 
apoyo social, optimismo, depresión, ansiedad 
y estrategias de afrontamiento. 

El lenguaje tiene la función de comunicar conocimientos, sentimientos y emociones; 
nos construye como personas y nos da un sentido de pertenencia en diferentes grupos 
sociales: familiar, escolar, como adolescente, profesional... 

La manera como se expresa el hablante lo sitúa en una posición frente a los otros. 
Con esto, se puede distinguir si es alguien que tiene una relación de trabajo con quien 
habla, por ejemplo, al tratarlo de usted. Por el contrario, el empleo de palabras coloquia
les revela confianza entre los hablantes, quienes suelen pertenecer al mismo grupo 
social, por ejemplo, los amigos: ¿Qué ondo?, ¿ya escuchaste el nueva rolón? 

Asimismo, el habla es diferente de un contexto a otro. Hay contextos formales, como 
una exposición, una entrevista de trabajo o un examen oral, en los que el hablante debe 
expresarse de cierta manera. En un contexto formal, por ejemplo, un especialista refi
riéndose a su área de trabajo o hablando con colegas utiliza jergas o argot; es decir, un 
vocabulario propio de un área de conocimiento o tecnicismos. 

Contenido: Reflexiona sobre la manera de expresarse entre compal\eros y amigos como 
forma de identidad, cohesión y diferenciación de otros grupos sociales. 



Pon atención en el vocabulario y las expresiones que emplean tú y tus amigos; también 
escucha la forma en que hablan tus familiares mayores y, en grupo, haz lo siguiente: 

• Incluye entre tus evidencias una reflexión acerca de la manera en que te comunicas ~ 
con tus compañeros de clase y la forma en que tú y ellos lo hacen con sus padres. "t=J 
Incluye una explicación de por qué es así y cómo esas diferencias les dan identidad y 
los unen como grupo social. Puedes comenzar así: 

Al primer grupo social al que una persona pertenece es a su familia, de ella aprende su lengua materna 

y sus maneras de expresarse. Cuando crece, va descubriendo otros grupos sociales, como sus amigos, 

con quienes aprende otras formas para expresarse. Asi, entre otros aspectos como la vestimenta, una 

persona se identifica con un determinado grupo social a partir de la confianza y del lenguaje que utiliza. 

Identificamos prejuicios y estereotipos 
en el habla 

Has visto que la manera como hablamos dice mucho de quiénes somos. ¿Qué pasa cuando 
por nuestra forma de hablar nos relacionan con ciertos grupos sociales y nos discriminan? 
¿Acaso una forma de hablar, una entonación o el uso de ciertas palabras es mejor que otra? 

Debate en grupo lo que piensas de la siguiente opinión y explica si una forma de hablar el 
español es correcta y otra incorrecta. Argumenta tus respuestas y llega a una conclusión 
con tus compañeros. 

Nada va a impedir que los hablantes llamados "cultos·: dueños de cierta educación, sigan sintiendo, en cuanto 
individuos o en cuanto grupo social más o menos amplio, que todas estas formas, ñudo, hoigo, orrejuntor, móiz 
y líbido, son "incorrectas". El concepto de corrección es psicológico y sociológico, no lingüístico. 

Alatorre. Antonio. los 1 001 oños de lo lenguo espoñolo, 2.• ed., Fondo de Cultura Económica. México, 1995, p. 298. 

• Anota en tu cuaderno las conclusiones de la reflexión anterior. 

Es común que al oír una forma de hablar pensemos en el origen o la clase social a la 
que pertenece el hablante. Asociamos ciertos estereotipos a expresiones y maneras de 
hablar en español; es decir, suponemos que alguien es de cierto tipo porque lo asocia
mos a un grupo social. Por ejemplo, si alguien dice "haiga sido como haiga sido", se le 
asocia con un nivel educativo bajo y que es de un pueblo o un barrio. 

Lo anterior contribuye a tener prejuicios: opiniones preconcebidas sobre las personas 
y los grupos sociales sin conocerlos realmente. Asi, por prejuicio, se puede descalificar 
a una persona porque se le escucha decir "haiga". Sin embargo, el objetivo de la lengua 
es ser usada para comunicarse y son los usuarios los que la construyen y determinan 
sus significados y variantes. Por esto se dice que la lengua está viva y no hay una for
ma correcta o incorrecta de hablarla. 

Contenido: Identifica los píejuiclos y estereotipos asociados a las diferentes 
maneras de hablar espai'lol 



Otras fuentes 

Los diálogos de la 
primera actividad 
de esta página son 
parte del cuento 
"Franciquio~ escrito 
por Pascuala Corona 
y publicado en el libro 
Cuentos mexicanos 
poro niños. Si es 
posible, búscalo 
y léelo. 

Soy creativo 

Otra manera de 
compartir su trabajo 
es hacer un gran 
mapa en el piso del 
patio de la escuela, 
poner letreros 
con el nombre de 
algunos objetos y el 
significado de ciertas 
frases, y una bandera 
del país del que se 
trate con la leyenda 
"Usted está en ... ". 

Lean el siguiente diálogo en voz alta 

-Pos siñor amo, la verdá. no sé hacer .OO. pero tengo voluntá. (. .. ) 
-Malinguia, déjame subí na má quiero~! 

Noten el nivel socioeconómico y el grado de conocimientos de quienes hablan, ¿se generó 
algún prejuicio durante la lectura?, es decir, si consideraron a los personajes como pobres 
o poco educados por su forma de hablar, o incluso como malas personas. 

Comparte con el grupo los textos que te sugerimos explorar en la página 173 y comenten cómo 
describirían a los personajes de cada uno a partir de sus diálogos. 

• Menciona si esto ocurre al escuchar hablar a otras personas y cómo podemos eliminar 
esas actitudes para promover una sociedad justa y con igualdad. Por ejemplo: 

la forma en que una persona o un grupo social utiliza la lengua no es moti
vo para que sea discriminado, ya que la variedad lingüística y cultural es lo que 
enriquece un idioma. Dado que la lengua está siempre en movimiento, todas las pa
labras que se utilicen en el contexto adecuado son válidas, aunque las personas las 
pronuncien de una manera diferente a la que se escriben. Por tanto, es correcto 
decir "m0er'· y ·'mujel", como se pronuncia en algunas regiones de América Central. 

Ahora, suma a tus evidencias, una reflexión en la que expongan si al describir a los perso
najes incluyeron prejuicios. 

Presentamos los cuadros comparativos 

A lo largo de esta práctica social del lenguaje comprendiste que la forma de hablar y es
cribir en español no es igual en todas partes, sino que está determinada por la comunidad 
en la que vivimos y esta, a su vez, por su historia, cultura y relación con sus vecinos, entre 
muchos otros aspectos. 

Para que des a conocer tus reflexiones e investigaciones, pasa en formato grande los cuadros 
que realizaste a lo largo de la práctica. Si es posible, también ubica en un mapa grande 
los países hispanohablantes. 

• Presenten sus cuadros y sus mapas e incluyan los textos que escribieron con sus 
reflexiones. Los que realizaron en el comienzo de la práctica pueden ser la presentación 
o introducción y los últimos, parte de las conclusiones. 

• Comparen su trabajo con el que otros equipos realizaron acerca de otros países. ¡Nota 
la riqueza cultural y lingüística que conocieron en esta práctica! 

Si es posible, también escriban un texto informativo que reúna todos los textos y los cua
dros que elaboraron durante la práctica y compártanlo con sus familiares y compañeros de 
la escuela durante algún festival de diversidad cultural, por ejemplo, en el día del español. 

Por último, recuerden el texto de inicio de la práctica y valoren si es dificil hablar y entender 
las variantes del español y las consecuencias que tendría si fuera menos diverso. 

Contenido: ldenlifoca tos prejuicios y estereotipos asociados atas diferentes 
maneras de hablar espar.oL 



Valoro mis logros 
Retoma las evidencias que reuniste durante esta práctica social del lenguaje y evalúa 
tu aprendizaje con ayuda de la siguiente rúbrica. 

• Marca tu nivel de logro en cada enunciado y pide a un compañero que te evalúe en la 
celda correspondiente, según la clave de la derecha. Compara su evaluación con la tuya. 

-----

Clave 
1: Tú 
2: Tu compañero 

Aprendizajes No logrado 
Logrado en la Logrado en la Logrado en 
menor parte mayor parte su totalidad 

1 2 1 2 1 2 1 2 

Reconoclla diversidad lingülstica como una 
caractenstica del dinamismo del lenguaje (factores 
históricos y culturales). 

Reconocí el papel del espaí'lol escrito y su importancia 
como lengua de comunicación internacional 

Reconoci la diversidad lingüistica de la comunidad 
de hispanohablantes. 

Identifiqué semejanzas y diferencias entre la forma de 
habla propia y la de otros hispanohablantes: entonación, 
vocabulario, expresiones. 

Reflexioné sobre la manera de expresarme entre 
compañeros y amigos como forma de identidad, cohesión 
y diferenciación con otros grupos sociales. 

Identifiqué los prejuicios y los estereotipos asociados 
a las diferentes maneras de hablar espaí'lol 

Con tu compañero, observen el resultado de la rúbrica y reflexionen de qué manera refleja si lograron investigar 
sobre la diversidad lingüfstica y cultural de los pueblos hispanohablantes; es decir, el aprendizaje esperado de 
esta práctica social del lenguaje. Luego, intercambien impresiones sobre lo siguiente: 

• ¿Qué necesitan mejorar para alcanzar en su totalidad el aprendizaje esperado? 
• ¿Qué estrategia llevarán a cabo para lograrlo? 
• ¿Cuáles de las propuestas de tu compañero podrían funcionar para ti? 

Por último, comenta con el grupo y con tu profesor las siguientes preguntas: 

• ¿Qué aprendí sobre los pueblos hispanohablantes al realizar esta práctica? 
• ¿Para qué me servirán estos aprendizajes al relacionarme con la gente? 
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¿Qué vas a aprender? 

·--·-··-· 
10. Intercambio oral de experiencias 

y nuevos conocimientos 

11. Lectura, escritura y escenificación de 
obras teatrales 

12. Producción e interpretación de 
textos para realizar trámites 
y gestionar seNicios 

13. Intercambio escrito de nuevos 
conocimientos 

14. Intercambio de experiencias de lectura 

15. Lectura y escucha de poemas 
y canciones 

• 1 .. 1 .. 1 - .. 1 • 

Participa en una mesa redonda sobre 
un tema específico. 

Recopila leyendas populares para 
representarlas en escena. 

Analiza documentos administrativos 
o legales como recibos, contratos de 
compra-venta o comerciales. 

Escribe un texto biográfico. 

Comparte la lectura de textos propios 
en eventos escolares. 

Analiza críticamente el contenido 
de canciones de su interés. 

Actividades recurrentes 
Para apoyarte en el logro de los aprendizajes esperados de este trimestre, te proponemos 
acudir en diferentes momentos a las actividades recurrentes: 

• Club de lectores 
• Saber argumentar 
• Habilidades para el manejo de la información 
• Hablar en público 

Saber para compartir 
Valorar las ideas y sentimientos que personas de diferentes épocas han plasmado en la 
música y la narrativa, como una necesidad de entender el mundo que les tocó vivir, es 
parte importante de tu aprendizaje. El gusto por estas formas de comunicación es perso
nal, pero como toda realización humana, en el compartir adquieren su sentido pleno. Por 
ello ahora no solo tienes que conocer sobre producciones narrativas, líricas e informativas, 
sino motivar a otros a interesarse por ellas, mediante las reflexiones que hagas sobre estas 
modalidades y tu habilidad para compartirlas de manera oral. 

En este trimestre analizarás canciones, leyendas, compartirás tus opiniones en una mesa 
redonda y desarrollarás habilidades lingüísticas que te serán de utilidad en diferentes si
tuaciones de tu vida cotidiana. 



Ámbito: Estudio 

Intercambio 
oral de experiencias y 
nuevos conocimientos 

Participa en una mesa 
redonda sobre un tema 
específico. 

Actividad recurrente 

En esta práctica social 
del lenguaje serán 
de gran utilidad las 
recomendaciones de 
la Actividad recurrente 
2. "Saber argumentar" 
(página 267), pues la 
mesa redonda es 
una técnica de 
diálogo en la que, 
como participante, 
debes respaldar 
tus puntos de vista, 
mientras que como 
escucha, necesitas 
saber identificar los 
argumentos de 
los participantes. 
Más adelante 
hablaremos de 
ello. Además, saber 
argumentar es 
necesario y útil en otras 
asignaturas y otros 
ámbitos de tu vida. 

Que se escuche tu voz 
Todos tenemos opiniones sobre lo que nos interesa y no siempre estamos de acuerdo con 
otras personas; sin embargo, escucharlas nos permite comprender otros puntos de vis
ta. Además, compartir lo que sabemos y opinamos nos ayuda a resolver conflictos, tomar 
decisiones, colaborar para lograr objetivos comunes y adoptar actitudes constructivas y 
positivas para nosotros y para nuestra comunidad. Por ello conviene dialogar o discutir, 
esto último, en el sentido de examinar un tema. 

Observa la situación y responde las preguntas. 

• ¿Con cuál de las personas de la situación anterior estás de acuerdo? ¿Por qué? 
• ¿Qué pueden hacer las chicas para exponer sus razones? 
• ¿Piensas que cada persona debe argumentar su opinión? ¿Por qué? 
• ¿En qué influye la discusión de este tema? ¿Por qué? 

Reúnete en equipo y comenta tus respuestas. 

• Anota los comentarios de tus compañeros en relación con la importancia de exponer 
sus opiniones y escuchar las de los demás. 

Cuando se desea dar a conocer a un público los diversos puntos de vista de varios es
pecialistas sobre un tema o asunto de interés común, se utiliza una técnica conocida como 
mesa redonda. Probablemente has visto o escuchado una en televisión o radio, sin embar
go, esta forma de diálogo también puede aplicarse en convenciones, talleres, etcétera. 

¿Qué haremos? 

Debido a que es importante que dialogues acerca de temas de la escuela o de tu vida dia
ria, proponemos que participes en una mesa redonda, en la que utilizarás tus habilidades 
para expresar tu opinión, de manera organizada y fundamentada, pero también para escu
char y tomar notas. Para ello abordarás los siguientes aspectos: 



Buscarás y organizarás información para participar en la mesa redonda. 

Expondrás información sobre el tema de la mesa. 

Asumirás tu punto de vista respecto al tema de la mesa redonda. 

Escucharás y comentarás los puntos de vista de tus compañeros. 

Utilizarás lenguaje formal y expresiones para organizar, agregar o introducir información. 

Escucharás y tomarás notas durante la mesa redonda. 

Formularás preguntas para la ronda de preguntas y respuestas. 

Para tener evidencias, conviene que apuntes en tu cuaderno tus propuestas, ideas, opi
niones y dudas. Así podrás prepararte para la mesa redonda e identificar tus aprendizajes. 
También deberás recopilar y organizar la información que presentarás en la mesa redonda. 

Piensa en tres temas que consideres de interés para ti y tu comunidad. Elige aquellos en 
torno a los cuales existan diversos puntos de vista. Comparte tus propuestas con el grupo 
y acuerden el tema que abordarán en la mesa redonda, ya sea que realicen una entre to- ... 
dos o varias, si trabajan en equipos; anótenlo en su cuaderno. Esta es su primera evidencia. "1::1 
Conocemos las mesas redondas 

Para participar en una mesa redonda conviene conocer sus características y comprender 
la relevancia que tiene para los participantes y los asistentes. 

Comenta con tu grupo sí alguna vez participaron en una discusión donde los integrantes 
tenían el mismo interés por el tema, pero sus opiniones eran distintas. Reflexionen sobre 
qué aprendieron de esas experiencias. 

• ¿Lograron acuerdos con sus interlocutores? 
• ¿Aprendieron más sobre el tema que discutieron? 
• ¿Qué características debe tener una discusión para que todos comprendan el tema, 

opinen sobre este y compartan sus ideas? 

Menciona las estrategias que conoces para explicar un tema y para expresar una opinión. 
Comenta los beneficios de dialogar y opinar, pues en esta ocasión la práctica se centrará 
en los aspectos orales. 

Una mesa redonda es una dinámica en la que, ante un público, se discute formal
mente un tema y se presentan diferentes puntos de vista o posturas respecto a este. 
Los expositores o participantes deben ser expertos o haber investigado suficiente para 
expresar y respaldar sus opiniones, las cuales suelen ser diferentes, aunque no nece
sariamente contrarias. De esta manera, los puntos de vista se complementan para que 
el público tenga más información del tema. 

En la mesa redonda hay un moderador, que es la persona que presenta el tema, explica 
la dinámica al público, asigna los turnos a los participantes, controla el tiempo de expo
sición de cada uno, les da la palabra y guia la mesa redonda. 

Otras fuentes 

En esta secuencia 
participaras en una 
mesa redonda, 
puedes comenzar a 
conocerla en estos 
enlaces: 
www.esant.mx/ 
ecsele2-030 o 
www.esant.mx/ 
ecsele2-031. 
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escaparate. 
Espacio exterior de 
las tiendas. cerrado 
con cristales, donde 
se exponen las 
mercancías. Vitrina. 

prolíferar. 
Multiplicarse o 
reproducirse. 

El moderador cumple su 
función porque anuncia 
el tema, presenta a los 
expositores y le 
da la palabra a 
cada participante. 
Además, explica cuál 
será la dinamica. 

Los expositores 
persiguen un propósito: 
presentan su opinión y 
la argumentan. 

El moderador no expone 
su opinión, esto favorece 
que la comunicación 
sea organizada y 
comprensible para 
el público. 

En este tipo de discusiones, el público es parte activa de la mesa redonda, pues al fina
lizar hace preguntas a los participantes y expresa sus opiniones. 

La mesa redonda se estructura en cuatro momentos o partes: 

1. Introducción o presentación. El moderador menciona el tema que se tratará y por 
qué es importante. Además, presenta a los participantes y explica la dinámica que 
seguirá la mesa. 

2. Desarrollo. Los participantes exponen y argumentan sus posturas. Durante esta 
etapa, el moderador guía las participaciones con preguntas. 

3. Ronda de preguntas. Después de escuchar a los participantes el público les 
plantea preguntas sobre lo que expusieron y comparte su punto de vista. 

4. Conclusión. Es el cierre de la mesa redonda. En esta etapa los participantes 
expresan sus conclusiones. 

Lee este análisis de la dinámica de una mesa redonda. 

~~~~¡¡sj[2[:~.aJjBííe~n'veniOo~iíai~s, soy César Sánchez. Hoy hablaremos de las redes sociales: 
¿amigas o enemigas? Me acompañan en la mesa la maestra Gabriefa Millán, la doc
tora Diana Zamora y el profesor Javier Ramírez, autor del libro Estudiar con redes 
sociales. Cada uno tendrá una participación inicial para establecer su postura y des
pués dispondrá de cinco minutos para exponer sus argumentos. Habrá tres rondas 
de participaciones y finalizaremos con una de preguntas y respuestas del público. 
Comencemos. Maestra Millán, ¿las redes sociales son amigas o enemigas?, ¿usted 
qué opina? 

Gabriela Millán: Hoy las redes sociales se han convertido en una competencia de populari-

un arma de doble filo porque exponen nuestra información personal al mundo sin ma
yor protección. 

s e ;cyal es sy posici@ , 
Javier Ramírez: No concuerdo con la maestra. Me parece que las redes sociales ii><l......,...,. 

e 1 aue_tleoe.mucno. Q c1a u a · o si bien, se han convertido en un 
escaparate para mostrarse al mundo. Estoy convencido de que son instrumentos im
portantes para el proceso de aprendizaje al crear comunidades en las que el vínculo entre 
sus miembros sea el estudio y el conocimiento. De hecho ya existen estas comunida
des y comienzan a proliferar. 

Moderador: Doctora Zamora, la escuchamos. 
Diana Zamora: Estoy de acuerdo con el profesor. Las redes sociales son una excelen

te forma de crear comunidades, porque de hecho ya existían redes incluso antes 
de la popularización de internet. Los investigadores ya estaban comunicados, igual que 
los estudiantes; sin embargo, la tecnología digital permite que esta comunicación su-

L _ _s:.eQ;~:llil~eLS:QOiill~Cilil]fluier parte del mundo. Estoy segura de que el poder de las 
redes sociales puede emple rse a favor de la educación, solo hay que saber encaminarlo. 

Moderador: Ya que escuchamos la postura inicial de nuestros especialistas, es tiempo 
de contrastar sus argumentos. Maestra Millán, ¿Cree que es necesario contar con una 
mayor regulación de las redes sociales o bastaría con que los padres supervisaran la in
formación que comparten sus hijos .. . 



En la mesa redonda anterior, dos de los expositores, Diana Zamora y Javier Ramírez están 
a favor de las redes sociales, pero desde perspectivas distintas. Ella opina que las redes so
ciales existían antes de la popularización de internet y argumenta que los estudiantes y los 
investigadores ya estaban comunicados. Este es un ejemplo de cómo se puede expresar 
una opinión. ¿Qué estrategias emplearías tú para opinar? 

Para complementar, recomendamos que busques programas de radio o televisión en los 
que se u tí !ice la mesa redonda para discutir un tema. 

• Pregunta a tus familiares si conocen algunos que se transmitan por radio, en televisión 
o en internet. Si no encuentras ninguno, busca una transcripción. 

• Ve, escucha o lee el programa completo y responde en tu cuaderno. 

• ¿Cuál es el tema de la mesa redonda? 
• ¿Quiénes participan y cuál es su postura? 
• ¿Cuál es la mecánica de la mesa redonda? 
• ¿Cuáles son sus conclusiones? 

Otras fuentes 

En las siguientes 
ligas encontrarás 
programas de radio 
y televisión en los 
que se hacen mesas 
redondas. Revisalas 
para enriquecer 
tu aprendizaje 
www.esant.mx/ 
ecsete2-032 y 
www.esant.mx/ 
ecsete2-033. 

A partir de lo que estudiaste y de los programas que viste o escuchaste, anota las caracte- ... 
rísticas de las mesas redondas. Haz una lista y consérvala como evidencia de tu trabajo. "1::1 
Buscamos y organizamos información para 
preparar la mesa redonda 
Ahora que ya conoces las características de una mesa redonda, es momento de organizar 
una con tu grupo. Recuerden que en la página 181 eligieron un tema especifico. El siguien
te paso es buscar la información que presentarás acerca de este durante la dinámica, pues 
no es posible transmitir conocimientos ni opinar, si no sabes de qué se está hablando. Para 
ello, es muy útil lo que has aprendido acerca de buscar información sobre un tema en 
trimestres o en grados anteriores. 

Recupera tus conocimientos previos y, según tu punto de vista, escribe en tu cuaderno 
algunas preguntas para guiar tu investigación. 

Para explicar un tema y argumentar tu punto de vista, debes buscar información y, para 
facilitarte esta tarea, como has hecho en otras prácticas, guía tu búsqueda con pregun
tas acerca de lo que no sabes del tema o lo que necesitas profundizar. Para que tus 
argumentos sean aceptables, tus preguntas deben tener respuestas que aporten infor
mación que respalde tu postura, recuerda que debes evitar las que se responden con sí 
o no. Algunas preguntas pertinentes pueden ser: ¿quiénes son los principales usuarios 
de los redes sociales?, ¿qué tipo de información comporten en los redes?, ¿qué acti
vidades realizan en lo redes sociales? 

Después de investigar, te recomendamos organizar la información con la idea de que 
la expondrás de manera oral. El criterio puede ser a partir de las respuestas a las pre
guntas planteadas, los subtemas, el orden cronológico, etcétera; lo importante es 
que cada idea expuesta se conecte con la siguiente de manera lógica y no se mencione 
información suelta. 

Los articulas publicados 
en revistas y periódicos 
también proporcionan 
informaciOn confiable. 

Contenido: Busca y organiza informaciOn para preparar su particlpaciOn 
en una mesa redonda. 
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Recuerda que una participación se puede desarrollar tanto como sea necesario argu
mentar; es decir, cuantas más fuentes confiables consultes, más información tienes 
para estar seguro de tu argumentación. 

Para preparar la búsqueda de información acerca del tema que se presentará en la mesa 
redonda, puedes elaborar una tabla como la siguiente: 

Lo c¡ue opinas sobre el tema . . . ~ .. 
1 i.o. que quieres saber 

Las redes sociales han llegado a 
controlarnos especialmente a los 
jóvenes. ya que destinamos 
mucho tiempo y esfuerzo a ellas 
y estamos muy preocupados por 
ser populares. 

Según una encuesta en Internet, (os jóvenes 
destinamos demasiado tiempo a las redes sociales. 
son una distracción de las tareas cotidianas. De 
acuerdo con e( estudio, estamos más interesados 
en la validación de nuestros seguidores que en el 
afecto y cariño de (a gente que está con nosotros. 

¿Hay investigaciones sobre e( 
peligro de usar redes sociales? 
¿cuánto tiempo pasan las 
personas en redes sociales? 
¿Por qué (as redes sociales se 
han vuelto tan importantes? 

Preguntas que guiaron la 
búsqueda de información. 

Notas con la información 
obtenida para dar respuesta 
a las preguntas gula. 

Guion para organizar 
la participación. 

Comparte en grupo las estrategias que han sido eficaces para buscar información sobre un 
tema y, con base en experiencias anteriores, discute qué pasos deben mejorar. 

• A partir de esta explicación, vuelve a tu tabla y revisa con un compañero las preguntas 
de la columna "Lo que quieres saber" para asegurarte de que sean las pertinentes. 

Después realiza tu investigación. Considera lo siguiente: 

• Acude a la biblioteca de tu escuela, a una pública o a intemet. Recuerda revisar el índi
ce de los libros y las revistas antes de leerlos completos. En el caso de internet, localiza 
páginas confiables, como las de instituciones públicas y centros de investigación. 

Con la intención de no leer todas sus anotaciones en la mesa redonda, conviene que cada 
expositor prepare su participación mediante notas con explicaciones amplias y realice un 
guion con el orden en que presentará la información. Por ejemplo: 

1----- • ¿Quiénes son los principales usuarios de las redes sociales? 
• ¿cuánto t iempo dedican a [as redes sociales? 
• ¿Qué estudios hay sobre cuál género pasa más tiempo en 

redes sociales? 

-+ ¿Quiénes son [os principales usuarios 
de [as redes sociales? 
la mayor parte de los ususarios de 
redes en México tienen entre 12 
y 34 años, según el estudio "Hábitos 
de usuarios en internet en México·· de 
laAMIPCI. 

Guion de exposición 
• Presentar postura 
• Principales usuarios de [as redes 

...... • Tiempo dedicado a las redes 
• Información que comparten 

enredes 
• Conclusión 

Contenido: Busca y organiza informadón para preparar su panicipaciOn 
en una mesa redonda. 



Siguiendo el ejemplo anterior, registra y ordena la información. Puedes elaborar notas o fi- ...... 
chas temáticas como las que aprendiste a hacer en primer grado. Guárdalas como evidencia. "'':!J 
Registra la información con palabras y frases breves y apunta las fuentes. Cuando termi
nes, lee de nuevo las preguntas, y sus respuestas y revisa que todas sean indispensables; 
es decir, ¿los datos tienen relación con el tema?, ¿me hace falta o me sobra información? 
Además, confirma que la información es objetiva, o sea que se fundamenta en hechos, 
estudios, datos, estadísticas, etcétera. 

Organiza la información que da respuesta a tus preguntas guía. No importa si no partici
pas como expositor. Puedes anotar un número al lado de cada pregunta. Asegúrate de que las 
ideas se presentarán en un orden jerárquico claro. Conserva tu guion y notas como evidencia. @ 
Si tienes alguna opinión sobre lo que investigas, apúntala. No es necesario detallar. Más 
adelante reflexionaremos sobre asumir una postura ante el tema. Pero para ello, primero 
hace falta organizar la información y tener una visión más amplia del tema. 

Exponemos información sobre el tema de la ~ 
mesa integrando explicaciones y descripciones 

Ya que reuniste la información, es necesario compartirla para ampliar el conocimiento de 
todos y, poco a poco, construir tu propia opinión. Para ello, proponemos que lo hagas por 
medio de algunos ensayos o pruebas de la mesa redonda. Esto ayudará a desarrollar tus 
habilidades de expresión oral y de organización de ideas. 

Anota en tu cuaderno lo que necesitas para hacer una buena presentación de la información 
ante un público según lo que has estudiado y tus experiencias en presentaciones orales. 

Por ejemplo, algunas personas necesitan poner especial atención en recursos que les ayu
den a mantener el orden de las ideas y no cambiar de tema; otras, para hablar con el 
volumen y la dicción adecuados; unas más, con los recursos orales que ayudan a dejar 
claras las ideas. ¿Cuáles son tus puntos fuertes cuando expones un tema? ¿Qué recurso 
necesitas preparar con mayor detalle? 

En los discursos de una mesa redonda es importante definir términos específicos, sobre 
todo si son la idea conductora de la exposición. Por ejemplo: El prime time de conexión o 
redes sociales, es decir, el tiempo preferido poro conectarse, es de 8:30p.m. a 12:30 
a. m. Si necesitas utilizar definiciones, apóyate en diccionarios. 

También es necesario incluir explicaciones de las ideas que no son claras. Por ejem
plo, El principal uso de los redes sociales continúo siendo la interacción. Esto significo 
que los usuarios buscan comunicarse con otros y saber qué hocen sus contactos. Si 
requieres ampliar explicaciones, consulta textos informativos sobre el tema. 

En ocasiones también se agregan descripciones que aportan detalles importantes 
sobre el tema. Por ejemplo, En México existen setenta millones de internautos mayores 
de seis años, la que equivale a alrededor de 63% de la población. 

Actividad recurrente 

Revisa las 
recomendaciones que 
se encuentran en la 
Actividad recurrente 
4 "Hablar en público" 
(página 269). Te 
serán de utilidad en 
este momento para 
aprender a comunicarte 
de manera más eficaz 
al participar en una 
mesa redonda. 

dicción. 
Manera de pronunciar 
las palabras. Se 
dice que es buena 
cuando se distinguen 
claramente todos tos 
sonidos. 

Contenido: Expone inl()(maciOn sobfe et tema de ta mesa 
integfando explicaciones y descripdones significativas. 
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entonación. 
Cualidad de variar el 
tono, el volumen y 
el rtimo de lo que se 
dice para transmitir 
una emoción, un 
significado 
determinado o 
una intención. 

Identifica en tus registros de información en qué momentos es conveniente emplear defi
niciones, explicaciones y descripciones. 

Haz anotaciones o subraya los textos que ayuden a construir estos recursos (definicio
nes, explicaciones y descripciones) para exponer la información. Por ejemplo, si abordarás 
"¿Por qué las redes sociales son importantes?': quizá primero sea necesario incluir una 
descripción de cómo se utilizan las redes sociales y luego una explicación del porqué se 
valoran actualmente. Conserva estas notas como parte de tus evidencias. 

Ensaya ante tus compañeros la presentación de la información. Ten a la mano tus regis
tros, pero no los leas; recuerda mantener el contacto con tu audiencia. 

Con el apoyo de tus compañeros, valora tu desempeño: ¿Qué hiciste bien? ¿Qué puedes 
mejorar? ¿Presentaste la información en orden? ¿Qué se puede decir sobre tu voz (volu
men, dicción y entonación)? 

Elabora un registro de tus fortalezas y tus debilidades durante este primer ensayo. 

Pregunta a tus familiares y amigos algunas recomendaciones para mejorar tus habilida
des orales. Por ejemplo, si tienes dificultades de dicción, puedes practicar con algunos 
trabalenguas o hablar durante un rato con un lápiz en la boca. En los siguientes momentos conti
nuaremos con los ensayos para la mesa redonda, cada vez abordaremos un aspecto distinto. 

Asumimos un punto de vista sobre la información 

Ahora que tienes más información sobre el tema, ¿qué opinas de este? Es momento de que re
flexiones sobre las maneras en que puedes construir una opinión, expresarla y argumentarla. 

Observa la imagen y haz lo que se pide. 
r---------------------~~ 

Las redes sociales han crecido 
rápidamente y sin control. El poder que tienen 
para enganchar a sus usuarios puede ser muy 

peligroso, por lo que es dificil mantenerse 
seguro en ellas. Por esto los jóvenes corren 

muchos riesgos. 

Por supuesto, las redes sociales han crecido 
con mucha rapidez, pero no me parece bien 

que por eso nos asuste y lo veamos más 
peligroso de lo que es. Poder comunicarse y 

compartir información con gente de otros paises 
es increíble y eso es lo que debemos aprender a 
usar. Me parece que los jóvenes solo necesitan 
gura en el uso productivo de las redes sociales. 

Comenta con un compañero. 

• ¿Cuál es el tema de la mesa redonda? ¿Por qué es importante hablar sobre él? 
• ¿Con quién de los expositores están de acuerdo? ¿Por qué? 
• ¿Qué opinan sobre ese tema? ¿Por qué? 

Compartan sus respuestas con el grupo y anoten sus conclusiones. 

Contenido: Asume un puma de vista sobre la información presentada en una mesa redonda. 



En la mesa redonda se espera que las presentaciones y conclusiones de los exposito
res permitan que el público conozca diferentes posturas sobre el tema que le ayuden 
a tomar decisiones. Por eso, en este tipo de discusión se tratan temas importantes para la 
comunidad, la sociedad o algún grupo específico, como los jóvenes. 

Por lo general, en las mesas redondas se abordan temas controvertidos; es decir, que 
provocan opiniones diversas y, a veces, opuestas. Así, en una mesa redonda los expo
sitores no solo presentan la información, también comparten sus puntos de vista y las 
razones por las que piensan a si. 

Para definir tu punto de vista, pregúntate qué piensas al respecto, por qué y cómo 
puedes apoyar o contradecir la postura que escuchas o lees. Una forma sencilla de 
identificar tu opinión es preguntarte ¿estoy en favor o en contra de lo que leo? A partir 
de esta respuesta, investiga para reconocer los motivos que sustentan tu opinión. 

Es importante que tu punto de vista se pueda sustentar o argumentar; es decir, que esté 
basado en información confiable: encuestas, estadísticas, articulas, noticias, investiga
ciones, etcétera. Cuando participes en una mesa redonda puedes usar la información 
que expongan otros participantes para reforzar tus argumentos. 

A partir de lo que has investigado, apunta en tu cuaderno dos posibles posturas ante el 
tema elegido. 

• Imagina lo que puedes decir si estás en favor o en contra de ese tema; o, si se trata de 
un problema, cuál es la mejor solución. Considera tu experiencia y lo que ha investiga
do el grupo. Observa este ejemplo: 

: Soy creativo 

Para ensayar la 
manera de asumir un 
punto de vista, piensa 
en una canción que 
te guste. Pregúntate 
por qué te agrada, ¿te 
gusta la melodía?, 
¿la letra?, ¿el ritmo? 

Ahora, reúnete en 
equipo y trata de 
convencer a tus 
amigos de que esa 
es una gran canción. 
Puedes entonar la 
melodía o 
incluso cantarla. 
Lo importante es 
que. con argumentos, 
logres transmitir 
tu gusto por esa 
expresión artistica. 

Las redes sociales solo son un pasatiempo si se usan 
Las redes sociales pueden causar adicción, ya que las por algunas horas, pues de lo contrario pueden 
personas buscan sentirse bien con sus amigos virtuales. - rr•hlo>m:oc: causar•" 

Comparte tus ideas con tus compañeros y comenta con qué postura te sientes más iden
tificado y por qué. 

• Escribe en tu cuaderno tu postura y haz anotaciones de la información que puede ayudar-~ 
te a defenderla (explicaciones, definiciones y descripciones}. Guárdalas como evidencia. 1::1 

Con sus posturas construidas, es momento de decidir en grupo cómo se organizarán 
durante la dinámica de la mesa redonda. 

• ¿Realizarán solo una acerca de un tema o varias con distintos sub temas? Para decidir
lo, acuerden quiénes participarán como expositores y de cuánto tiempo disponen para 
llevar a cabo la actividad. 

• ¿Quiénes serán los moderadores? 
• ¿Invitarán a sus familiares y amigos para que sean el público de la mesa redonda? 

Contenido: Asume un punto de vista sobre la información presentada en una mesa redonda. 
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A mi parecer las redes 
sociales fomentan que 

las personas descuiden sus 
actívidades, pues a estas 
les dedican demasiadas 

horas al dia ... 

Aprendo mejor 

Muchas veces estarás 
en contra de una 
opinión, incluso si es 
de alguien cercano a 
ti. Antes de entrar en 
conflicto, recuerda un 
aspecto importante: 
estás en contra de 
una opinión, no 
de la persona. 

Recuerda que, con 
el tiempo, todos 
podemos cambiar 
de postura; sin 
embargo, si se crea 
un conflicto, puede 
ser que tu relación 
con esa persona no 
vuelva a ser la misma. 

Escuchamos y comentamos los puntos 
de vista de nuestros compañeros 

En una mesa redonda no solo presentas información y opinas, también escuchas a los de
más participantes. Esto hace posible el intercambio de ideas. Ahora que ya tienes una opi
nión, conviene que ensayes de nuevo, con un aspecto agregado: escuchar sin interrumpir 
a tus compañeros y comentar sus puntos de vista. 

Observa las situaciones y discute con tus compañeros. 
Para mi, las redes sociales 

fomentan la inactividad 
física en los ni~ os y 

adolescentes porque ... 

• ¿Cómo te sentirías si fueras parte de cada una de esas situaciones? 
• ¿Cómo se puede fomentar un buen ambiente en la situación B? 

En una mesa redonda, todos los participantes deben escuchar a sus compañeros y ser 
respetuosos al expresar un comentario, pues el propósito es conocer diferentes puntos de 
vista sobre un tema. Por tanto, para mantener el orden y que no se excedan los tiempos 
de participación, debes guardar silencio mientras los demás exponen y no interrumpirlos. 

Mientras los otros participantes exponen, presta atención y, si es necesario, toma no
tas de los aspectos que quieras comentar, ya sea porque estás en favor o en desacuerdo 
o porque tienes dudas relacionadas con alguna afirmación. Cuando sea tu turno, ex
presa tu comentario con base en tus notas y de forma respetuosa: no insultes, no 
descalifiques ni seas agresivo con tus compañeros. Por el contrario, procura que tus 
observaciones sean constructivas, es decir, que aporten algo a la discusión. 

Ensaya con tus compañeros tu participación, aplíca lo que has aprendido. Cuando partici
pen tus compañeros presta atención a sus opiniones. 

Mientras ellos hablan, identifica su opinión y sus argumentos y fíjate qué relación tiene su 
punto de vista con el tuyo. Después de su participación, comenta con qué puntos estás de 
acuerdo y con cuáles no, aprovecha tu información. Es posible que tu punto de vista cambie 
después de este ensayo. Recuerda: "es de sabios cambiar de opinión': esto prueba que co
noces más aspectos o, si refuerzas tu opinión, se debe a que cuentas con mayor información. 

Como evidencia, registra en tu cuaderno si reforzaste o modificaste tu opinión y de qué 
manera influyó en ti escuchar y comentar la participación de tus compañeros. 

Contenido: EscuCha de manera atenta y sin interrumpir. 1 Comenta, de manera respetuosa. 
tos puntos de vista de sus campaneros. 



¿Cómo vamos? 

Revisa tus evidencias y reflexiona sobre estos puntos: 

• ¿Qué estrategias de búsqueda de información te resultaron útiles? 
• ¿Qué estrategias aprendiste para exponer un tema y transmitir tu opinión? 
• ¿Qué ventajas aporta escuchar y comentar la participación de tus compañeros? 
• ¿Qué te ayudó para formarte un punto de vista sobre el tema? ¿Este se ha modificado o 

se ha reforzado? ¿Por qué? 

Para valorar tu avance, traza una tabla como esta en tu cuaderno y llena las celdas con las 
conclusiones que reflejen tu nivel de logro. 

R 
1 

¿Cómo demuestro ¿Por qué necesito 
asgos por eva uar que lo hago? ayuda? 

Busco y organizo información para participar en una mesa redonda. 

Expongo información sobre el tema de la mesa. 

Asumo un punto de vista sobre la información. 

Escucho y comento los puntos de vista de mis compañeros. 

Por último, escribe en tu cuaderno cómo puedes mejorar en los aspectos anteriores. 
Establece una estrategia para llevarlo a cabo y pide sugerencias a tu profesor. 

Utilizamos lenguaje formal y expresiones para 
organizar, agregar o introducir información 

Ya tienes información sobre el tema y te has formado una opinión al respecto. Ahora debes 
reflexionar sobre los recursos del lenguaje que te ayudarán a transmitir ideas de manera 
clara, ordenada y respetuosa. 

Lee y reaUza lo que se solicita. 

Comenzaremos afirmando que, para los internautas latinoamericanos, las redes 
sociales son de vital importancia, pues América Latina es la región en el mun
do que más las utiliza De acuerdo con un estudio publicado por ComScore, los 
latinoamericanos dedican, en promedio, 8.6 horas diarias, frente a 2.4 que se re
porta de la zona Asia Pacífico. Esto significa que los latinoamericanos pasan casi 
cuatro veces más tiempo en redes sociales que los asiáticos; además. están tam
bién encima del promedio de usuarios europeos y estadounidenses. Por otro lado, 
las mujeres pasan más t iempo en la red, con 9 horas en promedio, frente a 8.2 de 
los hombres. 

Contenido: UtiUza lenguaje formal propio de este tipo de interacción. 1 UtiUza expresiones 
Pilfa organizar, agregar o introducir información. 
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Aprendo mejor 

Para hablar en 
público es necesario 
sentirse conFiado. 
Esto es fácil cuando 
estás seguro de 
lo que vas a decir, 
el público está 
interesado y existe 
un ambiente de 
confianza en el 
que nadie se 
siente juzgado. 

Trata de ayudar a 
tus compañeros 
para que se sientan 
tranquilos y seguros 
cada vez que realicen 
una actividad de 
expresión oral. 

Comenta con el grupo y respondan estas preguntas. 

• ¿Qué palabras pueden sustituir a las que están subrayadas en el texto anterior? 
• ¿Qué pasaría si en el texto hubiera palabras incomprensibles o si faltaran explicaciones? 
• ¿Consideran que en el texto se utiliza un lenguaje claro? ¿Por qué? 

Ahora, reflexiona cómo consideras que debe ser tu lenguaje durante la mesa redonda: 
¿hablarías como lo haces con tus amigos? ¿en qué se parecería? ¿en qué es distinto? 

Para trabajar esta actividad, recuerda tus experiencias en otras situaciones orales {por 
ejemplo, exposiciones, entrevistas, etcétera) considera qué necesita el público para com
prender lo que dice un participante. 

Hay frases o palabras que ayudan a presentar la información de manera ordenada y 
clara. Estas expresiones tienen varios propósitos. 

• Organizar información. Indican el orden o la jerarquía de la información. Algunas de 
estas expresiones son en primer lugar, poro iniciar, o continuación, por otro porte, fi
nalmente, por último, etcétera. Ejemplo: Para comenzar uno de cada tres usuarios 
de redes sociales tiene entre 15 y 24 años. 

• Unir o agregar información. Ayudan a conectar de forma lógica la información adi
cional. Algunas de estas expresiones son además, asimismo, también, en el mismo 
sentido, del mismo modo, etcétera. Ejemplo: Asimismo, en México, la red social 
mós popular es Facebook. 

• Introducir o presentar resultados o conclusiones. Señalan que una idea es el resul
tado de la anterior. Algunas de estas expresiones son debido o, en consecuencia, 
como resultado, esto significo, etcétera. Ejemplo: Los contenidos que más se com
parten en Focebook son noticias, debido o la popularidad de esto red social entre 
las personas de treinta años o más. 

• Expresar opiniones. Aclaran que la idea siguiente es una observación personal, 
una reflexión o una opinión. Algunas de estas expresiones son en mi opinión, o mi 
parecer, considero que, etcétera. Ejemplo: Considero aue la popularización de las 
redes sociales permite que lo comunicación no tengo fronteros. 

Por otro lado, en la mesa redonda se usa el lenguaje formal, ya que es más claro para 
todos. Se prefiere este tipo de lenguaje porque, a diferencia del lenguaje informal, está li
bre de muletillas y repeticiones, y permite un ambiente de respeto y cordialidad. ¿Cómo 
expresarías una idea empleando cada tipo de lenguaje? Observa el ejemplo. 

Lenguaje informal 

A mí se me hace que las redes socia
les están padres. Y, este, chance y sí 
ayudan a los chavos. Me late que sí. 

Lenguaje formal 

Está comprobado que las redes 
sociales pueden ayudar a generar 
grupos de apoyo académico. 

Contenido: Utiliza lenguaje formal propio de este tipo de interacción. 1 Utiliza expresiones 
para organizar, agregar o introducir información. 



Reúne las notas que te recomendamos realizar y organizar en la página 185 e intercám
bialas con un compañero. Verifica si él: 

a) emplea frases para introducir ideas, organiza la información, expresa una opinión, 
presenta resultados o consecuencias; 

b) emplea lenguaje formal y evita términos ambiguos o incomprensibles. 

Si obseNas que falta alguna de estas características, propónle algunas estrategias para 
mejorar sus notas. 

Regresa las notas a tu compañero y haz las correcciones necesarias en las tuyas. Si lo 
requieres, revisa tus fuentes de información. 

• Antes de pasar tus notas en limpio, analiza si comprendes toda la información y si es 
suficiente para sustentar tu punto de vista. Recuerda que no leerás tus notas, por lo que @1 
no debes memorizar la información, sino comprenderla para no trabarte y responder 
con seguridad las preguntas que te hagan. Continúa guardando tus evidencias. 

Practica el empleo del lenguaje formal ensayando nuevamente tu inteNención ante algu
nos compañeros. 

• Para que sea más sencillo, imagina que estás hablando frente a personas que no conoces. 
Porlo general, adoptamos una actitud más cuidadosa, amable y formal ante la gente que 
no conocemos. 

Otra recomendación para usar el lenguaje formal es reconocer las expresiones o las fórmu
las que adopta la gente en situaciones formales. Por ejemplo, "Estimados compañeros': 
"Buenas tardes, en este momento hablaré sobre ... ", "Agradezco su asistencia" o "Me 
gustaría detallar este tema ... ". Puedes obtener ejemplos de conversaciones de familia
res, de reuniones comunitarias o de algunos programas de televisión y radio. 

Al terminar tu ensayo, registra los aspectos que has mejorado y los que hace falta en- ... 
sayar. Practica ante un espejo en casa o, si es posible, grábate y valora tu desempeño. "1::1 
Recuerda guardar tus notas como evidencia. 

Escuchamos y tomamos notas durante 
una mesa redonda 

En una mesa redonda no siempre estarás hablando; sin embargo, eso no significa que 
estés "sin hacer nada", sino que estarás escuchando. No importa que seas público, mode
rador o un expositor, es necesario poner atención a lo que dicen los demás para ampliar tu 
visión del tema, encontrar puntos en común o diferencias que motiven el análisis, el creci
miento y la creatividad. 

Discute el sentido de la expresión "diálogo de sordos", ¿en qué momentos se puede apli
car? ¿Cuáles son las consecuencias de que una plática se vuelva un "diálogo de sordos"? 

• Comenta con tus compañeros diversas recomendaciones para fomentar la escucha 
atenta en situaciones formales e informales. 

Contenido: Escucha con atención./ Toma notas. 
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l. 

Escuchar es una actividad que requiere atención. Contrario a lo que se piensa, no solo se 
trata de "estar en silencio", sino de procesar los datos, empalizar con quien habla y for
mar nuevas ideas. 

Mientras escuchas, te sugerimos plantearte estas preguntas para procesar y entender 
adecuadamente lo que escuchas: 

¿Qué me están diciendo? ¿Qué datos son nuevos? 
Por medio de las palabras y expresiones clave, A partir de lo que sabes, identifica lo que descono-
identifica el tema y las ideas principales de lo que ces y activa tu atención para facilitar la comprensión 
te dicen. Así como lo haces cuando lees un texto. de lo nuevo. 

¿Qué relación tiene con lo que sé? ¿Qué opino sobre lo que escucho? 
Piensa qué vínculo existe entre lo que te dicen, tus ObseNa si lo que dicen está acorde con lo que opinas 
experiencias y tus conocimientos, ¿amplían tu vi- por ahora. Reconoce si la postura que escuchas es 
sión?, ¿contradicen tus ideas?, ¿cómo lo puedes convincente, quizá sea bueno plantear preguntas y 
integrar a lo que ya sabes? analizarlas en otro momento con calma. 

Una estrategia para entrenar la escucha es tomar notas, procura que estas sean breves, 
de este modo no te distraes y puedes seguir el hilo del discurso. También anota palabras 
y expresiones clave para sintetizar lo que escuchas y tus ideas; usa símbolos para re
saltar lo importante o señalar algo que te provoque dudas, puedes incluso usar recursos 
gráficos para registrar procesos u ordenar ideas. 

Para practicar, trabaja con un compañero. Anima lo a ensayar su participación. Mientras él 
habla, presta atención a lo que dice y haz notas con esa información. 

Cuando termine la exposición, presenta tus notas a tu compañero y coteja si has compren
dido lo que quería expresar. Si no fue así, ¿qué hizo falta para escuchar mejor? 

Discute en grupo algunas recomendaciones que faciliten la escucha. 

• Al terminar, registra en tu cuaderno las recomendaciones que conviene que practiques, te 
seNirán como evidencia para mejorar tu habilidad de escuchar lo que otras personas dicen. 

Formulamos preguntas 

Al final de la mesa redonda, se realiza una sesión de preguntas y respuestas. Esta es muy 
provechosa, si se escuchó con atención, pues propicia el intercambio de ideas y la resolu
ción de dudas. 

Lee las exposiciones de los participantes de una mesa redonda. 

Estamos convencidos de que las redes sociales pueden ser útiles para los nuevos métodos educativos, ya que la 
interacción didáctica a distancia con personas de otras culturas favorece la adquisición de conocimientos. 

Contenido: Formula pregumas para exponerlas en la ronda de preguntas y respuestas. 



2. 
Sabemos que las redes sociales crean adicción. No se trata únicamente de los con
tenidos, sino del tiempo que se les dedica. Esto tiene consecuencias negativas en el 
aprovechamiento escolar de los jóvenes. 

• Comenta con un compañero qué preguntas le harías a cada participante. 

Recuerda que en una mesa redonda, el público tiene una participación importante, ya 
que aporta opiniones y hace preguntas para enriquecer la discusión. 

Si participas como público en la mesa redonda, presta atención a todas las participacio
nes, estés o no de acuerdo con lo que se expone. Toma notas para registrar preguntas 
sobre términos o puntos de vista que no te hayan quedado claros, información que hizo 
falta, datos ambiguos, contradicciones, aspectos que te gustaría que se profundizaran, 
tus reflexiones, etcétera. Por ejemplo: 

Participante: Sabemos 
que las redes sociales 
crean adicción. 

Nota: No explica cómo sabe que las redes so
ciales crean adicción. ¿Qué datos o estudios 
lo comprueban? 

Si formulas preguntas, procura que sus respuestas aclaren información confusa, com
pleten algún dato o punto de vista y, sobre todo, que no ataquen ni generen problemas. 
Recuerda que siempre debes conducirte de forma respetuosa. 

Revisa tu información y prevé posibles preguntas que pueden plantearte con el fin de que 
prepares algunas respuestas. 

• Además, formula algunas preguntas acerca de lo que te gustaría aprender del tema o Jllla 
sobre las posturas de los participantes. Esto despierta tu curiosidad y fomenta la escu- l::J 
cha atenta durante la mesa redonda. Guárdalas como evidencias. 

En grupo lleven a cabo la mesa redonda. Recuerden que: 

• Deben contar con la información y tener asignados sus roles. 
• Deben invitar a miembros de la comunidad a la mesa redonda. 
• Es necesario elegir un lugar para realizarla. Consideren acondi

cionar el espacio para que todos estén cómodos. 
• El moderador da la bienvenida y presenta el tema. Luego, da la 

palabra a los expositores. 
• Tanto los participantes como el público deberán ser respetuosos 

en todo momento. 

Si formas parte del público, toma notas y formula preguntas que enriquezcan la conver
sación. Durante la sesión de preguntas y respuestas revisa tus notas para identificar tus 
dudas y aportar argumentos o ideas que enriquezcan la visión del tema. 

En una mesa redonda 
las ideas se deben 
expresar de forma 
ordenada y con 
respeto. 

Contenido: Formula preguntas para exponerlas en 1a ronda de preguntas y respuestas. 
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Hacemos sobremesa 

¿Finalizaron la actividad? Si es así, escriban en su cuaderno las conclusiones. 

• Es importante que todos los participantes estén de acuerdo con las conclusiones; si no 
es el caso, mencionen los motivos de su desacuerdo. 

Comenten en grupo cuál es el propósito de estas conclusiones. 

• Piensen, por ejemplo, si el tema de la mesa redonda contribuye a encontrar soluciones 
a un problema de la escuela o la comunidad. O bien, si aprendieron algo nuevo. 

• Consideren lo siguiente: ¿Cuál era su postura sobre el tema antes de realizar la mesa 
redonda y qué opinan ahora? 

Por último, evalúen su participación en la mesa redonda. 

• Les sugerimos que los participantes y el moderador pidan la opinión del público y vice
versa. Apoyen su evaluación en una tabla como la siguiente: 

Expuso de manera clara su punto de vista y sus argumentos. 

Utilizó lenguaje formal durante su participación. 

Escuchó y fue respetuoso con todos los participantes. 

Formuló preguntas y expresó comentarios que aportaron a la discusión. 

Tomó notas durante el desarrollo de la mesa redonda. 

• En los comentarios, mencionen aspectos que sus compañeros pueden mejorar al par
ticipar en una mesa redonda. 

También evalúa tu desempeño y el de tus compañeros. 

• Comenta con tu grupo y tu maestro cómo te sentiste durante la mesa redonda, qué te 
gustó y qué podrían mejorar. Entre todos propongan diferentes acciones. 

¡Felicidades! Participaste en una mesa redonda. Recuerda que este tipo de actividad es 
útil para comentar y discutir temas importantes para una comunidad, ya sea un grupo de 
alumnos, tu familia, tu colonia, tu ciudad o incluso todo el país. 

Conversa con tus familiares acerca de tu experiencia y tu aprendizaje. Comparte con ellos la 
importancia de las mesas redondas para lograr soluciones sobre los temas que más 
les interesan. 

Recuerda que a veces no estamos de acuerdo, pero esto no significa que debemos pe
lear. Siempre existen espacios, como las mesas redondas, para exponer nuestros puntos 
de vista de manera respetuosa y en armonía. El respeto y la buena actitud son útiles para 
encontrar soluciones. 



Valoro mis logros 
Retoma las evidencias que reuniste durante esta práctica social del lenguaje y evalúa tu 
aprendizaje con ayuda de la siguiente rúbrica. 

• Marca tu nivel de logro en cada enunciado y pide a un compañero que te evalúe en la 
celda correspondiente según la clave de la derecha. Compara su evaluación con la tuya. 

------

Clave 
1: Tú 
2: Tu compañero 

Aprendizajes No logrado 
Logrado en la Logrado en la Logrado en 
menor parte mayor parte su totalidad 

1 2 1 2 1 2 1 2 

Busqué y organicé información para preparar mi 
participación en una mesa redonda. 

Expuse información sobre el tema de la mesa integrando 
explicaciones y descripciones significativas. 

Asumí un punto de vista sobre la información presentada 
en una mesa redonda. 

Escuché de manera atenta y sin interrumpir. 

Comenté, de manera respetuosa, los puntos de vista de 
mis compal'\eros. 

Utilicé lenguaje formal propio de este tipo de interacción. 

Utilicé expresiones para ... 
• organizar la información como en primer lugar, en 

segundo lugor, por uno porte, por otro porte. 
• unir ideas o agregar información como odemós, 

oporte, incluso. 
• introducir ideas que son el resultado de lo que se 

acaba de decir como por lo tonto, por consiguiente, 
en consecuencia. 

Escuché con atención y tomé notas cuando presencié 
una mesa redonda. 

Formulé preguntas para la ronda de preguntas 
y respuestas. 

Con tu compañero, observen el resultado de la rúbrica y reflexionen de qué manera refleja si lograron participar 
en una mesa redonda sobre un tema especifico; es decir, el aprendizaje esperado de esta práctica social del len
guaje. Después, intercambien opiniones sobre lo siguiente: 

• ¿Qué necesitan mejorar para alcanzar en su totalidad el aprendizaje esperado? 
• ¿Qué estrategias llevarán a cabo para lograrlo? 
• ¿Cuáles de las propuestas de tu compañero podrían funcionar para ti? 

Por último, comenta con tu grupo y con tu profesor lo siguiente: 

• ¿Qué sabía y qué aprendí acerca de la mesa redonda al realizar esta práctica? 
• ¿Cómo y en qué ámbitos de mi vida puedo utilizar estos aprendizajes? 
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Uso de la tecnología 
Información vinculada 
Conoce 

¿Has utilizado hojas de cálculo para realizar una gráfica en un procesador de palabras o en 
un presentador de diapositivas? Si es así, ¿para qué la realizaste? 

Cuando utilizas las funciones de una aplicación en otra, por ejemplo, al insertar una grá
fica en Word, estás vinculando programas; es decir, los estás relacionando de tal manera 
que los cambios que haces en uno de los programas se reflejan en el otro. Así, los datos que 
modifiques en Excel se reflejarán en la gráfica que insertaste en Word. 

Vincular programas también es muy útil cuando necesitas utilizar gráficas o bien, cuando 
tienes que explicar muchos datos. En el caso de las presentaciones, por ejemplo, al vincular 
las gráficas o las hojas de cálculo, evitas tomar capturas de pantalla y puedes modificar la 
información tantas veces como consideres necesario. 

Crea 

a ...... -.......... 
Como sabes, hay algunos procesadores de texto, hojas de cálculo 
y presentadores de diapositivas de pago, como Word o Pages, gra
tuitos, como Write, de OpenOffice, y otros que te permiten trabajar 
desde un navegador de internet, como la versión limitada de Word 
o Google Docs. 

o- - .. _ 
·· --....................... . , _ ' 

También hay aplicaciones libres de pago que puedes emplear en una tableta o en un teléfono 
inteligente. Solo debes buscarlas en la tienda correspondiente al sistema operativo de tu 
dispositivo. Para utilizar todos estos programas, incluso los gratuitos, únicamente necesitas 
una dirección de correo electrónico válida. En caso de no contar con acceso a internet o no 
tener un correo electrónico, te recomendamos acercarte a un familiar o amigo que cuente 
con estas herramientas. 

Ahora que sabes que puedes vincular archivos para facilitarte el trabajo, ¿qué te parece si lo 
intentas? Para ello, puedes partir del procedimiento que se describe a continuación. 
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• Abre el procesador de texto y en la opción "1 nsertar" selecciona 
"Gráfico" y el tipo de gráfica: columnas, barras, circular, estadís
tica ... Elige una gráfica que conozcas para que sepas el tipo de 
información que conviene utilizar con ella. 

• Se abrirá la hoja de cálculo con una serie de datos predeter
minados. En este espacio puedes modificar la información que 
necesites que aparezca en la gráfica que insertarás en el proce
sador de palabras . 

• Puedes agregar o eliminar filas y columnas, modificar las cantidades, 
el título de la gráfica y de los ejes, así como la ubicación de la leyenda. 
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De acuerdo con la aplicación que estés utilizando, puedes cambiar el color de las colum
nas en el procesador de texto o en la hoja de cálculo. También, dependiendo del programa que 
estés utilizando, cada vez que hagas cambios en la información de la tabla, estos se refle
jarán directamente en la gráfica del procesador de texto o deberás actualizarla para que se 
visualicen en tu documento. 

En el procesador de palabras también puedes agregar un índice automático cuando tus do
cumentos tienen varios subtítulos en distintas páginas. Por ejemplo, para insertar un índice 
automático al elaborar una antología, reúne todos los trabajos en un solo archivo, uno tras 
otro, en el orden en que hayan decidido en el grupo. 

1. Selecciona cada título y en la opción "Estilos·: da clic en 
"Titulo 1" o "Titulo 2", según corresponda. 

2. Por último, en la primera página o en la última, da clic en la 
opción Insertar" y selecciona "fndice o tabla de contenidos". 

3. Si agregas más contenidos, repite el paso 1 y actualiza el in
dice o la tabla. 

Ten en cuenta que puedes cambiar los colores y el tipo de letra del índice, pero no el estilo 
de los títulos del documento, pues entonces la información se desvinculara. 

Comparte 

Ahora que conoces esta función de los programas, ¿consideras que te será útil en tus expo
siciones y trabajos escolares? Comenta en grupo lo que piensas al respecto. 
Explica a tus familiares cómo vinculaste el procesador de palabras y la hoja de cálculo. 
Quizá ellos también ahorren tiempo en sus proyectos personales o laborales. 

• Mujeres 

• .,omn, 



Ámbito: Literatura 

Lectura. 
escritura y escenificación 
de obras teatrales 

Recopila leyendas 
populares para 
representarlas 
en escena. 

Actividad recurrente 

Esta práctica es una 
nueva oportunidad 
para reunirte con 
tu club de lectores 
(Actividad recurrente 
1, página 266). Esta 
vez compartirán sus 
impresiones acerca de 
textos que transmiten 
la tradición oral. Esto 
les dará más elementos 
para apreciar y respetar 
la diversidad cultural de 
la sociedad mexicana. 
¡Será interesante! 

Leyendas populares en escena 
¿Qué pasaría si de camino a la escuela fueras testigo de un hecho que llamara tu aten
ción, como ver que un hombre sale corriendo de una casa en llamas? Ahora supón que 
antes de llegar a la escuela hablaste con las personas que atestiguan el hecho y escu
chaste expresiones como estas: "Ese hombre andaba como loco los últimos días", "yo 
creo que él le prendió fuego a la casa", "no, quizá fue una pandilla", "yo creo que ocurrió 
algo sobrenatural". 

¿Y si al llegar a la escuela quisieras contar lo ocurrido a tus compañeros? Tal vez tendrían 
curiosidad de saber por qué pasó eso. Con lo que viste y escuchaste, podrías tratar de 
responder sus dudas, así que relatas una historia de lo que pudo haber pasado. 
Comienzas por narrar que el hombre comenzó a escuchar ruidos y voces en su casa 
y luego pasó de ser una persona tranquila y amable a una agresiva y grosera; co
menzó a hablar en un idioma extraño, a gritar en las noches de luna llena y a hacer 
destrozos porque algo sobrenatural se había apoderado de su alma ... Y así sigues, mez
clando elementos imaginarios con lo que sucedió en realidad. ¿Consideras que esto es 
exagerado? Pues de manera similar ocurre en la tradición oral, ya que los seres huma
nos tratamos de explicarnos el mundo a partir de nuestros conocimientos y creencias. 
Por eso, cuando en las comunidades se inventan historias inspiradas en hechos que 
ocurrieron en ese lugar, en estas se refleja la forma en que esa gente explica la vida. 

L En grupo, lean la breve conversación de la imagen de 
la izquierda y, luego, respondan lo que se pide. 

• ¿Conocen la historia de la que hablan los perso
najes de la imagen de la izquierda? 

• ¿Por qué piensan que se originó esa historia? 
¿Qué dice de la comunidad de donde surgió? 
Si han escuchado varias versiones, consideren 
todas las comunidades. 

• ¿Cómo imaginan que se podría representar la 
historia? 

~ Tal vez, durante la actividad, recordaste lo estudiado en otros grados acerca de las leyen
das. Estas son historias inventadas a partir de un hecho que pudo haber sucedido, pero al 
cual se le da una interpretación fantástica. Al hacerlo, las personas utilizan sus creencias, 
sus ideologías, sus costumbres y sus miedos; por lo que este tipo de textos permiten cono
cer ciertos rasgos de una comunidad. 

¿Qué haremos? 

En esta práctica social del lenguaje, recopilarás y leerás varias leyendas con el objetivo de 
comprender cómo son las personas del lugar en donde se cuentan; además, escogerás una 
para adaptarla a un texto dramático, de manera similar a como lo hiciste en primer grado y 
con la práctica 3 "Historias en imágenes" (página 52) en la que adaptaste un texto narrativo. 

Para recopilar leyendas. seleccionar una de tu comunidad y lograr la adaptación de una, 
abordarás los siguientes aspectos: 



Identificarás que las leyendas fusionan un trasfondo histórico con las representaciones 
simbólicas de una comunidad. 
Indagarás y analizarás el significado cultural de una leyenda. 

Indagarás y analizarás el contenido histórico de una leyenda. 

Analizarás la trama de una leyenda. 

Decidirás qué será representado, qué será referido y qué será omitido. 
Distribuirás la trama en actos y escenas. 
Escribirás diálogos que reflejan las características de los personajes, los conflictos y la 
manera de comprender el mundo desde la cultura de la comunidad. 
Escribirás acotaciones. 

Usarás los signos de puntuación más frecuentes en los textos dramáticos. 

En esta práctica social del lenguaje guarda evidencias de tu trabajo para verificar que cum
pliste con los aspectos anteriores. En el diario de lectura que comenzaste en la práctica 
6 puedes registrar tus hallazgos. Así reunirás lo necesario para representar la leyenda en 
escena ante la comunidad escolar y valorar que lograste el aprendizaje esperado. 

Busca en una biblioteca o en internet leyendas de tu comunidad o de México. 

Consulta versiones de las que ya conozcas, pero también date la oportunidad de inda
gar algunas que no te resultan familiares. Si lo necesitas, solicita orientación al profesor o 
al bibliotecario. Esta es una oportunidad para conocer la cultura o la comunidad de la que 
provienen. Revisa si esto se indica en las publicaciones. 

Además, te recomendamos que pidas a familiares y conocidos que te relaten las leyendas 
que ellos conocen. Aprovecha esta práctica para disfrutar de la tradición oral de tu familia y 
localidad. Puedes transcribir las historias o grabarlas, si cuentas con una grabadora o dis
positivo, con el fin de consultarlas si es necesario. 

Después de revisar algunas leyendas, elige una. Procura que tenga la mayor cantidad de 
detalles posibles; obtén fotocopias, imprímela o transcríbela en tu cuaderno. Esta es tu 
primera evidencia y trabajarás con ella a lo largo de la práctica social del lenguaje. 

Identificamos el trasfondo histórico y las 
representaciones simbólicas que se fusionan 
en las leyendas 

Para comenzar esta práctica, estudiaremos dos aspectos importantes de las leyendas: su 
relación con hechos reales o históricos y su conexión con el mundo imaginario o simbólico. 
Esto funciona para comprender la historia más allá de la mera anécdota o trama; es decir, 
para reconocer la visión que una comunidad tiene sobre determinados hechos. 

Tradicionalmente, las leyendas se transmiten de manera oral y de generación en genera
ción, por eso muchas son muy antiguas. Gracias a estos relatos podemos formarnos una 
idea de cómo eran una época, un lugar y la forma de ser de la gente que lo habitaba. Detrás 
de cada versión de una leyenda hay una forma de pensar y de ser de la comunidad donde 
se origina. 

Otras fuentes 

Puedes encontrar 
leyendas de México 
en libros de la 
Biblioteca Escolar, 
como Los moyos 
y sus ro/ces de 
aguo, de Carlos 
Montemayor; 
Mitologlo americano. 
Mitos y leyendas del 
Nuevo Mundo, de 
Samuel Feijóo. 

Si tienes acceso 
a internet, te 
recomendamos 
el sitio alojado en 
www.esant.mx/ 
ecsele2-034. 

Contenido: ldentilica tas leyendas como un tipo ele relato tradicional que fusiona un traslondo 
histórico con las representaciones simbólicas de una comunidacl. 
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Lee esta leyenda y pon atención en los aspectos históricos subrayados. 

La calle d el indio t riste 

¡Sí! La gente lo decía. ¡Siempre allí! ¡Siempre! ¡Siempre 
sentado sobre la tierra y recargado en la pared de aquella 
casona! De noche o de día su figura encorvada pare
cía incansable. ¡Qué triste! Muchos comentaban: ¡Cuánta 
pesadumbre! ¡Cuán grande soledad se adivinaba en 
la melancolía de sus ojos! Y ninguno lo entendía quizá. 

Desde que Tenochtitlan había caído en poder de 
los invasores y sobre sus ruinas con sus propias ruinas 
se había levantado la nueva arau jtectura de México. 
Capital del Virreinato de la Nueva España siempre se 
le había visto allí, envejeciendo junto con el recuerdo 
que su mirada juvenil le había tatuado en la mente: 
Tlatelolco agosto 1521. Y que ahora, piel ya rugosa por 
los años, quizás sesenta, ochenta tal vez, conservaba 
como un fresco mural recién pintado. 

Su llanto angustioso de apenas niño, de adolescen
te casi, de nada había servido para evitar la destrucción. 
Había vjsto cómo los bárbaros arrasaban con sus ar
mas brutales y su ambición despiadada los símbolos 
del Teotl la energía creadora. Había contemplado caer 
muerto a su padre. Había escuchado los gritos ate
rrados de sus mamacitas: ¡Piedad! Mas todo había sido 
destruido. Luego confusión, oscuridad, lágrimas, ham
bre y sin explicárselo bien, aquella agua fría sobre su 
cabeza y aquel hombre vestido de café hasta los pies 
diciéndole algo en extraña lengua y un soldado popo lo
ca que le obligaba a besar, daga amenazante en mano, 
a quien decían era un verdadero dios. 

pesadumbre. Pesar, 
tristeza o angustia. 

calpulll. Casa que 
compartia una 
familia. 

sementeras. Tierra 
sembrada. 

sostenimiento. 
Alimentos. 

taimado. Obstinado y 
malhumorado. 

ladino. Mestizo 
indígena. 

Desde esa época muy poco 
quedaba ya de la grandiosa ciudad 
de sus abuelos; solo recuerdos, 
borrosos recuerdos de una an
tigua felicidad... (sus papacitos 
del calpulli, la casa que flore
ce para todos, trabajando unidos 
para fomentar la creatividad y 

la evolución del Teotl. Y las se
menteras llenas de flores, de 
hortalizas. Y los cantares colecti -
vos de los laboriosos agricultores. 
Y su madre y todas sus mamaci
tas preparando el sostenimiento 
de los que trabajan). Pero ahora 
todo era tristeza. A los que eran 

como él, les nombraban "indios" y los hacían esclavos 
y la voluntad de vivir se iba. Su pueblo, los suyos. que 
en dos siglos habían construido una esplendorosa ciu
dad para que reviviera la grandeza astronómica de la 
legendaria Teotihuacan y prosiguiera con la labor del 
Teotl de los antiguos nahuatlacos desaparecidos hacía 
más de diez mil años en una catástrofe increíble. se ha
llaba humillado, oprimido por quienes f ingiéndose en 
un principio amigos, teules, lo habían destrozado todo, 
¡todo!, sin respetar la creación esencial del Teotl. Y las 
costumbres de los invasores se extendieron ... 

Cuauhtzin, dicen que era su nombre, desde ese 
día se vistió de una profunda tristeza, tanta que jamás 
nadie lo vio sonreír. Vagó durante algún tiempo por diver
sos barrios de la naciente nueva ciudad, como perdido, 
hasta que pareció encontrar lo que buscaba, un lugar ... 

Ahora, casas a la usanza castellana se levantaban con 
las m ismas piedras que habían servido a los Teocall is, 
casas para la meditación creadora, y de estos, nada 
quedaba. Y al lí se sentó y permaneció toda su vida, no 
obstante, los menosprecios y los insultos que se acos
tumbró a no entender. ¡Indio taimado! ¡Indio holgazán! 
¡Indio ladino! ¡Indio borracho! ¡Indio ignorante! A veces 
lo quitaban a la fuerza de este sitio, su sitio, pero lue
go volvía a su calle para recordar y fomentar su tristeza. 

- Don Pedro vive en la calle del Indio triste. 
-¿Vieron ya la casa que se construyó doña Marina 

en la calle del Indio triste? 
-comenzaron a ubicar el lugar por el siempre pre

sente personaje y pronto se convirtió en un punto de 
referencia para los habitantes de la ciudad. 

Una mañana, dicen, en el rincón donde nunca de
jaba de verse al hombre triste, encontraron una estatua 
igual al indio, en la misma postura, con semejante ges
to y todos dijeron: ¡Se volvió piedra! ¡Se volvió piedra! 
De boca en boca circuló el rumor. Y la noticia se arre
molinó en asombros y en incrédulas miradas. Hubo 
en varios temor y remordimientos ... Nadie supo cómo, 
pero la imaginación y la fantasía acrecentaron la leyen
da. Y la cal le se llamó desde entonces y hasta hace poco 
en que le cambiaron el nombre: La calle del Indio triste. 

Leyenda tradicional. Versión de Antonio Domínguez Hidalgo, en 

ILCE. https:Libitly/2M80yid (consulta: S de junio de 2018). 

Contenido: Identifica tas teyenCias como un tipo de retato tradicional que fusiona un trasfondo 
histórico con las representaciones simllOUcas de una comunidad. 



En grupo, responde las siguientes preguntas: 

• ¿Qué sucesos históricos se explican mediante esta leyenda? 
• ¿Qué se puede saber de la sociedad que se refleja en la leyenda? Piensen, por ejemplo, 

en el racismo, la discriminación y la imposición de una cultura. 
• Hay un hecho fantástico, es decir, fuera de lo ordinario y lo real, ¿cuál es? 

Comenta con tus compañeros tu impresión sobre algunas leyendas que conozcas y re
flexionen en cómo la época en que comenzaron a ser narradas influye en lo que se narra 
en ellas. Registra las conclusiones en tu cuaderno. 

Las leyendas tienen un trasfondo histórico porque parten de hechos reales y porque 
pueden ser ubicadas en un momento de la Historia. Debido a esto, en ellas se ven re
flejadas situaciones sociales, políticas y económicas de una época; así como formas de 
actuar y de ser de una sociedad. Por ejemplo, en la leyenda "La calle del indio triste" 
se explica el motivo del nombre de una calle. Al hacerlo, narra sucesos históricos como 
la caída de Tenochtitlán, así como la primera época del Virreinato en Nueva España; 
además, incluye rasgos de la sociedad en México de ese entonces. Observa esto en la 
siguiente tabla: 

Aspectos sociales 

Racismo y discriminación Los españoles despreciaban a los indios y 
los esclavizaban. 

Imposición de una nueva Bautizan al personaje sin su consentimiento. 
cultura y religión Se construyeron las casas con las piedras de los 

antiguos templos. 

Formas de vida de la Se adoraba al dios Teotl y había templos. 
sociedad indígena Se estudiaba en el calpulli. 

Se cultivaban hortalizas y se preparaban alimentos. 

Otro ejemplo son las diferentes versiones de la leyenda de la Llorona, en las que se 
reflejan creencias y formas de ser según el contexto en que surgió: 

• Hay una versión en la que la Llorona era mestiza y su enamorado, criollo. Por eso 
él la dejó y se casó con otra. Esto representa la falta de igualdad y discriminación 
racial que se hacía en la Colonia. 

• En otra versión, cuando el hombre deja a la mujer, ella está enojada por la decep
ción amorosa y se da cuenta de que será complicado sacar a sus hijos adelante, ya 
que en esa época muchas mujeres dependían económicamente de los hombres. 

• También existe la versión en la que el hombre amenaza con llevarse a los hijos. En 
esa época, un hombre podía hacer eso porque las mujeres carecían de derechos. 

Además de este trasfondo histórico, en las leyendas hay elementos y sucesos fantásti
cos o no comprobables, como seres con poderes sobrenaturales, mágicos o misteriosos, 
etcétera. Por ejemplo, en "La calle del indio triste" una persona se convierte en piedra y 
en "La llorona" la protagonista se convierte en un alma en pena. 

Antes se llamaba Calle 
del Indio triste la que 
actualmente es Correo 
Mayor, en el Centro 
Histórico de la Ciudad 
de México. 

Contenido: ldentilica las leyendas como un tipo ele relato tradicional que fusiona un traslondo 
histórico con las representaciones simbólicas de una comunidacl. 
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Estos hechos fantásticos son representaciones simbólicas de la comunidad donde sur
gen, ya que representan su forma de pensar y sentir, y se incluyeron y mezclaron 
con la historia real, mientras se contaba de persona a persona; quizá para hacer más 
emocionante el relato, tal vez por confusión u olvido, o por el gusto de aportar a la his
toria algo de la creatividad personal. Por ejemplo, que el indio se convierta en piedra 
hace notar que en nuestra cultura se piensa que la tristeza inmoviliza, te hace dejar de 
sentir y quedar "muerto en vida". Otro ejemplo, que la Llorona sea un alma en pena re
fleja que en nuestra cultura, antes y ahora, se considera al asesinato como un crimen 
muy grave que provoca una culpa tan grande que no puedes "vivir en paz". 

Es importante remarcar que una leyenda y un mito no son lo mismo, aunque en algu
nos relatos pueden mezclarse, como en el origen del Popocatépetl y ellztaccihuatl. En 
el mito suelen participar dioses y seres mitológicos, además, relatan el origen del ser 
humano, de montañas, de animales, etcétera. Una leyenda, aunque es un relato fic
ticio, parte de un hecho que se ha transformado con el paso del tiempo, a partir de la 
imaginación popular, y al que se le ha añadido fantasía. 

Como hicimos en el texto de la página 200, identifica en la leyenda que elegiste los he
chos históricos y los fantásticos. Para hacerlo toma en cuenta lo siguiente: 

• Subraya los sucesos históricos, como los que se encuentran en la leyenda "La calle 
del indio triste", y anótalos en tu cuaderno. A este apunte titúlalo "Trasfondo histórico". 

• Haz una nueva lectura e identifica cómo piensan los personajes y cuáles son sus creen
cias, miedos, si hay seres sobrenaturales, hechos fantásticos, etcétera. Anota esos 
aspectos en tu cuaderno y titúlalos "Representaciones simbólicas de la comunidad". 

Para lo anterior puedes formular algunas preguntas relacionadas con los motivos de lo que 
ocurre en la historia; por ejemplo, ¿cuál es la razón de que en una leyenda los enamorados 
no puedan estar juntos (como en "El callejón del beso")? ¿Otros personajes? ¿O las situa
ciones que se oponen a su unión, como creencias religiosas, estatus social o formas de 
pensar? ¿En otra sociedad o en la actualidad eso seria un problema? ¿Qué emociones 
e ideas provocan los sucesos fantásticos? Recuerda guardar evidencias de tu trabajo. 

Indagamos y analizamos el significado cultural 
de una leyenda de nuestra comunidad 
Para profundizar en los aspectos que identificaste en las actividades anteriores, es nece
sario indagar y analizar lo que representa la leyenda en su comunidad. Muchos aspectos 
de una sociedad se reflejan en sus leyendas, porque son relatos que parten de hechos que 
sucedieron o de personajes que existieron; las causas y consecuencias de los aconteci
mientos pueden estar originados en actitudes, creencias y acciones de la gente en la vida 
real. Todo el tiempo puede surgir una leyenda porque siempre nos representamos en las 
cosas que vivimos. ¿Cómo te representan las leyendas de tu comunidad? 

Lee de nuevo la leyenda "La calle del indio triste" y comenta en equipo: 

• ¿Qué y dónde pasó? ¿En qué época ocurre la leyenda? ¿Cómo lo sabes? 
• ¿Cómo es la gente? ¿Qué creencias tienen? 

Contenido: Indaga y anauza el Significado cultural de una leyenda 
de su comunidad o localidad. 



Conocer las leyendas que se cuentan en una comunidad permite identificar sus aspectos 
culturales y sociales para entender mejor cómo son sus individuos y así poder repre
sentarlos en la obra. 

La cultura es el conjunto de conocimientos, creencias, costumbres, tradiciones, mitos, 
leyendas, normas y valores que definen la identidad de un grupo social y que guían el 
comportamiento de los individuos que lo conforman. 

Para estudiar los aspectos culturales de una leyenda, hay que poner especial atención 
a las referencias: ¿Dónde ocurre la historia? ¿En qué época? ¿Qué hechos históricos 
se mencionan? ¿Se incluyen costumbres, tradiciones o creencias? ¿Cuáles? Luego, se 
puede hacer una pequeña indagación para conocer más sobre estos datos. 

Conviene contrastar lo que dice la leyenda con la información recopilada en distintas 
fuentes; por lo genera~ esta revisión ayuda a comprender con mayor profundidad la le
yenda; es decir, ya no solo resulta una historia entretenida sino que es un "testimonio" 
de ciertos aspectos de la forma de pensar y sentir de una comunidad. Por ejemplo, en 
"La calle del indio triste" se puede notar la discriminación y la violencia hacia los indí
genas que predominó durante la Colonia: ·~ .. se hallaba humillada, oprimido par quienes 
fingiéndose en un principia amigos, teules, lo habían destrozado todo, ¡todo!, sin respetar 
lo creación esencial del Teotl. Y los costumbres de los invasores se extendieron ... " 

Observa los aspectos subrayados relacionados con las creencias culturales de la gente 
en la siguiente leyenda. 

La Mulata de Córdoba 

Corría el año de 1618, y en la Villa de la Córdoba de los Caballeros, se d ice que vivía una 
bella mujer de cuyo origen y domicilio nadie sabía, su belleza era tan grande que todos 
los hombres se sentían atraídos por ella. Por sus venas corría sangre negra y española, era 
la Mulata de Córdoba. 

Dicen que era muy entendida en las artes de la medicina que con juraba tormentas -
y predecía eclipses y temblores las pestes y enfermedades mortales ella las curaba solo 
con yerbas. 

La gente crédula y supersticiosa afirmaba que la mulata tenía pacto con el diablo· ~ 
aue tenía poderes mágjcos y aue podía estar en dos lugares al m jsmo tiempo La Santa 
Inquisición no tardó en apresarla y enviarla al presidio de San Juan de Ulúa acusada 
de brujería. 

Un día, le solicitó a un carcelero que le consiguiera un trozo de carbón. Se d jce que la 
mulata dibujó con el carbón en los húmedos y oscuros muros de su celda un barco con -
grandes y blancas velas desplegadas al viento y dando un salto. subió a la nave y desa
pareció. Al día siguiente, aferrado a la reja del calabozo vacío, se encontró al carcelero con 
la razón perdida. 

"La Mulata de Córdoba", en Museo local Fuerte de San Juan de U lúa, 
https://bit.ly/2JYaxMO (consulta: 11 de junio de 2018). 

Referencia a las 
costumbres. Incluso 
en la actualidad, en 
muchas comunidades 
la gente acude a las 
yerbas medicinales para 
sanar sus dolores. Una 
diferencia de la época 
actual radica en que 
los estudios científicos 
han comprobado unas 
propiedades y han 
descalificado otras. 

Referencia a las 
creencias. Los pactos 
con seres malignos 
y las acciones 
sobrenaturales reflejan 
las explicaciones que 
la gente suele dar 
a hechos que no 
parecen tener una 
explicaciOn, como un 
objeto que antes no 
estaba en ese lugar o la 
apariciOn de una extraña 
enfermedad. 

Contenido: Indaga y analiza e\ significado cultural de una leyenda 
de su comunidad o localidad. 
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Aprendo mejor 

Una leyenda 
básicamente se 
construye a partir 
de la distorsión de 
un hecho real o 
de la exaltación de 
las cualidades de un 
personaje importante. 
En la actualidad, 
en internet circulan 
muchas noticias 
falsas ({oke news) 
que la gente cree 
y difunde. Este tipo 
de noticias pueden 
afectar la dignidad 
de otras personas. 
Así que, antes 
de compartirlas 
siempre verifica la 
con fiabilidad de 
las fuentes. 

En equipo, indaga sobre las referencias subrayadas. Busca por medio de palabras clave 
en bibliotecas e internet; también entrevista a personas de tu comunidad. 

Contrasta en grupo las semejanzas y las diferencias de esas referencias con la cultu
ra actual de tu comunidad. Esto te ayudará a encontrar la relación de esa cultura con 
la tuya y, probablemente, te revelará aspectos que no habías notado en la leyenda 
e invitará a la reflexión sobre asuntos actuales de tu comunidad. 

Lee de nuevo la leyenda que conseguiste y revisa tus anotaciones para identificar las referen
cias a creencias, costumbres, tradiciones, normas, valores y formas de organización social. 

• Indaga, como en la actividad anterior, información sobre esas referencias. 
• Luego comenta en grupo qué tiene en común la sociedad que se refleja en las leyendas 

que están leyendo con ustedes. Por ejemplo, comenten las supersticiones. las creen
cias religiosas e incluso en prácticas históricas. 

Registra en tu diario de lectura la relación de los aspectos que identificaron y la relación 
que tiene con la cultura actual de tu comunidad. Guarda tus evidencias. 

Indagamos y analizamos el contenido histórico 
de las leyendas 

No en todas las leyendas hay referencias históricas claras o abundantes; sin embargo, 
otras no solo presentan un contexto histórico más preciso, sino que sucedieron en lugares 
claramente identificables, como en la leyenda "La calle del indio triste" o la de "La Mulata 
de Córdoba". Conocer estos datos ayuda a comprender mejor la leyenda y, más adelante, 
se puede aprovechar lo aprendido para transformar la leyenda en obra de teatro. 

Lee de nuevo la leyenda "La Mulata de Córdoba" y pon atención en los datos históricos -por 
ejemplo, "Corría el año de 1618, y en la Villa de la Córdoba ... " y "Santa Inquisición"- . 

Comenta con tus compañeros: Si representaran un escenario inspirado en este contexto, 
¿tendrían los elementos históricos necesarios? ¿Qué más necesitarían saber para hacer la 
representación: lugar, vestuario, objetos, etcétera? 

Las leyendas son narraciones situadas en un tiempo histórico, por tanto, para compren
der las creencias y costumbres de esa época, se deben conocer los objetos cotidianos 
y los hechos que determinaban que la vida fuera así en ese tiempo. 

Por ejemplo, en la leyenda "La Mulata de Córdoba" se menciona que la mujer fue cul
pada de tener un pacto con el diablo y, por tanto, fue juzgada por la Santa Inquisición, 
que en esa época se encargaba de castigar a quienes no siguieran los mandatos del 
catolicismo. Por otro lado, el fuerte de San Juan de Ulúa era utilizado como prisión y 
ahí fueron encerrados personajes como Benito Juárez o Chucho el Roto (protagonista 
de otra leyenda). Además, la que actualmente es la ciudad de Córdoba, en Veracruz, 
fue lugar de esclavos traídos de África; de ahí que la protagonista de la leyenda sea una 
mulata por la que "corría sangre negra y española". 

Contenido: Indaga y analiza el contenido hi5t0rico que puede e5!ar pre5ente en una leyenda. 



Así, aunque las leyendas tienen elementos ficticios, tienen un contenido histórico por
que están basadas en hechos, personas y lugares reales. Analizar ese contenido nos 
ayudará a comprender parte de la historia de un lugar. 

Lo anterior es de gran utilidad para recrear en escena los hechos históricos que se en
cuentran en una leyenda. Después de identificar el contenido histórico, se debe realizar 
una investigación en libros de Historia, páginas de internet confiables, monografías, bio
grafías, etcétera y analizar la información para valorar cuál recuperaremos. 

Regresa a la leyenda que conseguiste y revisa si puedes recuperar los sucesos históri
cos. Cuantos más detalles encuentres, mejor, pues serán importantes para representar la 
leyenda en escena. 

Profundiza sobre el contenido histórico que refieres, para esto, investiga en fuentes confia
bles los hechos mencionados y regístralos. Por ejemplo, a continuación, te mostramos el 
caso de la leyenda "La calle del indio triste". Si necesitas contrastar, revisa las partes subra
yadas en el texto de la página 200. Observa cómo lo hicimos nosotros: 

Referencia en la leyenda 

Tenochtitlán había caído en poder de los invasores y 
sobre sus ruinas, con sus propias ruinas, se había 
levantado la nueva arquitectura de México, capital 
del virreinato de la Nueva España. 

Tlatelolco, agosto, 1521. 

Su pueblo, los suyos, que en dos siglos habían 
construido una esplendorosa ciudad para que 
reviviera la grandeza astronómica de la 
legendaria Teotihuacán. 

Después de la conquista de México-Tenochtitlán, 
en 1521, los españoles emplearon las piedras de los 
templos mexicas para construir la nueva arquitectura: 
sus casas, iglesias y palacios. 

En esa fecha, en ese lugar, se llevó a cabo la última 
batalla contra los mexicas. El emperador Cuauhtémoc 
fue obligado a rendirse ante Hernán Cortés. 

Teotihuacán era una ciudad abandonada en el 
tiempo de los mexicas. Cuando estos fundaron la 
ciudad Tenochtitlán, esperaban que fuera tan 
esplendorosa como aquella ciudad. 

En tu diario de lectura, elabora una tabla como la anterior. Si es posible, busca imáge- ... 
nes de esos lugares y personas para que después las representes de forma fiel al relato. "1::1 
Conserva estas evidencias de trabajo. Pronto realizarás tu adaptación. 

Analizamos la trama de una leyenda 

En toda historia narrativa o dramática hay una secuencia de hechos principales que dan 
cuerpo al relato, definiendo qué pasa antes, después y al final. Al realizar la adaptación del 
texto narrativo al dramático, conservar la trama es esencial. 

Regresa a la práctica 6 de narrativa latinoamericana, revisa tus apuntes y evidencias y, en 
grupo, expliquen qué es una trama narrativa. Para que lo tengan claro, anótenlo. 

Contenido: Analiza la trama de una leyenda de su localidad para identilicar tos momentos 
más importantes en et sentido del relato y escribir una obra de teatro. 
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tolvanera. Remolino 
de polvo. 
aparejo. Instrumentos 
y cosas necesarias 
para cualquier oficio 
o maniobra. 

catre. Cama ligera 
para una sola 
persona. 
cachanilla. Nombre 
común de la planta 
silvestre de fresco 
aroma Plucheo 
sericeo, abundante 
en el desierto de 
Vizcaino en Baja 
California y en el 
desierto del Colorado. 

¿Por qué es importante 
saber en qué época 
y lugar ocurren 
los hechos? 

¿Es Importante conservar 
esta parte de la historia? 
¿Porqué? 

¿Cuál es la importancia 
de este momento de la 
historia? ¿Se podrían 
eliminar de la historia sin 
que afectara su esencia? 

En las leyendas, como en los cuentos y las novelas, no necesariamente se relatan los 
hechos de manera cronológica, sino que se presentan en un orden que le dé sentido 
al relato. Por ejemplo, si se pretende provocar terror, la trama se contará de tal manera 
que los acontecimientos generen suspenso y miedo en el lector. 

Cuando se adapta una narración a texto dramático u obra de teatro es conveniente en
tender la intención original del relato, para recuperar los hechos principales y definir una 
intención dramática nueva. Así, el objetivo de analizar la trama de la leyenda es identi
ficar los momentos que son esenciales para estructurar la historia. 

Para realizar lo anterior, se puede hacer el siguiente planteamiento: si se tuviera que re
sumir la leyenda y dejar fuera algunos acontecimientos, ¿cuáles se podrían quitar sin 
perder la esencia de la narración? 

Lee la siguiente leyenda y responde en grupo las preguntas de aliado. 

-

El pozo de las cadenas 

Cuentan en Tecate, .uo oueblo ubicado al final de La Rumorosa~_.g~. en tiem pos de la Revolución, 

ái1a oor 1910 , vivía un matrimonio sin hijos, personas pacíficas y trabajadoras. El señor cul
tivaba sus tierras, mientras su esposa se hacía cargo de la casa. En ese entonces no había 

mucha gente a los alrededores y los caminos eran solo brechas secas que levantaban unas 

tolvaneras que dejaban ciego a cualquiera. 

Cierto día, unos hombres tenían mucha sed porque llevaban horas caminando bajo el 
sol, que antes como ahora, quemaba durísimo. Al ver al señor que trabajaba en su parcela, 

se acercaron. 

- ¡Buenas tardes! -Saludaron. 
- ,Buenas tardes! -contestó el señor, dejando su labor y echándose aire con el sombrero- . 

¿Qué los trae por acá? 

-Las ganas de encontrar buena fortuna -respondió uno de los hombres. 
- Vamos para Tijuana, ya atravesamos La Rumorosa -dijo el otro. 

-Pues todavía les queda mucho camino. 

-Tenemos sed, ¿no tendrá un poco de agua que nosregale?-preguntó uno de los extraños. 

-,Qué caray!, me acabo de tomar el último trago -respondió el campesino- pero si 
no tienen prisa, mi casa está cerca y tengo un pozo. 

-No, no tenemos prisa, vamos -dijeron los hombres. 

El señor se apresuró a levantar sus aparejos, estaba contento porque era raro que al
guien pasara por el lugar la visita de gente era una novedad y se aprovechaba para saber 

' 
cosas de lejosJAsí que, sin desconfiar, llevó a los hombres hasta su casa; al llegar les presen-

tó a su esposa y estos saludaron quitándose el sombrero. 

Los hombres bebieron toda el agua que pudieron, comieron como si llevaran días sin 
probar alimento y platicaron largo rato. La tarde iba cayendo, los coyotes comenzaban a au-

llar, mientras la luna dejaba ver sus primeros rayos. Esos hombres no dieron muestras de 

marcharse, se veía que estaban a gusto, entonces el señor y su esposa les prepararon un 
catre con ramas de cachanilla donde dormir. Muy avanzada la noche, un grito se escuchó 

haciendo eco a lo lejos ... 1 

Contenido: Analiza la trama de una leyenda de su localidad para identificar tos momentos 
mas importantes en el sentido del relato y escribir una obra de teatro. 



Nadie sabe qué ocurrió, pero !cuentan que los extraños se pusieron de acuerdo para 

obarle al señor lo poco que tenía y como se resistió, lo amarraron con u nas cadenas y lo 

echaron al pozo. La luna fue la única testigo de aquel suceso; d e su esposa, así com o d e los 

hombres,¡no volvió a saberse nada. 

Desde entonces, hay noches que en el pozo se oye mucho rutdo. Quten lo ha otdo, dtce 

que el m uerto logra salir y arrastra sus cadenas mientras llora entrist ecido, dicen que vaga 

en busca d e su esposa desaparecida y de los desalmados que lo mataron. La gente que 

pasa por ahí muy de mañana comenta que se pueden ver claramen te, alrededor del pozo, 

las h uellas d e unos pies encadenados. 

Fischer, Rubén. "El pozo de las cadenas~ en l o Rumoroso y los o parecidos. 

Conafe. México, 1996, pp. 16-17. 

-

De las leyendas que recopiló el grupo, y considerando sus análisis, elijan la que vayan a 
adaptar a texto dramático. Para esto, realicen las siguientes actividades: 

• Revisa la leyenda que leíste y estudia su trama: ¿cuáles son los momentos cruciales?, 
¿qué se puede omitir?, ¿por qué es una historia interesante? Luego, preséntala al grupo. 

• Voten por la leyenda que crean se adaptará mejor a teatro. Consideren la facilidad de 

¿Estas suposiciones 
son relevantes para la 
leyenda? ¿Por qué? 

¿Cuál es la importancia 
del final de la leyenda? 
¿Cómo se puede 
representar en una obra 
de teatro? 

convertir esos hechos en acciones y diálogos, la posibilidad de representarla con pocos @ 
recursos y la cantidad de personajes que deberán actuar. Asegúrense de que todo el 
grupo tenga copias o la transcripción del texto. Esta también es una de sus evidencias. 

¿Cómo vamos? 

Revisa tus evidencias y responde brevemente en tu cuaderno. 

• ¿Qué puedes saber de la cultura de una comunidad a partir de la leyenda que leíste? 
• ¿Qué dificultades tuviste al reconocer los momentos principales de la trama de la 

leyenda? ¿Cómo las resolviste? 

Para valorar tu avance, traza una tabla como la siguiente en tu cuaderno y llena las celdas 
con las conclusiones que reflejen tu nivel de logro. 

Rasgos por evaluar ¿Cómo demuestro 
que lo hago? 

Identifico las leyendas como un tipo de relato tradicional que fusiona un 
trasfondo histórico con las representadones simbóticas de una comunidad. 

Indago y analizo el significado cultural de una leyenda de mi 
comunidad o localidad. 

Indago y analizo el contenido histórico que puede estar presente en 
una leyenda. 
Analizo la trama de una leyenda de mi localidad para identificar los 
momentos más importantes en el sentido del rela to y escribir una 
obra de teatro. 

Escribe en tu cuaderno una estrategia para mejorar en los aspectos anteriores. 

¿Por qué necesito 
ayuda? 

Contenido: AnaUza la trama de una leyenda ele su locaUclad para iclentilicar los momentos 
más importantes en el sentido del relato y escribir una obra de teatro. 
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Imaginamos la representación escénica 
de la leyenda 

Identificar las partes más importantes de un relato también ayuda a reconocer los episo
dios de la trama que deben ser parte de la representación escénica. Para ello, se debe eva
luar cómo puede dramatizarse cada uno mediante diálogos y acciones; qué elementos de 
producción (escenografía, música, iluminación) se requieren y si lo que se cuenta da una 
idea completa de la historia o hay huecos por llenar. 

Lee en equipo el siguiente fragmento de la leyenda "El pozo de las cadenas". Luego res
pondan las preguntas posteriores. 

Cuentan en Tecate, un pueblo ubicado al final de La Rumorosa, que, en tiempos de la Revo
lución, allá por 1910, vivía un matrimonio sin hijos, personas pacíficas y trabajadoras. [ ... ] 

Cierto día, unos hombres tenían mucha sed porque llevaban horas caminando bajo el 
sol, que antes como ahora, quemaba durísimo. Al ver al señor que trabajaba en su parcela, 
se acercaron. 

-¡Buenas tardes! -Saludaron. 
- ¡Buenas tardes! -contestó el señor, dejando su labor y echándose aire con el 

sombrero-. ¿Qué los trae por acá? 
-Las ganas de encontrar buena fortuna -respondió uno de los hombres. 
- Vamos para Tijuana, ya atravesamos La Rumorosa -dijo el otro. 
- Pues todavía les queda mucho camino. 
-Tenemos sed, ¿no tendrá un poco de agua que nos regale? -preguntó uno de los 

extraños. 
- ¡Qué caray!, me acabo de tomar el último trago -respondió el campesino- pero si 

no tienen prisa, mi casa está cerca y tengo un pozo. 
-No, no tenemos prisa, vamos -dijeron los hombres. 
[ ... ]Así que, sin desconfiar, llevó a los hombres hasta su casa; al llegar les presentó a su 

esposa y estos saludaron quitándose el sombrero. 

• ¿Por qué hay momentos que no se pueden representar con facilidad? 
• ¿Cómo imaginan que el texto se puede representar en un escenario de teatro? 
• ¿Qué se necesita para representar los lugares? 

Para que exista drama, debe haber acción, por tanto, en las obras de teatro hay una se
cuencia de acciones que construyen el relato; es decir, siempre pasa algo. Por lo mis
mo se suele prescindir de un narrador, pues en vez de narrar lo que pasa, se representa 
mediante las acciones y los diálogos de los personajes, movimientos de escenografía, 
iluminación, cambios de escena, vestuario y música. 

Debido a que en las narraciones hay episodios que no constituyen acciones ni diálogos 
y otros que no aportan mayor sentido a la historia, al adaptarlas al texto dramático se 
debe decidir qué será representado, qué será referido en el discurso de los personajes 
y qué será omitido. 

Contenido: Imagina ta representación escénica de los episodios de la leyenda, decide Qué 
será representado, Qué sera refer.do en el discurso de los personajes o Qué será omitido. 



Así, lo que no puede ser representado, porque se requeriría de un narrador, puede ser 
referido en la voz de algún personaje. O bien, puede omitirse si no aporta valor para que 
el espectador comprenda lo que está sucediendo. Ahora bien, lo que será representado 
no debe basarse solo en los diálogos, sino también debe considerarse la escenografía, 
los efectos de iluminación, el vestuario y la música. 

Como no hay una sola manera de representar la historia, no hay recetas ni fórmulas. 
Es necesario que recurran a su creatividad. Para hacer la adaptación de una narración 
a escena, conviene imaginar cómo será la representación, se pueden valer de des
cripciones, dibujos, recortes de publicaciones viejas o de imágenes digitales. Además, 
resulta enriquecedor discutir con compañeros para ampliar propuestas e ideas. 

Retomen la leyenda que adaptarán y analicen cómo puede ser su representación. 

• Comenten los momentos que deben ser representados, las descripciones que ayuda
rán a construir la escenografía y caracterizar a los personajes y los que serán omitidos 
porque corresponden a lo que diría un narrador. Hagan notas al lado del texto. 

Por ejemplo, en la leyenda "El pozo de las cadenas", se puede hacer este análisis: 

· ··~ 

en Teca e un ueblo ubjcado aUIOaLde.La.Bumorosa, _ _g~ en tiel)lQQs de la 
Reyoludóo, allá oor 1910l vivía un matrimonio sin hijos, personas pacíficas y trabajadoras El 

señor cult ivaba sus tierras, mientras su esRosa se hacía cargo de la casa. En ese entone 

había mucha gente a los alrededores y los caminos eran solo brechas secas que levant 
~:¡ na l 

Lnas tolvaneras gue ~aban ciego a cualguiera 
abarJ._ 

atoet 

rcelé1] 

Esto se representa con la caracterización de los personajes y un diálogo: 
Llevamos horas caminando. 1 

Después imaginen la representación del texto; discutan cómo debería ser para que entre
tenga al público y sea de una duración aceptable. Expongan todas las propuestas y voten 
por lo que les parezca mejor y más viable. 

El nombre del pueblo se 
puede representar con 
un tetfero, el de la otra 
tocaUdad se referirá en un 
diálogo. La época servirá 
para el vestuario de 
tos personajes. 

No habré\ ni nos ni 
jóvenes en la casa de la 
pareja ni ayudando 
al padre. 

Esta parte es necesaria 
para construir el 
escenario inicial. 

Después registra en tu cuaderno las propuestas más interesantes y que consideren via- @1 
bies. Recomendamos que, si es posible, incluyan dibujos o esquemas que den idea de 
la representación. Guarden sus notas como evidencias. 

Distribuimos la trama en actos y escenas 

Tradicionalmente, el texto dramático se distribuye en escenas y actos; algunas tienen un 
solo acto, otras hasta cinco, según los cambios de escenarios que haya. 

Lee la leyenda "El pozo de las cadenas" y, en grupo, determinen dónde comienza y termi
na cada escena y cada acto, de acuerdo con lo que saben de sus cursos anteriores. 

Contenido: Distribuye ta trama en actos y escenas. 
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Aqur la narraciOn marca 
el inicio de la obra, por 
tanto, deja claro que se 
trata del primer acto y 
que en este hay soto 
una escena. 

En esta parte no habrá 
cambio de acto, pero si 
de escenas, por la 
saUda y entrada de 
un personaje. 

Esta acciOn ocurre en la 
oscuridad; por lo tanto, 
es parte de la escena 
anterior, aunque marca 
un nuevo acto. 

Acto y escena final de 
la obra. 

En el teatro, la historia se divide en actos y escenas. El cambio de escena ocurre cuan
do salen o entran personajes en un mismo espacio o escenografía. Para que haya una 
escena debe haber personajes y acciones que suceden en un lugar. 

Los actos equivalen a los momentos narrativos: inicio (planteamiento y exposición del con
flicto), desarrollo (clímax) y desenlace (resolución del conflicto). Anteriormente las obras 
estaban divididas en tres actos; pero, en la actualidad los actos dependen del cambio de es
pacio, por ejemplo, si se pasa de un espacio abierto a uno cerrado, hay un cambio de acto. 

Así, puede haber obras de un solo acto, o en las que no haya telón sino oscuridad que 
marca el inicio de otro acto. Por tanto, para realizar tal distribución, se deben considerar 

' 
-los espacios que hay en el texto dramático los personajes que participan en cada es 

pacio y las acciones que estos realizan. 

Analicen en equipo cuáles momentos de la leyenda que están adaptando a texto dramáti 
co ocurren en el mismo espacio y en qué situaciones hay entradas y salidas de personaje S, 

aunque no tengan diálogos sino solo acciones. 

Por ejemplo, la adaptación de la leyenda "El pozo de las cadenas" se puede dividir así: 

~ En este momento comienza la obra, el acto 1 y la escena 1. Como no entra ni sale 
ningún personaje, solo hay una escena en este acto. 

.. t 
Cierto oía. unos noml5res ... Al ver al señoraue tral5ajaoa en su.~cela, se acercaron ... El sa 
ñor se aoresuro a levantar sus aP.areios ... Así aue ~in aescanfia,r, .llevó a tos nomores liasta Sil 

8 Anoten cuáles son los actos y escenas de su obra y reúnan estas notas con sus evidencias. 

En cada escena, indiquen el lugar y tiempo que ocurre, los personajes que aparecen y lo 
que ocurre. Por ejemplo: "Acto 1, escena 1 (única): en una parcela, un día. Un señor levanta 
sus aparejos, unos hombres se acercan, el señor entusiasmado los invita a su casa". 

Escribimos los diálogos 

Una obra de teatro se desarrolla mediante diálogos y acciones, por tanto, la forma de ser, 
los sentimientos y las decisiones de los personajes se deben mostrar con claridad. Para 
ello, es necesario tener muy claro cómo son físicamente, cómo es su carácter, cuáles son 
sus motivaciones, cómo se relacionan con otros personajes, etcétera. ¿Recuerdas cómo 
realizaste esta parte al adaptar el texto narrativo a historieta? 

Contenido: Escribe diálogos que rellejan las caracterlsticas de tos personajes, los conllictos 
que afrontan y la manera de comprendet et mundo desde ta cultura de la comunidad en que 
se cuenta la leyenda. 



Regresa a la práctica de historieta de la página 52, revisa tus apuntes y evidencias y, en 
grupo, expliquen qué proceso siguieron para determinar las características físicas de los 
personajes del texto narrativo que adaptaron y sus motivaciones. 

Después, anoten por qué es necesario saber la manera en que los personajes comprenden 
su cultura; consideren que, a diferencia de la historieta, en un texto dramático no hay car
teles ni acercamientos o planos abiertos. 

Con base en lo que ya han aprendido sobre adaptar narraciones, define con tus compañe
ros cómo es la personalidad de cada personaje de la leyenda que representarán; cómo se 
ve, cómo actúa. Para esto tengan en cuenta estos aspectos: 

• Piensen en su vestimenta y en cómo representarla. 
• Consideren si podría tener un tic o algún rasgo distintivo acorde con su personalidad. 
• Analicen cómo es su voz; si tiene algún acento; si habla fuerte o quedito. 

En teatro, el espectador conoce el carácter de los personajes, sus defectos, virtudes, es
tado de ánimo y características sociales por lo que ve en ellos. La manera como hablan, 
sus posturas corporales, lo que dicen y a quién, además de cómo reaccionan, forman el 
conjunto de características que los definen. 

Debido a que no hay un narrador que los describa, los actores deben representar a los 
personajes de modo que el espectador entienda quiénes son al verlos y escucharlos. 
Por tanto, al realizar la adaptación teatral de una leyenda, se debe considerar la manera 
de comprender el mundo desde la cultura donde esta se originó. Así, debe ser creíble y 
aceptable que en la escena haya seres sobrenaturales que parecen fantasmas, que vue
lan, que están cubiertos de misterio o sorpresas ... 

Por ejemplo, la forma de ser de los personajes de la leyenda "El pozo de las cadenas", 
puede distinguirse en el texto de esta manera, observa las partes resaltadas. 

PersonaUdad: Campesino 
y su esposa 

Forma de entender el 
mundo: Campesino y 
su esposa 

PersonaUdad y forma 
de entender el mundo: 
Hombres 

Conflicto que afrontan 

Contenido: Escribe diálogos Que reflejan las características de tos personajes. los confUctos 
Que afrontan y la mane1a de comprender el mundo desde la cultU/a de la comunidad en que 

se cuenta la leyenda. 
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El teatro tradicional es 
una manifestación 
artística, pero también 
hay otras expresiones, 
como los musicales, 
el teatro de sombras, 
los t~eres, la danza, la 
ópera ... ¿Qué otra 
expresión artística 
usarías para 
contar una leyenda? 

Como ya mencionamos, en el teatro el espectador conoce a los personajes por lo que 
hacen y dicen, por ello los diálogos deben reflejar quiénes son y cuáles son sus intereses y 
participación en la historia. Los diálogos, entonces, deben corresponder con el personaje. 

Algunas leyendas tendrán diálogos, pero para otras habrá que inventarlos para ciertos 
momentos. Comiencen a escribir, observen, en el siguiente ejemplo, lo que dicen los per
sonajes y lo que sucede en cada momento. 

Hombres: iBuenas tardes! 
Campesino: iBuenas tardes! ¿Qué (os trae por acá? 
Hombre 1: Las ganas de encontrar buena fortuna 
Hombre 2: Vamos para T~uana, ya atravesamos La Rumorosa 
Campesino: Pues todavía les queda mucho camino. 
Hombre 1: Sí ... Llevamos horas caminando, tenemos sed, ¿no tendrá un poco de agua 

que nos regale? 
Campesino: iQué caray!, me acabo de tomar e( último trago ... pero si no tienen prisa, 

mi casa está cerca y tengo un pozo. 
Hombre 2: No, no tenemos prisa, vamos. 

Con los personajes en mente, escriban los diálogos del texto dramático. Este será su pri
mer borrador. Guárdenlo como evidencia y consideren lo siguiente: 

• Escriban un acto y una escena a la vez. Pueden asignar cada escena por equipo o persona. 
• Tengan en cuenta que siempre debe haber acción y algunos momentos no tendrán diá

logos, pues el espectador debe entender lo que sucede sin explicaciones. 

Escribimos las acotaciones 

Debido a que en una obra de teatro hay diálogos y acciones, se requieren algunas guias 
para saber qué hay en el escenario, la entonación del diálogo de un personaje o incluso al
gunas acciones sin diálogos que tendrán que representarse. En otros grados ya han visto 
textos dramáticos, ¿recuerdan cuál es la función de las acotaciones? 

Lee el siguiente fragmento de la adaptación de "El pozo de las cadenas" y anota en los la
dos si la acotación describe el escenario, señala una acción o una emoción/actitud. 

L.. 
_______ _.LL __ +L1~9~10..J..tuCam~¡u'.q:n~o::.!d2.le~t~ie""'rr:~a~p<l.!o~r<l<e~l c:.Ju12a~l~ca~m~'._·n>!San~u~n~p~a:!Or"-ld>l!ie~hi!.om~b~re~s-t'. A~l!.5:1a;,!ld~owd~e-:'l~c!Llam~in.s:...o .. 1 1 • bau un campesino que tr~a la tierra. se nota cansado Trae puesto un sombre-

L 

________ h'--_ _ ____,ro~. cerca de éL en el suelo. hay un rec(piente antiguo para beber agua Al fondo del 
_ escenario. se ve elpai54je entre desierto rocoso y montañas. El Sol está mw fuerte. 

• Los hombres se detienen. se miran entre si y caminan hacia el campesino 
• 

1 

Hombres: iBuenas tardes! 
Campesino: (DE¡J! ndo su labor y echándose aire con el sombrero) iBuenas tardes! 

'-----------' (Qué los trae por acá? 

1 
Hombre 1: (Orgulloso. confianzudo) Las ganas de encontrar buena fortuna 

. f 

Contenido: Escribe acotaciones que dan orientaciones indispensables para la escenificación. 



Un texto dramático se construye mediante diálogos e indicaciones 
o instrucciones escénicas llamadas "acotaciones". Estas están 
dirigidas a las personas que realizarán la representación del tex
to (directores, actores, escenógrafos, iluminadores, etcétera} para 
que tengan una guía de cómo montarlo en el escenario. Describen 
el contexto espacio-temporal en el que sucede la obra; la forma de 
representar los personajes y otros detalles que se muestran en es
cena. Gracias a ellas, se pueden conseguir los materiales necesa
rios para que el espectador entienda la historia representada. 

Al realizar la adaptación de la leyenda es posible, e incluso nece-
sario, que haya elementos fantásticos, como ruidos de cadenas, niebla, diversas luces, 
etcétera (aunque estos elementos se adaptan según los recursos con los que se cuen
tan y la creatividad de cada equipo}, los cuales se señalan desde las acotaciones. 

Las acotaciones describen cómo es y cómo reacciona el personaje, su vestimenta, pos
turas corporales, actitudes, etcétera. También indican cuándo el personaje entra o sale 
del escenario, así como otros movimientos que debe interpretar. 

Retomen el borrador del texto dramático y determinen qué acotaciones deben incluir para 
hacer la representación. 

Al redactar las acotaciones, imaginen que le hablan a la gente que va a representar la obra. 
Hagan las descripciones necesarias para saber cómo es el lugar y cuál es el tiempo de la 
obra; cómo deben ser y expresarse los personajes; cuándo debe haber cambios de luz; so
nidos, pausas, etcétera. 

Una de las funciones 
de las acotaciones 
es indicar los oscuros 
(cambios de iluminación) 
y sonidos o música. 

Revisen su nuevo borrador y valoren si el texto es lo suficientemente claro para que @1 
ustedes u otros lo puedan representar. Si hay partes que no quedan claras, hagan las mo
dificaciones necesarias y conserven sus evidencias. 

Usamos los signos de puntuación 
en los textos dramáticos 

Para escribir el texto dramático es importante saber hacia dónde se conducen los diálogos 
y las acciones de tos personajes, según la secuencia de acciones; pero para expresar todo 
esto, y que se entienda, es importante utilizar los signos de puntuación adecuados. 

Lee de nuevo el fragmento adaptado de la página 212 y rodea los signos de puntuación 
que encuentres. Luego, comenta con tu grupo cuál es su función en ese texto. 

Los signos de puntuación en los textos dramáticos son importantes porque ayudan a 
darles formato y estructura para que puedan leerse e interpretarse de manera adecuada. 
Están diseñados para que los lectores distingan lo que aparece en escena de lo que está 
tras bambalinas (la planeación del montaje). Observa los ejemplos en la siguiente página. 

Aprendo mejor· 

Cuando trabajas en 
equipo es importante 
que expreses tus 
ideas de manera 
respetuosa y 
que escuches las 
de los demas. ¿Qué 
haces para hacerte 
escuchar con respeto 
y poner atención 
al resto? 

Contenido: Usa los signos de puntuación más frecuentes en tos textos dramáticos (guiones 
largos. dos puntos, paréntesis, signos de interrogación y exclamación). 
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Signo Uso Ejemplo 

Señalan las acotaciones. Los parén- Los hombres se detienen, se dicen algo 

Paréntesis y 
tesis indican dónde se inician y ter· entre murmullos y caminan hacia el 

minan; las cursivas las distinguen del campesino. 
cursivas 

resto del texto cuando no dan indica- Campesino: (Dejando su labor y echándose 
ción directa a un personaje. aire con el sombrero). 

Los diálogos suelen distinguirse con 
Opción 1 (dos puntos): 
Hombre 1: (Orgulloso, conljanzudol. Las ga-

dos puntos y seguido o un guion largo nas de encontrar buena fortuna. 
Guían largo (raya), o raya después del nombre del perso- Opción 2 (guion largo): 

naje (que puede estar en mayúsculas dos puntos, Hombre 1.- (Qrgullo:¡o, CQnOQnzudo). Las ga-
mayúsculas 

o no). También puede indicarse cada nas de encontrar buena fortuna. 
parlamento con el nombre del persa- Opción 3 (nombre en mayúsculas): 
naje en mayúsculas. La opción elegida HOMBRE 1 (Qrau!!QSQ 'QnOQnzudo). Las ga-
depende del autor. nas de encontrar buena fortuna. 

Signos de interroga- Señalan preguntas o enojo, miedo, Campesino: ¡Buenas tardes! ¿Qué los trae 
ción y exclamación sorpresa, según el caso. por acá? 

Actividad recurrente 

Antes de participar 
en la representación 
te sugerimos reunirte 
con tus compañeros 
y, juntos, repasar las 
recomendaciones de 
la Actividad recurrente 
4 (página 269). Les 
será de utilidad para 
llevar a cabo un mejor 
desempeño en este 
momento de la práctica 
social del lenguaje. 
¡Siempre es posible 
mejorar! 

Retoma el segundo borrador y revisa con tus compañeros los siguientes aspectos: 

• Están señalados los actos y escenas con números (Acto 1, Escena 4). 
• Usan paréntesis y cursivas en las acotaciones. 
• Emplean de manera uniforme una de las tres opciones indicadas para incluir los diálo· 

gos de los personajes. 
• Usan signos de interrogación(¿?) o exclamación(¡!) cuando es necesario. 

Finalmente, preparen la versión final del texto dramático que representarán. 

Presentamos nuestra leyenda en escena 

El texto dramático que escribieron es una guía de lo que van a hacer en el escenario y de 
~ cómo lo harán; además, de que permitirá que en el futuro otras personas también puedan 

montar su obra adaptada de la leyenda. 

Organízate con tu grupo para planear las representaciones. Para esto: 

• Definan quiénes serán los encargados de ejecutar cada tarea (escenografía, dirección, 
actuación, efectos de música e iluminación). 

• Elaboren la escenografía y consigan los objetos de esta (utilería). Además, preparen los 
aspectos técnicos: iluminación, música. Si no cuentan con los recursos necesarios, ¡sean 
creativos! Usen telas, colores, cartulinas, material reciclado, ropa vieja, proyectores ... 

• Elaboren las invitaciones para sus familiares y amigos. 
• Ensayen la obra más de una vez para que sepan los lugares donde pondrán luces, los 

momentos en que entrarán la música y los otros sonidos, el uso del escenario, etcétera. 

Lleven a cabo la representación. Después comenten los aspectos que pueden mejorar al 
montarla de nuevo o al realizar la actividad con otro texto narrativo. 

Contenido: Usa los Signos de puntuación más frecuentes en los textos dramáticos (guiones 
largos, dos puntos, parénteSis, signos eJe interrogación y exclamación). 



Valoro mis logros 
Retoma las evidencias que reuniste durante esta práctica social del lenguaje y evalúa tu 
aprendizaje con ayuda de la siguiente rúbrica. Clave 

1:Tú 
• Marca tu nivel de logro en cada enunciado y pide a un compañero que te evalúe en la 

celda correspondiente según la clave de la derecha. Compara su evaluación con la tuya. 
2: Tu compañero 

------
Aprendizajes No logrado 

Logrado en la Logrado en la Logrado en 
menor parte mayor parte su totalidad 

1 2 1 2 1 2 1 2 

Identifiqué las leyendas como un tipo de relato tradicional 
que fusiona un trasfondo histórico con las representacio· 
nes simbólicas de una comunidad. 

Indagué y analicé el significado cultural de una leyenda de 
mi comunidad o localidad. 

Indagué y analicé el contenido histórico que puede estar 
presente en una leyenda. 

Analicé la trama de una leyenda de mi localidad para 
identificar los momentos más importantes en el sentido 
del relato y escribir una obra de teatro. 

Imaginé la representación escénica de los episodios de la 
leyenda; decidí qué sería representado, qué sería referido 
en el discurso de los personajes o qué seria omitido. 

Distribuí la trama en actos y escenas. 

Escribí diálogos que reflejan las características de los 
personajes, los conflictos que afrontan y la manera de 
comprender el mundo desde la cultura de la comunidad 
en que se cuenta la leyenda. 

Escribl acotaciones que dan orientaciones indispensables 
para la escenificación. 

Usé los signos de puntuación más frecuentes en los tex-
tos dramáticos (guiones largos, dos puntos, paréntesis, 
signos de interrogación y exclamación). 

Con tu compañero, observen el resultado de la rúbrica anterior y reflexionen de qué manera refleja si lograron 
recopilar leyendas populares para representarlas en escena; es decir, el aprendizaje esperado de esta práctica 
social del lenguaje. Después intercambien opiniones sobre lo siguiente: 

• ¿Qué necesitan mejorar para alcanzar en su totalidad el aprendizaje esperado? 
• ¿Qué estrategias llevarán a cabo para lograrlo? 
• ¿Cuáles de las propuestas de tu compañero podrían funcionar para ti? 

Por último, comenta con el grupo y con tu profesor lo siguiente: 

• ¿Qué sabía y qué aprendí sobre las leyendas y sobre las representaciones en escena? 
• ¿Qué aprendí acerca del respeto y aprecio por la diversidad cultural de la sociedad mexicana? 
• ¿Cómo y en qué otros contextos puedo utilizar estos aprendizajes en otros ámbitos de mi vida cotidiana? 



Ámbito: 

Participación social 

Producción e 
interpretación de textos 
para realizar trámites 
y gestionar seNicios 

Analiza documentos 
administrativos o legales 
como recibos, contratos 
de compra-venta o 
comerciales. 

Documentos administrativos o legales 
En la primaria revisaste el uso y las características de algunos documentos oficiales, ta
tes como el acta de nacimiento, la CURP o la cartilla de vacunación, tos cuales siNen para 
certificar la identidad de las personas. Ahora tendrás la oportunidad de ampliar y profun
dizar tus conocimientos sobre distintos documentos administrativos o legales que sirven 
para regular el intercambio de productos o servicios entre particulares. 

Lee y obseNa las siguientes situaciones. Luego comenta en grupo lo que se pide. 

• ¿En cuál caso se hace la compra-venta de un producto? ¿Por qué es a si? 
• ¿En cuál caso se contrató un seNicio? ¿Cómo lo saben? 
• ¿Cuál es la diferencia entre un producto y un servicio? 
• ¿Para qué sirve la expedición del recibo en cada caso? 

Probablemente tú o algún familiar han comprado algún producto o contratado algún ser
vicio o has sido testigo de cómo se realizan estos intercambios comerciales. Quizá notaste 
que en cada caso se usa un documento específico. 

A partir de tus conocimientos y experiencias, comenta en grupo lo siguiente: 

• ¿Qué documentos legales y administrativos conocen? 
• ¿En qué situaciones o contextos se usan estos documentos? Den algunos ejemplos. 
• ¿Por qué deben usarse estos documentos en el intercambio de productos y servicios? 
• ¿Cuáles son las características que logras identificar de estos documentos? 
• ¿Cuál es la importancia de saber interpretar este tipo de textos? 

Con base en tos comentarios en grupo, elabora una lista con tos documentos adminis
trativos o legales que conocen y siNan para comprar y vender productos o contratar un 
seNicio. Guarda la lista como la primera evidencia de tu trabajo. 

¿Qué haremos? 

En tos intercambios comerciales, como la adquisición de productos o la prestación de ser
vicios, es necesario emplear documentos administrativos o legales, que constaten las con
diciones en que el intercambio se llevó o se llevará a cabo. En esta práctica conocerás y 
analizarás algunos de estos documentos para que profundices en su importancia. Para 
ello, realizarás lo siguiente: 



Reconocerás la función de los documentos administrativos o legales. 

Reflexionarás sobre algunas características de los documentos administrativos. 

Reflexionarás sobre la construcción de párrafos y oraciones con verbos en imperativo. 

Reconocerás la importancia de saber interpretar este tipo de textos. 

Realizar estas actividades será de utilidad para cuando tú, algún familiar o un amigo deban 
utilizar estos documentos de forma adecuada, informada y responsable. Por tanto, para 
que compartan sus conocimientos sobre ellos, les sugerimos elaborar una compilación 
con sus análisis y ejemplos de uso y llenado, la cual podrá ser consultada por ustedes u 
otras personas. 

Recuerda guardar las evidencias de tu trabajo y tenerlas presentes para elaborar la com- .Jiil 
pilación y valorar si lograste el aprendizaje esperado de esta práctica social del lenguaje. ""1::1 
Para comenzar, con el permiso de tus padres, recolecta fotocopias de algunos documen
tos administrativos y legales de uso comercial, por ejemplo, recibos de compra, contratos 
de servicios o de renta, facturas, etcétera. 

Reconocemos la función de los documentos 
administrativos o legales 

Los intercambios de compra-venta y la adquisición de servicios se regulan con documen
tos que comprueben que estos fueron realizados, así como las condiciones en las que se 
efectuaron. Por ejemplo, cuando adquieres un producto como un libro, un videojuego, una 
prenda, etcétera, te entregan un documento con los datos de tu compra. ¿Te ha pasado al
guna vez? 

Observa las imágenes con dos situaciones en que se usan documentos administrativos 
o legales. Recuerda si alguna vez has visto o participado en situaciones similares y expli
ca la función de cada documento en el espacio en blanco correspondiente. 

Contenido: Reconoce la funciOn de este tipo de documentos. 
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Otras fuentes 

Gracias a la tecnología 
puedes consultar 
varios documentos 
legales personales por 
internet. Por ejemplo, 
laCURP. 

Para consultar 
tu CURP entra a 
www.esant.mx/ 
ecsele2-035. Este 
trámite es gratuito. 

También puedes 
consultar tu acta de 
nacimiento en esta 
página www.esant. 
mx/ecsele2-036, 
pero este trámite 
puede requerir 
un pago. 

AY!SO RECIBO 

Electricidad 
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En seNicios de carácter 
público también se 

emiten recibos. 

Comenta en grupo por qué es importante tener registro de lo que compramos, vendemos o 
acordamos con alguien más. 

En la vida cotidiana se utilizan diversos documentos administrativos y legales cuya 
función es dar constancia de los intercambios comerciales que se realizan entre dos 
o más personas o empresas; asi como aclarar y establecer las condiciones en que se 
realizaron. Todo esto con el fin de proteger, ante malos entendidos, a las partes involu
cradas. Por lo general, se realizan dos tipos de intercambios entre particulares: 

• Al adquirir un producto. Esto es, la compra-venta de un mueble o inmueble, por 
ejemplo, la venta de una casa. 

• Al contratar un servicio. Por ejemplo, al requerir de un abogado para una defensa 
legal o de un plomero para la reparación de las tuberías de una casa. Así, un servi
cio es una acción que se realiza, generalmente, en nuestro beneficio. Sin embargo, 
existen servicios como el del transporte público que no requiere de la emisión de 
un documento. 

Cuando se realiza algún intercambio comercial, los documentos administrativos o 
legales de uso más común son los siguientes: 

• Contrato. Es un acuerdo firmado en el que las partes se comprometen a respetar 
y cumplir una serie de condiciones. En caso de incumplimiento se puede reclamar 
por medios legales. 

• Recibo. Es un documento firmado en el que se declara haber recibido 
una cantidad de dinero por la venta de un producto o la prestación de 
un servicio. 

• Factura. Es un documento que detalla las mercancías compradas o 
los servicios recibidos y la cantidad pagada por cada uno. Tiene vali
dez legal y fiscal; es decir, se usa para comprobar el pago del impuesto 
del producto, cantidad que se señala con claridad. 

• Ticket o nota de pago. Es un comprobante no firmado del pago realiza
do por los productos comprados o los servicios otorgados. 

• Garantra. Es un documento expedido por los vendedores de ciertos 
productos donde se responsabilizan, en un periodo a partir de la fecha 
de compra, por el correcto funcionamiento y estado de dichos produc
tos y en caso contrario, asegurar su reparación o reposición. 

Por otro lado, hay tipos de documentos legales, expedidos por una autori
dad o institución oficial, que acreditan la identidad de las personas, como 
son, el acta de nacimiento, la CURP o la credencial de elector. 

En muchas ocasiones, sirven para comprobar los datos asentados en los 
contratos o en otros documentos administrativos o legales. Por ejemplo, 
para contratar un servicio, a veces, es necesario acreditar el nombre y el 
domicilio del solicitante. 

Tomando como referencia la explicación anterior, en parejas, lean las situaciones que se 
presentan en la siguiente página y después comenten las preguntas de cada caso. 

Contenido: Reconoce la runciOn de esle tipo de documentos. 



1) Ramiro necesita el servicio de ener
gía eléctrica en su casa. Para ello, 
firmará un contrato con la com
pañía correspondiente, la cual le 
enviará cada dos meses un recibo 
para el pago de este seNicio. 

2) Ana compró una licuadora y en lal 
tienda le entregaron un ticket de 
compra, una factura y la garantía 
de su producto electrodoméstico. 

A dos semanas de uso, la licuadora 
sufrió una descompostura, así que 
ella pidió a la tienda que la reparara~ 

3) Laura rentará una casa, para lo cual 
firmará un contrato en el que se es
tablezcan diversas condiciones, en
tre ellas, la forma en que realizará el 
pago por habitar el inmueble. Para la 
firma del contrato, le solicitan docu
mentos que acrediten su identidad. 

4) Roberto comprará un automóvil y 
lo pagará a plazos. Le informaron 
que debe firmar un contrato. 

• ¿Qué tipo de contrato es más adecuado usar para esta 
situación? ¿De prestación de seNicios o de arrendamiento? 
¿Porqué? 

• ¿A qué se tendría que comprometer en el contrato la 
compañia que ofrece el seNicio y a qué se tendria que 
comprometer el cliente? 

• Si la empresa reclamara uno de los pagos, ¿qué debería 
hacer Ramiro para comprobar que ya lo realizó? 

• Mencionen los dos documentos con los que puede compro
barse el pago del electrodoméstico. 

• Además de comprobar el pago del producto, ¿cuál docu
mento es indispensable para poder solicitar su reparación? 

• Si Ana tramitara el pago de impuestos respecto de la licua
dora que compró, ¿cuál de los documentos debería utilizar? 

• ¿Qué tipo de contrato es más adecuado usar para esta 
situación: de prestación de servicios o de arrendamiento? 
¿Porqué? 

• ¿Qué documento tendría que entregarle el dueño de la casa 
a Laura, cada vez que ella pague la renta? 

• ¿Qué documentos podría mostrar Laura para acreditar, por 
ejemplo, su nombre? 

• ¿Qué tipo de contrato firmará Roberto: de prestación de ser
vicios o de compra-venta? ¿Cuál es la diferencia? 

• Cuando se compra un automóvil y se hace el pago completo, 
no se elabora ningún contrato: ¿por qué Roberto sí debe fir
mar uno? ¿qué condiciones se establecerán en este contrato? 

ObseNa el análisis que hizo un alumno a partir de las respuestas a las preguntas anteriores 
sobre el uso de los documentos que se mencionan en la situación 1. 

Situación 1 

~ Usoofunción 

Contrato de prestación de Establece un compromiso entre dos partes: la empresa se compromete a brindar el ser-
servicios vicio y el cliente se compromete a realizar el pago puntualmente. 

Recibo de pago de energía 
eléctrica Sirve de comprobante de los pagos realizados por haber recibido el servicio. 

lntercamb•o que regula 
) Compra-venta de un producto 

( X ) Contratación de un servicio 

Contenido: Reconoce la funciOn de este tipo de documentos. 
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Elabora en tu cuaderno una tabla con un análisis similar con el resto de las situaciones de 
la página anterior. Luego, en equipos, realicen lo siguiente: 

• Comparen y comenten sus tablas, lleguen a una conclusión acerca del uso o la función 
de los documentos legales o administrativos. 

• Recuperen las fotocopias de los documentos administrativos o legales que recopilaron 
como parte de la actividad de la página 217 y clasifiquenlos. Si algunos no cumplen 
con las características hasta ahora expuestas, comenten en qué situaciones se pue
den utilizar. 

~ • Como evidencia de su trabajo, guarden todas las tablas, ya que les servirán para con-
a:::::;r formar la compilación de los documentos que vayan recolectando. 

En este momento, puedes decidir con tu grupo si elaborarán la compilación por equipo o 
en grupo; en adelante, trabajen según lo hayan decidido. 

• Comenten por qué es importante utilizar documentos que regulen los intercambios de 
compra-venta y de contratación de servicios y qué ocurriría si no se emplearan. 

• Si cuentan con este recurso, busquen en internet otros ejemplos de documentos admi
nistrativos y legales. 

Reflexionamos sobre algunas características 
de los documentos administrativos y legales 

Para que uses con confianza los documentos administrativos y legales es importante que 
los conozcas bien. Para esto, es necesario que analices sus características de estructura y 
contenido. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, estos documentos fueran tan diferentes que no se 
pudieran establecer sus características? 

Observa este recibo y los que se encuentran en la página siguiente. Después responde las 
preguntas que se plantean. 

V RECIBO DE RENTA DE INMUEBLE 
No 1245 

En Ciudad de México a_l_l_ de noviembre del 2018 

Recibí de Armando Suárez Muñoz 

la cantidad de $ 2,000.00 

Cantidad en letra 

( Dos mil pesos, 00/100 m.n. 

Por concepto de renta casa habitación mes de enero del ~resente año 

Firma 

· ·· · ···· •·· •··· •······ ·· · ···· ·· · ···· ·· · ···· •· · ···· •· · ··· 

Contenido: Reflexiona sobre algunas caracte<lsticas especificas de documentos 
administrativos: estructura y formato; titulas y subtitulas. vocabulario 
especializado, datos que contienen. 

) 



Electricidad 

And,.t Ortiz Ftrn6ndtz 
C.llt dtl Olf•t J6 
Col. Httnd111'1 

-
,_ ~ - -----

A VISO RECIBO 
SUPERMERCADO 
·LA ESQUINITA• 

Av.Cienfuegosno.19 

JUGO 1..$$ 
CARAMILOS 2.50 
CrPillOIXOttNttS 1.7S 
ooo•;.;;« c:..o ___ ,_.u - S9.ll 

• ¿Cuál es la utilidad o función de cada recibo o comprobante de pago? 
• ¿Cuál es su estructura?, ¿qué partes los conforman? 
• ¿Cómo es el formato de cada documento, hay grupos de párrafos seguidos o los datos se 

presentan en recuadros, listas y líneas? ¿De qué otra forma se presenta la información? 
• ¿Qué significan los términos tarifa y consumo en el recibo 2? ¿Qué otras palabras de 

uso especializado o técnicas hay? ¿Por qué es importante entenderlas? 

Señala con una ,./ en la tabla los datos que contienen los tres recibos anteriores. En la co
lumna de "Recibo 4" registra los datos de uno que hayas conseguido. Observa el ejemplo. 

Datos que contiene ~1 Recibo 2 Recibo 3 ~1 
Quien emite o expide el recibo ,./ 

Quien realiza el pago 

Cantidad por pagar ,./ ,./ 

Concepto o detalles del pago 

Fecha 

Comenta con un compañero qué semejanzas y diferencias hay entre los recibos. 

Los documentos administrativos o legales como recibos, contratos de compra-venta, 
de arrendamiento (es decir, renta de un lugar o inmueble) o de prestación de servicios 
tienen características propias. Algunas de estas son las siguientes: 

De estructura 

El ordenamiento de las partes que conforman estos documentos depende de su fun· 
ción, en algunos es sencilla, en otros más compleja porque suelen tener más apartados; 
pero en todos deben estar asentados los datos requeridos y ser fácilmente identificables. 

De formato 

Contratos y garantías Recibos 

Conformados por párrafos, los 
cuales describen las condiciones que 
los regulan. 

Usualmente, cuentan con espacios 
en blanco para completar con informa· 
ción importante. 

Contenido: Reflexiooa sobre algunas características especificas de documentos 
administrativos: estructura y formato; titulas y subtltulos, vocabulario 

especializado, datos que contienen. 
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El formato antes mencionado suele estar integrado por: 

• Títulos y subtítulos. Señalan el tipo de documento. Delimitan apartados e identifi
can temas específicos. Por ejemplo, en un contrato de arrendamiento, señalan el 
grupo de cláusulas que se refieren al uso de inmueble. 

Además de los tftulos y subtítulos, en los contratos se emplean numerales (1, 11, 111; 1, 
2, 3) e incisos (a, b, e) para organizar la información. 

• Vocabulario especializado. Cada documento legal utiliza términos relacionados 
con el propósito por el cual se emiten. Por ejemplo: 

cláusula celebran subsidia 

Disposiciones, arreglos o 
condiciones 

Cumplen, se 
comprometen 

Prestación pública 
asistencial 

Estos términos deben ser comprendidos por quienes emplean el documento adminis
trativo o legal para que no incurran en incumplimientos y hagan valer sus derechos en 
caso necesario. Por ejemplo: 

Cláusula tercera 

Prórroga: El plazo poro lo celebración del contrato prometido podrá prorrogorse, 
de común acuerdo por las partes, el cual deberá constar por escrito. 

En este caso, es necesario saber el significado de la palabra prórroga. En ocasiones, el 
significado del vocabulario puede deducirse por el contexto, pero siempre es mejor con
sultar un diccionario especializado. 

prórroga 

De prorrogar 
1. f. Continuación de algo por un tiempo determinado. 
2. f. Plazo por el cual se continúa o prorroga algo. 

• Tipos de datos. Dependiendo del tipo de documento, los datos consignados son: 

Los documentos administrativos y legales expedidos ofrecen a las partes involucradas, 
seguridad en el intercambio o transacción que estén realizando. El lenguaje que se em
plea es formal y especializado, lo que evita confusiones y asegura claridad y precisión. 

Contenido: Reflexiona sobre algunas caracte<lsticas especificas de documentos 
administrativos: estructura y formato; titulas y subtitulas, vocabulario 
especializado, datos que contienen. 



En parejas, observen el formato y la estructura del siguiente contrato. 

CONTRATO DE COMPRA-VENTA 
EN GENERAL 

En la ciudad de a de compare

cen por una parte, y en su calidad de vendedor (a/res/ras) o parte vendedora, el/ la Sr./ 

Sra. mayor de edad, de estado civ il ______ , con domicilio 

ubicado en . Y por la otra, el/ la Sr./ Sra.---------
Y en su calidad de comprador (a/ es/as), mayor de edad, de estado civil _____ ~ con 

domicilio ubicado en ________ que expresan su deseo de dejar formalizado el 

siguiente contrato de compra -venta, al tenor de las siguientes cláusulas: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- Manifiesta el vendedor Sr. /Sra. _ ________ que es dueño único y 

exclusivo, en legitima propiedad de-----------------

SEGUNDA.- Con los datos antes expuestos, sigue manifestando el vendedor el Sr./ Sra. 

---------ser su deseo de transmitir la propiedad de---------
citado en la cláusula anterior, al comprador el Sr. /Sra. _________ lo cual realiza 

por medio del presente contrato de Venta y compra. 

TERCERA.- 10 C' omp 

o e~--------------------------

CUARTA.- El comprador Sr./Sra. ------~ manifiesta su conformidad con 

lo referido y acepta que el bien satisface las condiciones para su uso de acuerdo con la 

revisión efectuada. 

Y en prueba de conformidad f irman el presente documento, por ________ _ 

(ejemplares cuantos sean para las partes contratantes), en el lugar y fecha al principio indicados. 

VENDEDOR COMPRADOR 

TESTIGO TESTIGO 

Comenten cuál es el propósito o utilidad del contrato y complétenlo. Apóyense en la infor
mación de los recuadros de la derecha según la relación de color. 

Tnulo: especifica el lipo 
de contrato 

Fecha y lugar en 
que se lleva a cabo 
el documento 

npo de relación entre 
las partes involucradas; 
por ejemplo, contratante· 
contratista, arrendador
arrendatario, 
vendedor-comprador, 
empresa-cUente 

Servicio prestado, 
producto adquirido o 
motivo del documento 

e 1t1dad por pagar. 
1 'lla \¡fechas de paQo 

Disposiciones o 
condiciones que las 
partes se comprometen 
cumpUr 

Firmas: dan vaUdez legal 
al documento 

Contenido: Rellexiooa sobre algunas caracterlsticas especificas de documentos 
administrativos: estructura y formato; títulos y subtltulos, vocabulario 

especializado, elatos que contienen. 
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En el grupo realicen una actividad con una variante del juego "la papa caliente". Para esto 
consideren lo siguiente: 

Quien tenga la papa exprese una pregunta sobre el uso del contrato que comience con la 
frase ¿Qué pasaría si ... ? Luego lleguen a conclusiones sobre cada una. Por ejemplo, ¿Qué 
pasaría si ... el documento no estuviera firmado? ¿Qué pasarla si ... el comprador no cum
pliera con las condiciones del pago? 

En grupo realicen las siguientes actividades con otros documentos que hayan conseguido 
y que decidan analizar. 

• Identifiquen la estructura o las partes que los conforman, así como el formato. 
• Identifiquen los datos que contienen, pueden usar una tabla como la de la página 221. 
• Determinen el significado del vocabulario especializado. Primero intenten deducirlo a 

partir del contexto, luego consulten fuentes técnicas. En su cuaderno escriban el signi
ficado de los términos. 

• Planteen situaciones problemáticas sobre el uso de los documentos con la frase ¿Qué 
pasaría si ... ? 

Recuerden que para la compilación de documentos administrativos y legales ya elabora
ron tablas en las que analizaron algunos de sus aspectos: nombre del documento, situa
ción o contexto de uso, función e intercambio que regula. 

Según como se hayan organizado para conformar la compilación, determinen qué aspec
tos de los que acaban de revisar agregarán a su análisis para enriquecerlo. Guarden esta 
información como evidencia para utilizarla más adelante. 

¿Cómo vamos? 

Escribe en tu cuaderno qué dificultades enfrentaste al abordar los aspectos vistos hasta 
ahora y cómo las resolviste. 

Para valorar tu avance, traza una tabla como esta en tu cuaderno y llena las celdas con las 
conclusiones que reflejen tu nivel de logro. 

Rasgos por evaluar ¿Cómo demuestro ¿Necesito ayuda? 
que lo hice? ¿Porqué? 

Exploro y recopilo distintos documentos administrativos 
y legales. 

Reflexiono en torno a sus situaciones de uso y los 
intercambios que regulan. 

Registro algunas de las características de estos 
documentos. 

Si hay algo que necesites hacer antes de avanzar, este es buen momento para establecer 
una estrategia que te permita mejorar en los aspectos anteriores. 

Contenido: Reflexiona sobre algunas caracte.-isticas especificas de documentos 
administrativos: estructura y (()(mato; tltulos y subtnulos, vocabulario 
especializaoo, datos que contienen. 



Reflexionamos sobre el uso de verbos 
en modo imperativo 
En documentos como los contratos y las garantías de productos electrodomésticos es ne
cesario que se cumplan ciertas condiciones por las partes involucradas. Estas condiciones 
se redactan o expresan en tono imperativo para que quede muy claro que, si no son acata
das, no será posible llevar a buen término la intención del intercambio pactado. 

Lee el siguiente fragmento de una garantía y pon atención en los verbos subrayados. 

Esta garantía es válida únicamente durante los primeros seis meses tras la compra del 
producto. Para que la garantía sea válida, asegúrese de cumplir con lo siguiente: 

• Verifique que no hayan transcurrido más de seis meses a partir de la fecha de la 
compra del producto. 

• ~que no haya sufrido deterioro ni golpes ocasionados por su mal manejo. 
• No modifique, abra, desarme ni repare el producto ni ninguno de sus componentes. 

En parejas, completen la tabla con los verbos en modo imperativo subrayados en el texto 
anterior, pero con la persona gramatical que se indica. Observen los ejemplos. 

Persona gramatical 

Tú 1 Usted (segunda 
persona del singular) 

Ustedes (segunda 
persona del plural) 

Asegurar 

Asegúrate 1 
Asegúrese 

Asegúrense 

Después comenten las siguientes preguntas: 

Verificar Revisar 

• ¿Qué efecto se busca obtener con los verbos subrayados: invitar, sugerir u ordenar? 
• ¿En qué número y persona gramatical se emplean los verbos en modo imperativo? 
• ¿Cuáles indicaciones están en afirmativo y cuáles en negativo? 

En los documentos legales o administrativos hay partes que indican qué debe cumplir 
cada parte involucrada. Para ello, se utiliza el modo imperativo de los verbos, el cual 
expresa una orden, mandato o indicación. Se usa para solicitar que se cumpla con lo 
dicho en el documento o de lo contrario podría generarse una sanción. A veces el futu
ro del indicativo (cumplirá, deberá) también se emplea para lograr esta intención. Esto 
es común en los contratos, por ejemplo, El comprador oogoró mensualmente lo cuota 
hasta cubrir el costo total del producto. Los verbos en modo imperativo solo se conju
gan en la segunda persona de singular (tú, usted) y de plural (ustedes). 

En grupo, retomen los documentos que recuperaron y revisen en qué partes se usa el modo 
imperativo y con qué propósito. Comenten qué ocurriría si no se cumplieran esos mandatos. 
Para ello, pueden utilizar nuevamente la frase ¿Qué pasaría si...? 

Aprendo mejor 

Los documentos 
legales garantizan 
que compradores, 
vendedores, 
prestadores de 
seNicios, empleadores, 
trabajadores, 
etcétera, tengan 
con qué demostrar 
que realizaron esa 
actividad con amparo 
de la ley, y por lo 
cual, tienen derechos 
y obligaciones. ¿Qué 
pasa cuando quieres 
cambiar un producto 
y no tienes la nota 
de compra? 

Contenido: Renexiona sobre la construcción de parrafos y oraciones 
con verbos en modo imperativo. 
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¿Qué tal si realizas 
un juego de roles? 
Imagina que eres un 
horticultor, es decir, 
una persona que se 
dedica al cultivo de 
huertos y huertas. 
Personas prestarán 
bienes (equipo de 
siembra) y seNicios 
(cosecha), y habrá 
compra-venta de 
los productos. Para 
todo esto, se usarán 
documentos legales 
y administrativos. 
¿Cuáles y para qué? 

Reconocemos la importancia de saber 
interpretar los textos que regulan la prestación 
de servicios 

Hay diversas causas que ocasionan una errónea interpretación de los documentos admi
nistrativos, por ejemplo, el desconocimiento del vocabulario especializado o no leerlos con 
detenimiento. ¿Por qué piensas que es importante saber interpretar estos documentos? 

Comenta en pareja por qué se genera el malentendido en la siguiente situación: 

Adrián le compró una televisión a Mireya y acordaron verbalmente que le pagaría en parcia

lidades. Mireya dice que quedaron en hacer cuatro pagos y Adrián insiste en que acordaron 

seis. Ninguno de los dos está de acuerdo con lo que dice el otro. 

Los documentos legales o administrativos ofrecen seguridad a las partes involucra
das en un intercambio comercial o de servicios. Si los acuerdos solo se realizan de 
forma verbal, es probable que existan malentendidos, que no se compruebe la com
pra de un producto, que no se pueda exigir validar una garantía, que no se respete el 
tiempo de un arrendamiento, que no se pueda reclamar el pago de un servicio pres
tado, etcétera. 

Otro aspecto que contribuye a la seguridad personal y financiera de las personas es sa
ber interpretar estos documentos. Para ello, es importante identificar los datos, verificar 
que sean correctos, tener claridad qué significa el vocabulario especializado y las con
diciones de los acuerdos. 

Regresa a los documentos que recopilaste y elige un fragmento que te sea difícil de enten
der, compártelo con tu grupo y traten de interpretarlo. 

Luego anoten qué ocurriría si esa parte no fuera comprendida. Guarda tu nota como 
evidencia de trabajo. 

• Repitan la actividad hasta que comprendan bien los documentos recopilados. 

Compartimos y evaluamos la compilación 

Ha llegado el momento de que recuperen lo aprendido en esta práctica para compartirlo 
con sus familiares y usen mejor los documentos legales o administrativos. 

Reúnan los análisis que realizaron de los documentos administrativos o legales para rea
lizar la compilación. Para ello, lleven a cabo lo siguiente: 

• Organícense y ordenen las fotocopias de los documentos que recolectaron . 
..... • Para cada documento, les sugerimos elaborar una ficha como la de la página siguiente . 
.::::::::;r Guárdenlas como evidencia de trabajo. 

Contenido: Reconoce ta impOilancia de saber interpre~ar este tipo de textos, 
que regulan ta prestación de serviciOs. 



Garantía de un aparato electrodoméstico (televisión) 

Compra-venta de un producto 

Con este documento se puede solicitar la compostura o cambio 
del aparato por defectos de fabricación. 

Se usa cuando el aparato t iene un defecto de fábrica o se descom-
dentro del límite de indicado en el documento. 

Extensión de la garantía: Aumentar. alargar la garantía Cobertura 
de la garantía: Cantidad o porcentqje cubierto. 

La fecha en que vence o se termina la garantí a. 

• Una vez que cuenten con todos los documentos y sus fichas, organícenlos por su tipo 
o función o por orden alfabético; luego, agreguen una portada y un índice a la compila
ción; finalmente, engrápenla o cósanla o engargólenla, etcétera. 

• Organicen una reunión con sus familiares y dentes a conocer la compilación. 

Utilicen la compilación cada vez que ustedes o sus conocidos participen en intercambios 
en los que requieran del uso de este tipo de documentos. 

Valoro mis logros 
Retoma las evidencias que reuniste durante esta práctica social del lenguaje y evalúa tu 
aprendizaje con ayuda de la siguiente rúbrica. Marca tu nivel de logro en cada enuncia
do y pide a un compañero que te evalúe en la celda correspondiente según la clave de la 
derecha. Compara su evaluación con la tuya. 

El uso de la compilaciOn 
será importante como 
material de consulta. 

Clave 
1:Tú 
2: Tu compañero 

------
Logrado en la ~a-~ o~ Aprendizajes No logrado 

Logrado en la 
menor parte mayor parte t~ 

1 2 1 2 1 2 1 2 

Reconoclla funciOn de los documentos administrativos 
o legales. 

Reflexioné sobre características especificas de documentos 
administrativos: estructura, formato títulos y subt~ulos, 
vocabulario especiaUzado y datos que contienen. 

Reflexioné sobre la construcciOn de párrafos y oraciones 
con verbos en modo imperativo. 

Reconoclla importancia de saber interpretar este tipo 
de textos que regulan la prestaciOn de servicios. 

Con tu compañero, observen la rúbrica y reflexionen de qué manera refleja si lograron analizar documentos admi
nistrativos o legales; es decir, el aprendizaje esperado de esta práctica. Comenten y compartan estrategias para 
mejorar en los aspectos donde lo requieran. 



Ámbito: Estudio 

Intercambio 
escrito de nuevos 
conocimientos 

Escribe un texto 
biográfico. 

o: 

Emiliano Zapata 
trascendió por su 

participación 
como caudillo de la 

Revolución Mexicana. 

Textos para una vida 
Tal vez hay un personaje al que admiras, por ejemplo, un artista, un deportista, un escritor o 
un científico. Cuando este tipo de personajes destacan en algo o han conseguido una meta 
surge la pregunta: ¿Cómo lo logró? Hay textos que pueden aclarar esa duda. Nos referimos 
al texto biográfico, el cual conocerás en esta práctica social del lenguaje. 

Lee el texto y en grupo comenten lo que se pide. 

Emiliano Zapata 

Nació el 8 de agosto de 1879, en More los (México). Sus padres fueron Gabriel Zapata y Cleofás 

Salazar. En su n iñez y juventud fue labrador y arriero. En su pueblo siempre defendió a 

los campesinos que sufrían abusos de los hacendados. 

Elll de marzo de 1911 se sublevó contra la dictadura de Porfirio Díaz. apoyando a Francisco 

Madero. El 25 de mayo lanzó el Plan de Aya la donde exigió distribuir las haciendas a los campe

sinos. En ese tiempo se hizo conocido como el Caudillo del Sur. En 1914, se alió a Pancho 

Villa y tomó la ciudad de México. Pero las fuerzas de Venustiano Carranza lo obligaron a regresar 

a More los, donde instaló un gobierno agrarista. 

Se mantuvo rebelde, hasta que los hombres de Carranza lo emboscaron en hacienda de 

Chinameca. Aquí murió a balazos el lO de abril de 1919. 

"Biografía corta de Emiliano Zapata", en https:#bit.ly/2MDUoJo (consutta: 18 de j<.Jnio de 2018). 

• ¿Conoces al personaje del texto? 
• ¿Por qué consideras que es importante conocer su vida? 
• ¿Has leído un texto similar al anterior? ¿Con qué fin? 

A lo largo del tiempo han existido personas destacadas en diferentes ámbitos. Por ejemplo, 
en la historia tenemos a Emiliano Zapata; en el deporte, a Jesse Owens; en la ciencia, a 
Marie Curie. ¿A quién te gustarla conocer? 

¿Qué haremos? 

En esta secuencia conocerás las características formales del texto biográfico, elegirás un 
personaje y escribirás acerca de su vida. Para lograrlo realizarás lo siguiente: 

Elegirás un personaje y justificarás su elección. 

Narrarás, de manera cronológica, la historia del personaje. 
Usarás el tiempo pasado para narrar los sucesos y el copretérito para describir situacio
nes de fondo o caracterizar personajes. 
Utilizarás verbos como dice, explica, afirma, para señalar las ideas expresadas por otras 
personas en los textos que hayas consultado. 
Emplearás diversos signos de puntuación para citar: dos puntas, camillas, paréntesis con 
la referencia bibliográfica. 
Expresarás tu opinión sobre el personaje al final del texto. 



A lo largo de esta práctica social del lenguaje será importante la realización de apuntes o no-
tas que formarán parte de tus evidencias de trabajo, mismas que tomarán mayor relevancia ... 
al ser la base de la organización, articulación e integración del escrito final el cual compartirás t=J 
con tus compañeros o tu comunidad por medio del portador que consideres más adecuado. 

Elegimos un personaje y justificamos 
nuestra elección 
Es posible que tengas en mente a algunas personalidades para escribir acerca de su vida, 
y el porqué te gustaría compartirla. Te invitamos a que comentes tus opciones con tus com
pañeros y les pidas su opinión sobre qué personaje les llamaría más la atención. De esta 
forma tendrás un primer criterio para tu selección. 

Responde de manera individual. 

• ¿A quién admiras en el deporte, las ciencias o la historia? Piensa en tres opciones. 
• ¿Qué te llamó la atención para admirarla(o)? 
• ¿Has leido algo sobre su vida y sus logros? 

Comparte tus respuestas con el grupo y comenten ¿qué aspecto de la vida de ese per
sonaje les gustaría conocer?, ¿cómo pueden informarse de la vida del personaje? Antes 
de investigar sobre tu personaje, conviene que sepas los aspectos de contenido y forma 
que debe tener el tipo de texto que realizarás en esta práctica social del lenguaje. 

La biografía relata toda clase de sucesos representativos de la vida del personaje, en
marcados en un contexto histórico real; todo esto con el fin de abarcar, en pleno sentido, 
desde que este nace hasta el momento de su muerte. Este texto permite dar testimonio 
sobre los detalles sobre su vida, así como de los hechos personales, su modo de pen
sar y de actuar. Es importante que una biografía contenga: 

La descripción de las 
características del 

personaje 
+ Momentos mas 

importantes de su vida + Circunstandas 
históricas de su época + 

Para escribir una biografía, se debe tener claro sobre qué personaje se escribirá y reunir 
la mayor cantidad de datos posible en torno a él y a su vida, a fin de integrarlos y ofre
cer un trabajo completo y coherente. Cuando el biógrafo elige quién será el personaje 
de su texto, generalmente se apoya en las siguientes preguntas: 

• ¿Por qué es relevante conocer su vida? 
• ¿En qué ámbito o ámbitos (ciencia, deporte, historia) se desarrolló? 
• ¿En qué época vivió? ¿Sabemos qué sucedía en esos años? 
• ¿Qué información de interés puede aportar su biografía a la comunidad? 

Las biografías cuyo protagonista ha fallecido suelen abarcar hasta el momento de su 
muerte. En los otros casos, el autor elige hasta qué momento cubrir. Eso no excusa el 
analizar cuidadosamente cada detalle que se incluirá para evitar un falso testimonio. 

Sucesos simultáneos que 
se consideren relevantes 

para entender su vida 

Contenido: EUge un personaje y justifica su elección. 
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Jesse Owens, ejemplo 
de tenacidad. 

i.• Glosario 

recadista. Persona 
que lleva recados. 

afincar. Establecerse 
en un lugar. 

batir. Vencer, derrotar, 
destruir. 

Aprendo mejor 

El espíritu de los 
Juegos Olímpicos 
radica en la 
competencia justa 
y en la disposición 
que muestran los 
atletas para competir. 
Sin importar la 
raza, el logro de 
JesseOwens 
fue reconocido. 
Reflexiona: ¿Cómo 
podemos construir 
un mundo donde 
aceptemos a los 
otros tal como son? 

Lee las dos biografías que se te presentan. 

Jesse Owens 

Atleta norteamericano. Jesse Owens brilló en la atmósfera racista de los Juegos Olímpicos de 

Berlín de 1936, donde realizó una exhibición tan espectacular que durante unos pocos días el 

mundo olvidó que seguía ardiendo el conflicto político que conduciría a la Segunda Guerra 
Mundial. Owens ganó cuatro medallas de oro, batió dos récords mundiales y otro olímpico. 

Hijo de una numerosa familia de labradores, trabajó como vendedor de periódicos, 

empleado de una gasolinera y recadista mientras realizaba sus estudios primarios. A prin

cipios de la década de 1920, la familia Owens se unió a la gran emigración negra hacia el 
norte, afincándose en Cleveland. 

Su profesor de gimnasia en la escuela, Charles Riley, sintió curiosidad por el joven, 

quien contaba con una habilidad singular para el atletismo. En la secundaria, Jesse ganó 74 
de las 79 carreras en las que compitió, batiendo asimismo el récord nacional de salto de 

longitud. Luego, se matriculó en la Universidad Estatal de Ohio, donde obtuvo un empleo 

de tiempo completo mientras practicaba el atletismo. 
Realizó su primera proeza en Michigan, en 1935, batiendo cinco récords mundiales e 

igualando otro, en menos de 90 minutos: completó las 100 yardas en 9.4 segundos; sal

tó 8.13 metros de longitud, récord que tardó veinticinco años en ser superado, y corrió las 
220 yardas lisas en 20.3 segundos y las 220 yardas con vallas en 22.6 segundos. Desde 

ese día se le conoció como el Antílope de Ébano. 

En 1936, en Chicago, batió el récord mundial de los 100 metros lisos, rebajándolo has
ta los 10.2 segundos. Participó en los Juegos Olímpicos de Berlín, en los que consiguió 

cuatro medallas de oro: en los 100 y los 200 metros lisos, en el salto longitud y en los re

levos 4 x 100 metros. 

Una vez terminados los Juegos Olímpicos, el equipo de Estados Unidos in ició una gira 
por Europa en la que Jesse Owens se negó a participar. Esta actitud le valió ser suspendido 

e impidió que se le otorgara el premio Sul/ivon como amateur más destacado de EE. UU., 

en 1936. Retirado de las pistas, cayó en el anonimato, hasta que el gobierno de Estados 
Unidos lo designó embajador de buena voluntad. Entonces, Jessie Owens volvió a florecer como 

orador público, capaz de despertar las emociones de sus oyentes, hablando ante conven

ciones de negocios, grupos juveniles y organizaciones cívicas. Falleció en 1980, víctima 
de cáncer de pulmón. 

"Jesse Owens'; en https://bit.ly/2ynZ17b (consulta: 19 de junio de 2018). 

Marie Curie 

Marya Salomea Sklodowska Curie, o Marie Curie nació el7 de noviembre de 1867 en Varsovia, 

Polonia, hija de una profesora de piano y un profesor de física, Marie fue la menor de los cin

co hijos del matrimonio. 
Durante su infancia asistía a clases clandestinas donde se enseñaba la cultura polaca 

ya que, tras la ocupación, Rusia había impuesto su lengua y costumbres de forma violen

ta. Marie, a la edad de 4 años, sabía leer perfectamente, dominaba el ruso, el alemán y el 

francés además de su lengua materna. 

Contenido: Elige un personaje y justific<l su elecdOn. 



Concluye en 1883 sus estudios secundarios. En 1891 viaja a París, Francia, donde se ma

tricula en la Soborna, en la Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales para mejorar sus 

conocimientos obtenidos de forma autodidacta, pero tuvo que esforzarse para estar a la par 
de sus compañeros en matemáticas y física, gracias a este esfuerzo consigue en 1893 gra

duarse como licenciada en física y un año después lo haría en matemáticas. 

Conoce en 1894 al que sería su esposo, Pierre Curie, con quien colaboró en estudios acer
ca de la radioactividad. Obtiene en 1903 su doctorado con la tesis titulada Investigaciones 

sobre las sustancias radiactivas, recibiendo además mención cum laude, ese mismo año 

gana el premio Nobel de Física siendo la primera mujer en recibirlo . Premio que compartió 
con Pierre Curie y Henri Becquerel en reconocimiento por sus investigaciones sobre la ra 

diación descubierta por Henri Becquerel. 

E119 de abril de 1906 su esposo muere trágicamente, lo que la hace asumir la cátedra de 

física que él impartía. Así, el 15 de noviembre de ese mismo año, se convierte en la primera 
m ujer en impartir una clase en la Soborna de París. Obtiene nuevamente el premio Nobel en 

1910, esta vez por sus contribuciones en el campo de la química por demostrar que se podía 

obtener un gramo de radio puro y se convirtió en la primera persona en ganar dos premios 
Nobel en distintos campos de la ciencia. Muere el 4 de julio de 1934. 

"Marie Curie". en https:#bit.ly/2131556 (consulta: 19 de junio de 2018). 

La siguiente tabla expone las caracteristicas de la biografia presentes en los tres ejem
plos anteriores. 

La determinación de 
Marie Curie la llevó 
a destacar en el 
campo cienUfico. 

Descripción del 
personaje 

Fue labrador y arrie-
ro, siempre defendió a los 
campesinos que sufrían 
abusos de los hacendados. 

Trabajó como vendedor 
de periódicos y recadista 
mientras realizaba sus 
estudios primarios. 

Se esforzó para estar a la 
par de sus compañeros. 
Primera mujer en recibir 
un Nobel. 

Momentos más 
importantes de su vida 

Circunstancias 
históricas de la época 

Sucesos simultáneos 
y relevantes 

El25 de mayo de 1879 
promulgó el Plan de Aya la. 

Dictadura de Porfirio Díaz 

Comenta en grupo lo siguiente: 

Ganó cuatro medallas 
de oro, batió dos récords 
mundiales y otro olímpico, 
en 1935. 

Atmósfera racista en los 
Juegos Olímpicos de Berlín 
de 1936 

Conflictos políticos que 
condujeron a la Segunda 
Guerra Mundial. 

• ¿Aparecen todas las características en las tres biografías? 
• ¿Cuáles faltan? ¿Es motivo para que no se trate de un texto biográfico? ¿Por qué? 
• Validen sus respuestas con su profesor. 

En 1903 se doctora y recibe 
el premio Nobel de Física. 
En 1910, premio Nobel 
de Química. 

Ocupación rusa en Polonia. 

Contenido: EUge un personaje y justifica su elección. 
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Por su brevedad, las tres biografías anteriores dejan de lado algunos datos importantes que 
debe incluir todo texto biográfico. Por lo que nos daremos a la tarea de guiarte para elegir 
un personaje y llevar a cabo una consulta de textos complementarios que te ayuden a 
escribir un texto biográfico completo y de tu autoría. Para modelar esta práctica elegimos 
a Marie Curie. 

Observa los criterios que consideramos para nuestra elección y que se marcaron con una 
./ en la tabla que aparece a continuación. 

Criterios Personaje 1 Personaje 2 Personaje 3 

Es relevante conocer su vida Emiliano Zapata Jesse Owens Marie Curie 

Conocemos en qué época vivió ./ ./ ./ 

Se desarrolló en el(los} ámbito(s) e H o e H o e H o 
ciencia: e historia: H deporte: O 

./ ./ ./ 

Su biografía aportará a la comunidad ./ ./ ./ 

Es de nuestro interés 

En esta práctica 
escribirás un texto 
biográfico, pero te 
invitamos a explorar 
otras maneras de dar 
a conocer la historia 
de vida del personaje 
que elegiste. ¿Qué 
tal una historieta, una 
canción o un poema 
visual? Imagina otras 
posibilidades. 

./ ./ ./ 

Retoma los tres personajes que consideraste en la página 229 y elige una opción para lle
var a cabo su biograffa valiéndote de una tabla de cotejo como la anterior. 

Cada personaje tiene un carácter que lo hace destacado en su ámbito, sin embargo, uno re
sultó de mayor interés para nosotros, por lo que debemos justificar dicha elección con base 
en los criterios anteriores, en lo que hasta ahora sabemos del personaje y en lo que consi
deramos que se distingue sobre los otros. 

Observa el siguiente ejemplo con la justificación de la elección de Mari e Curie. 

A pesar de ser un texto breve, la biografía de Marie Curie presenta característi
cas claras, por ejemplo, su descripción, momentos importantes, circunstancias 
históricas de su época, pero faltan los sucesos simultáneos relevantes, por lo que 
nos interesa conocerlos, ya que, al leer la información sobre ella, nos llamó la 
atención que haya sido la primera mujer en recibir un Nobel y la primera perso
na en recibir el mismo premio en dos disciplinas distintas. 

Por lo que no solo es importante para la ciencia, sino para la historia de la 
humanidad debido a sus contribuciones en el desarrollo de la física y la quími
ca. Su vida y obra puede generar interés por estas disciplinas en los alumnos y 
la comunidad escolar, además de inspirar tanto a niños como a niñas a querer 
seguir sus pasos. 

Con base en el ejemplo, redacta en tu cuaderno un breve párrafo donde justifiques tu e lec
.... ción, guarda esta evidencia de trabajo, te servirá para mantener la perspectiva y el objetivo 
~ de la biograffa que escribirás. 

Contenido: Elige un personaje y justifica su elecdOn. 



Antes de comenzar tu biografía, considera que necesitarás información sobre tu personaje. ~ 
Busca en libros, revistas y enciclopedias de la biblioteca escolar o de tu comunidad; si te es 
posible, explora páginas web oficiales. 

• Para saber qué información será pertinente puedes revisar la práctica 1, "Varios puntos 
de vista, un mismo tema" (página 17), y recuperar cómo identificar y explorar diversas 
fuentes de acuerdo con los propósitos de tu búsqueda. 

• Otra práctica que te será útil revisar es "El resumen, un concentrado de saberes", que te 
ayudará a elegir el contenido esencial de las fuentes que usarás (página 89) y el regis
tro de datos bibliográficos (página 95). 

Una vez que cuentes con tus fuentes, será normal que te preguntes ¿qué hago ahora con 
la información encontrada?, o ¿por dónde empiezo?, ¿cómo la integro? No te preocupes, te 
llevaremos paso a paso para realizar tu biografía. Comencemos. 

Narramos la historia del personaje 
de manera cronológica 

Elaborar una cronología con los momentos más importantes de la vida de la persona por 
biografiar, a partir de los textos consultados, es el primer paso en este proceso, pues segu
ramente en cada uno de estos se omiten o incluyen dichos momentos por diversas razo
nes. Y la finalidad es que nuestra biografía esté lo más completa posible. 

En tu cuaderno, ordena por fecha ascendente los siguientes datos. 

• Obtiene nuevamente el premio Nobel en 1910. 
• Concluye en 1883 sus estudios secundarios. 
• En 1884 conoce al que sería su esposo. 
• Nació el7 de noviembre de 1867. 

Narrar cronológicamente nos permite determinar el orden y las fechas de los sucesos 
más importantes dentro de la vida de una persona. De esta manera, por ejemplo, se 
puede hablar de una cronología donde se incluyen desde los hechos cruciales de su tra
bajo, como logros y premios, hasta hechos personales más significativos. Por ejemplo: 

Vida personal Momentos importantes 

Actividad recurrente 
No dudes en acudir a 
la Actividad recurrente 
3 "Habilidades para 
el manejo de la 
información" 
(página 268). Apóyate 
en el proceso sugerido 
en ella para investigar 
sobre tu personaje. 
Puedes trabajar 
en parejas 
para intercambiar 
interpretaciones o 
resolver dudas. 

Otras fuentes 

Para tener una 
mejor idea de cómo 
puedes estructurar 
tu texto, consulta 
diferentes ejemplos 
de biografías. Acude 
a la bilbioteca de tu 
escuela o, si te es 
posible, consulta ligas 
como www.esant. 
mx/ecsele2-037. 

A principios de la década de 1920, la familia 
Owens se unió a la gran emigración negra 
hacia el norte, afincándose en Cleveland. 

Ganó cuatro medallas de oro, batió dos récords 
mundiales y otro olímpico, en 1935. 

Para distinguir los momentos más importantes del personaje, pregúntate: ¿qué quieres di
fundir de él o ella?, ¿su vida personal o sus logros? Ambos criterios son válidos, pero en esta 
práctica nos interesan sus aportes en el ámbito en que fue reconocido. 

Lee los momentos en orden cronológico sobre la vida de Mari e Curie. Comenta en grupo: 
¿por qué está tachada la información?, ¿concuerdas con nuestra elección? 

Contenido: Narra, de manera cronológica, la hist01ia del personaje. 
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• Marya Sklodowska nació el 7 de noviembre de 1867 

en Varsovia, Polonia. 
Para 1871 sabía leer perfectamente, dominaba el 

ruso, el alemán, el francés y su lengua materna. 

• Su 11 •ad•e 1' •oe•e de tube~culosis e• • 11 tayo de 1070. 
• Concluye en 1883 sus estudios secundarios. 

• Et' 1005 pasa 011 tiett •po co•' su pad•e e•' V~tsovie. 

• Et t 1007 ej€1ce co11 10 ittslitotliz de at ta fa¡¡ tilia te¡¡ a 
tettiet 1le et' Szczuki, cetca de Vatsovia. 

• En 1891 viaja a París y se matricula en la Soborna en 

la Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales. 

• En 1893 se gradúa como licenciada en Física. 
• En 1894 se gradúa como licenciada en Matemáticas. 

• En 1894 conoce a Pierre Curie, su futuro esposo. 

• P~ace su pt it 1 tbtJ liije li t11e Joliot Cut ie e 11 1097. 
• En 1898 descubre dos nuevos elementos químicos. 

Obtiene en 1903 su doctorado. 

• Recibe el premio Nobel de Física en 1903. 

• Recibe la medalla Davy en 1903. 
• Muere su esposo Pierre Curie en 1906 en un 

accidente de tránsito. 

• En 1906, ocupó la cátedra de física de la Universidad 

de París. 
• En 1911, recibe su segundo premio Nobel, ahora 

en Química. 

• Et' 19l2, 1a Sociedad Ci€1 •tífica de Vatsovia le ofl eció 
el cc:ngo de d i1 eclo1C3 de Uii 11uevo laboialolio e1 1 esa 

~ 

• Er • 1' •a•w de 1913 tecibe la visita de Albe1 t Eil •steil 1. 

• En 1914, dedica su tiempo a la instalación de 
máquinas de rayos X en diversos hospitales. 

• Regresa al Instituto de Radio de París en 1918. 
• ~ublice su lib;o Rodio11ogg in Vfa1 en 1919. 
• Et 1 1923, publicó Uttll biog¡eFíe de su Jifut •lo 1' tdt ido. 
• Marie Curie muere en 1934 de cáncer. 

• E11 1995 Fue sepulteda co11 1 IOIIOieS e11 el JOle¡¡teó" 
de F'at ís pot tttétitos ptopios. 

Con base en el ejemplo anterior, elabora una tabla cronológica que contenga varios acon
tecimientos en la vida de tu personaje. 

• Elige los más importantes recordando la finalidad de la biografía. l!t • Guarda tus notas como evidencias de trabajo, las retomarás más adelante. 

Al investigar sobre tu personaje seguramente encontrarás diversos momentos importantes 
en su vida, por lo que es recomendable que consultes diferentes fuentes. ¡No te quedes con 
una sola fuente de información! 

Usamos el tiempo pasado y el copretérito 

Además de los momentos más importantes de la vida del personaje que elegimos, es ne
cesario investigar los sucesos que acontecían a la par para contextualizar su vida, si había 
guerras, movimientos sociales o artísticos importantes. 

Reúnete con un compañero y haz lo siguiente. 

• Narren las actividades que realizaron el dfa de ayer y pregúntense entre sr qué hicieron 
a determinada hora, cada uno de los dos. 

Acaban de usar el tiempo pasado y el copretérito, por ejemplo: "Fui a entrenar a las cinco 
de la tarde': "a esa hora yo jugaba videojuegos". 

El pasado es el tiempo verbal que refiere acciones que ya acon
tecieron, de tal forma que es el tiempo verbal principal en una 
biografía al hacer mención de lo que fue e hizo nuestro personaje: 

Contenido: Usa et tiempo pasado pata narrar tos sucesos y et copretérito para describir 
situaciones de fonclo o caracterizar personajes. 

Emiliano Zapata nació el 
8 de agosto de 1879, en 

Moretos (México). 



El uso general del copretérito es el siguiente: 

El carácter duradero o sin límites preci
sos, recurso utilizado para caracterizar 

al biografiado. 

(Jesse Owens] quien contaba con una habilidad 
singular para el atletismo ... 

Que una acción coexiste con otra en 
el pasado, y se utiliza para describir 

situaciones de fondo. 

. .. trabajó como vendedor ( ... ] mientras 
reaUzaba sus estudios primarios 

Para modelar lo anterior, observa la relación entre los momentos en la vida de nuestro per
sonaje y las circunstancias históricas de su época con el uso del copretérito. 

Vida de Mari e Curie Hechos históricos 

1867 nace Marie Curie. Alfred Nobel inventaba la nitroglocerina. 

190 3 recibe el premio Nobel de Física. Sesianaba el cónclave para elegir nuevo pontífice. 

1914 instala máquinas de rayos X en hospitales. El asesinato del archiduque austrohúngaro desataba 
la Primera Guerra Mundial. 

1934 muere Marie Curie. Hitler se nombraba presidente de Alemania. 

Ahora retoma los momentos importantes de tu personaje y haz lo siguiente. 

• Redacta en pasado la descripción de las características que lo distinguen. 
• Investiga, en diversos textos, situaciones de fondo y redacta los sucesos en copretérito 

para contextualizar su vida. Sigue el ejemplo de la tabla anterior. 
• Guarda tus notas como evidencias de trabajo para integrarlas al texto biográfico finaL @ 
Utilizamos verbos para señalar las ideas 
expresadas por otras personas en los textos 
que consultamos 

Hasta ahora has extraído información: cronológica de la vida y obra de tu personaje, des
criptiva sobre sus características y de circunstancias históricas importantes de la época en 
que vivió, cada uno de estos datos fue retomado de los diversos textos impresos o digitales que 
has consultado. ¿Qué harás con ellos ahora? 

Lee la frase siguiente. Luego comenta con un compañero: ¿qué tienen en común los verbos 
subrayados? ¿Qué función tendrán? Validen sus respuestas con el profesor. 

En su autobiografía, Jesse Owens afirma que Hitler sí lo saludó, sin embargo, la opinión 
pública dice que después del acto de Owens, el káiser no repitió los saludos con nadie. 

Otras fuentes 

Si tienes dudas sobre 
la conjugación de 
un verbo, puedes 
consultar los modelos 
de conjugación en la 
siguiente página 
www.esant.mx/ 
ecsele2-038. 

Contenido: Utiliza verbos como dice. explico, afirmo, para sel\alar las ideas expresadas por 
otras personas en los textos que consultó. 
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El contenido de una biografía está integrado por datos e ideas expresadas o transmiti
das por otras personas acerca de la persona biografiada en libros de historia, revistas, 
periódicos, páginas web, etcétera, y que el biógrafo, en su labor de investigación, ha re
unido para narrar la vida de un personaje. Para incorporarlos es necesario utilizar ver
bos como dice, explica, afirma. De esta manera se da sustento al texto. Por ejemplo: El 
Plan de Ayala es el documento en el que E. Zapata desconoce al gobierno de Madero 
en 1911, tal como se explico en el Diario del Hogar (periódico en esos años). 

Examina el siguiente caso con los datos que revisamos en la tabla de la página 235. 

1903 recibe el premio Nobel de Física. 

Marya Salo mea Sklodowska Curie, nació en 1867, 
mientras que Alfred Nobel inventaba la ni
troglicerina, como afirma Ramón Núñez en la 
revista Muy interesante. 

1914 instala máquinas de rayos X en hospi tales. 

Hechos históricos 

Alfred Nobel inventaba la nitroglocerina. 

El asesinato del archiduque austrohúngaro 
desataba la Primera Guerra Mundial. 

Mientras que el asesinato del archiduque austro
húngaro desataba la Primera Guerra Mundial, 
como dice el historiador Lozano, Curie instala
ba máquinas de rayos X en hospitales. 

Elige qué verbos usarás, en cada caso, para agregar información a la biografía del perso
naje que seleccionaste. Guarda estos ajustes como una evidencia de tu trabajo. 

¿Cómo vamos? 

Escribe en tu cuaderno a qué dificultades te enfrentaste al elegir tu personaje y al buscar 
información sobre él en textos impresos y digitales. ¿Cómo las resolviste? Luego, para 
valorar tu avance, traza una tabla como esta en tu cuaderno y llena las celdas con las con
clusiones que reflejen tu nivel de logro. 

Rasgos por evaluar ¿Cómo demuestro ¿Por qué necesito 
que lo hago? ayuda? 

Elijo un personaje para hacer su biografía y justifico mi elección. 

Narro, de manera cronológica, la historia del personaje. 

Uso el tiempo pasado para narrar los sucesos y el copretérito para 
describir situaciones de fondo o caracterizar personajes. 

Por último, escribe cómo podrías mejorar en los aspectos anteriores. Establece una estra
tegia para llevarlo acabo. 

Contenido: Utiliza vertlas como dice, explico. otirmo. para sel\alar las ideas expresadas por 
otras pe~sonas en los textos que consultO. 



Empleamos signos de puntuación para citar 

En el paso anterior del proceso de elaboración de una biografía, aprendiste el uso de los 
verbos dice, explico y afirmo para señalar ideas expresadas por otras personas, sin embar
go, para señalarlo correctamente se emplean los dos puntos, las comillas y los paréntesis. 
En la práctica 5, "El resumen, un concentrado de saberes': página 89, aprendiste el uso 
correcto de esos signos de puntuación. ¿Lo recuerdas? No te preocupes, a continuación recu
peraremos ese conocimiento. 

Comenta con tu grupo. 

• ¿Qué signos se emplean para referir que alguien más dijo algo? 
• ¿Crees que facilitan la comprensión del texto? ¿Por qué? 

Para hacer referencias a otros autores, además de los verbos, nos valemos de signos 
de puntuación como las comillas, los dos puntos y paréntesis para indicar las referencias 
bibliográficas. 

Los dos puntos (:) se utilizan cuando se hace una referencia o cita textual. Las comillas 
(" ") se usan para indicar dónde inician y terminan las palabras retomadas de alguien 
más. Y los paréntesis ( ) sirven para señalar la fuente bibliográfica, es decir, el autor y el 
año de publicación, dentro del texto. Por ejemplo: 

Zapato dijo: "Pues cuando seo grande haré que los devuelvan" (Sierra, 1998). 

Observa la forma en que empleamos estos signos de puntuación para completar los datos 
que utilizamos, en la página 236, para la biografía de Mari e Curie. 

Otras fuentes 

Si tienes dudas sobre 
el uso de las citas 
y las referencias 
bibliográficas, 
consulta la 
información 
disponible en 
www.esant.mx/ 
ecsele2-039. 

Marya Safomea Sklodowska Curie, nació en 1867, 
mientras que, como afirma Ramón Núñez: '"Aifred 
Nobel inventaba la nitroglicerina'" (Núñez, 2017). 

Mientras que el asesinato del archiduque aus
trohúngaro desataba la Primera Guerra Mundial, 
·'Marie Curie instalaba máquinas de rayos X en 
hospitales" (Lozano, 2016). 

Retoma tus evidencias de trabajo que elaboraste en la página 236. 

• Realiza una nueva versión de ellas empleando los signos de puntuación para consignar 
las citas y las referencias bibliográficas. 

• Guíate con los modelos que te presentamos. 
• Guarda estos ajustes como evidencia. Estás apunto de integrar toda tu investigación. @ 

Expresamos nuestra opinión sobre el personaje 

Cuando investigamos la vida de un personaje famoso, descubrimos que tiene defectos y 
virtudes, y con base en ellos construyó su camino. Lo que nos lleva a tomar un punto de 
vista u opinión de él o ella. 

Contenido: Emplea diversos Signos de puntuación para citar: dos puntos. comillas, 
parénteSis con la refl!fencia bibliografica. / Expresa su opinión sobre 

el personaje al final del texto. 
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Actividad recurrente 
Puedes revisar la 
Actividad recurrente 
2 "Saber argumentar" 
(página 267). Las 
recomendaciones para 
argumentar, te serán 
de utilidad para 
respaldar tu opinión. 
¡Seguramente esta 
es una habilidad que 
has mejorado mucho 
durante este cursol 

Comenta en grupo lo siguiente. 

• Antes de iniciar el proceso de elaboración de la biografía, ¿qué pensabas acerca del per
sonaje que elegiste?, ¿cambió tu perspectiva sobre él o ella ahora? 

Una opinión es un juicio que se hace sobre algo, que surge de analizar y valorar los 
~ diferentes aspectos de ese algo o alguien, con base en hechos y datos. Cuando se opi

na sobre una persona, es importante no hacer juicios sin argumentos objetivos. 

Lee nuestra opinión sobre Mari e Curie. 

Gracias a ella se conocen las aplicaciones de la radiación que hoy se utilizan en la 
salud. Es importante tomar en cuenta que a pesar de las barreras que se le presen
taron, gracias al apoyo de su esposo y a su carácter aguerrido logró conquistar 
sus metas, las cuales, por desgracia, la llevaron a su muerte. Su vida es digna de 
conocerse pues es una fuente de inspiración. 

Es tu tumo para emitir una opinión sobre el personaje, puedes tomar como referencia las si
guientes preguntas: ¿Qué aprendiste sobre él o ella? ¿Qué aspectos de su vida valoras y 
por qué? ¿Qué significan sus esfuerzos para ti y para la comunidad? Guarda tu opinión 
como tu última evidencia. 

Escribimos un texto biográfico 

Quizá recuerdes que la mayoría de los textos informativos o literarios cuentan con una 
introducción, un desarrollo y un conclusión. 

La biografía generalmente sintetiza la información relevante de un individuo, da cuenta 
de los acontecimientos más importantes en su vida, en orden cronológico y puede incluir 
opinión sobre el biografiado. 

Para lograr una redacción coherente de la biografía, es importante tener en cuenta que 
podemos valernos de: 

• expresiones de anterioridad (antes, previamente) y posteridad (luego, después, fi
nalmente) para señalar las secuencias y relaciones temporales de los hechos que 
se narran; 

• expresiones para dar la idea de simultaneidad (mientras, al mismo tiempo, cuando, 
o lo vez, entretanto, en paralelo), para indicar sucesos que ocurren en el mismo es
pacio de tiempo; 

• adverbios, frases u oraciones adverbiales que funcionan como complementos de 
tiempo (ayer, en aquello época, entonces, cuando nació), modo (tranquilamente, 
de ese modo, como todos sobemos) y lugar (allá, en ese sitio, donde nació). 

Contenido: Expresq su opiniOn sobre el personaje allinal del 1ex1o. 



Recuerda, que no es necesario usar todas las expresiones. A continuación, te presentamos 
un modelo de cómo pueden quedar integradas todas tus evidencias que has generado a lo 
largo de esta práctica. 

Marie Curie 

Fue una científica polaca que~ dos premios Nobel, uno de Química y otro de Física. 
Realizó un trabajo pionero en el campo de la radiactividad, el cual se hizo más notable de
bido a la discriminación que existía contra las mujeres en la ciencia !éntóñcesl Ellalue,la pri 
mera profesora de la Universidad de París y rompió muchas barreras de su época. 

"La humanidad necesita hombres prácticos que aprovechen al máximo su traba
jo y, sin olvidar el bien general, salvaguarden sus propios intereses" afirmó la misma 
Mari e Curie. 

Marya Sklodowska .oaQó el 7 de noviembre de f8§.ZJ en Varsovia, Polonia. Mientras que, 
como afirma Ramón Núñez: "Aifred Nobel [lventaba la nitroglicerina" (Núñez, 2017), en 
ese mismo año. Fue la más joven de cinco hermanos. ~esa~ desde temprana edad; 
en ese momento, Rusia goberna~ Polonia con puño de hierro. 

Inusual para las mujeres en esa época, Marie se interesó en Química y Biología. 'ILi.ajá 
a París en h891 1 donde después de trabajar como institutriz pudo estudiar en la Sorbona. 
En toces se laazá a sus estudios, dedicada a la educación, Jll&jO ab en sus conocimientos 
científicos. Por lo que luego nht11vn un título en Física. Un año más tarde, 51~. obtenía 
un título en Matemáticas. 

Fue en París donde conoció a Pierre Curie, quien, en ese entonces, era jefe del labo
ratorio de la Facultad de Física y Química. Pierre se enamoró de la joven Marie y casaron. 

En 1898 Marie descubre dos nuevos elementos. Uno de los cuales denominó polonio 
en honor a su país de origen. l.uegQ siguieron cuatro años de extenso estudio de las pro
piedades del radio. Debido a estas investigaciones, Marie Curie sufría quemaduras las cuales, 
sin saberlo, tlerivarían en cáncer. Fue a partir del descubrimiento del radio y sus propieda
des que la ciencia de la radiación pudo desarrollarse. 

Por sus descubrimientos, tanto ella como su esposo fueron galardonados con la 
Medalla Davy y el premio Nobel de Física en 1903 de este modo se convertía en la prime
ra mujer en recibir un Nobel, explican dos textos sobre Curie. 

En 1906, Pierre .a:w.tió en un accidente de tránsito, entonces Mari e Curie ..QCl.JPÓ la cá
tedra de Física que tenía él. Para l911~un segundo premio Nobel de Química por el 
descubrimiento del actinio y otros estudios sobre el radio y el polonio. 

En 1914, Marie Curie .d.ed.ici su tiempo a la instalación de máquinas de rayos X en los 
hospitales, mientras que el asesinato del archiduque austrohúngaro aesatal:la la Primera 
Guerra Mundial, "Mari e Curie instalal:l máquinas de rayos x hospitales" (Lozano, 2016). 

J;o.J9J8: ~ al Instituto de Radio en París. Un año desp11és publicó su libro 
Rodiology in Wor. Finalmente, Marie Curie murió de cáncer ~oJ93~. 

Marie Curie estableció un nuevo estándar para el logro académico y científico femenino. 
Gracias a ella se conocen las aplicaciones de la radiación que hoy se usan para la salud. 
Es importante tomar en cuenta que a pesar de las barreras que se le presentaron, gracias 
al apoyo de su esposo y a su carácter aguerrido logró conquistar sus metas, las cuales por 
desgracia la llevaron a su muerte. Su vida es digna de conocerse pues es una fuente de 
inspiración. 

Introducción 

Vecbns en pasada 

Verbos que señalan ideas 
de otras personas 

Desarrollo 

Signos de puntuación 
para citar y de referencia 
bibUografica 

Tipos de expresiones 

Conclusión u opinión 
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Compartimos nuestro texto biográfico 

Revisa tu texto biográfico, verifica que se entienda y siga el orden de los hechos, que las 
referencias son claras y que no tienes errores de ortografía. Para ello puedes leerlo en voz 
alta, compartirlo con otra persona para que te dé sus observaciones y después ajustar lo 
necesario. 

Elabora la versión preliminar de tu biografía y haz una revisión de la puntuación, ortografla 
y redacción. 

• Si tienes dudas, consulta el diccionario o manuales de ortografía y gramática. 

Cuando termines, intercambia tu biografía con un compañero y pídele que la revise para 
asegurarse de que cumple con lo siguiente: 

El texto contiene ... Sí No 
¿Qué puedes hacer 

para profundizar 
este aspecto? 

Las características del personaje y de su época. --Los momentos más importantes en la vida del personaje de 
manera 
Palabras para indicar la temporalidad, antes, después, mientras, 

etcétera. 

Información de distintas fuentes integrada adecuadamente. 

Citas textuales entrecomilladas, y referencias bibliográficas con los 
datos correctos. 

Recursos lingüísticos de temporalidad, causalidad y simultaneidad. 

Redacción, puntuación y ortografía correctas. 

• Corrige lo necesario y escribe la versión final para que la compartas con otras personas. 

En grupo, identifiquen el portador más adecuado de los que mencionaremos para compar
tir su texto. Tomen en cuenta los siguientes puntos. 

• Valoren los recursos e intereses que tienen en tu grupo, para que puedan compartir 
su biografía. 

• Si su intención es llegar a un público más amplio, elaboren un folleto y fotocópienlo 
para distribuirlo en su comunidad. 

• Pueden juntar sus biografías y en común acuerdo poner una cada semana en el perió
dico mural. 

• Una vez recopiladas, pueden hacer una antología como lo han llevado acabo en 
otras ocasiones. 

• Si cuentan con la versión electrónica, pueden compartirlas en un blog. Pidan ayuda de 
su maestro para hacerlo de forma segura. 

Ahora que esta práctica social ha concluido, ¿con qué opinión te quedas respecto a tu per
sonaje?, ¿adquiriste admiración por algún biografiado por tus compañeros? 



Valoro mis logros 
Retoma las evidencias que reuniste durante esta práctica social del lenguaje y evalúa tu 
aprendizaje con ayuda de la siguiente rúbrica. 

• Marca tu nivel de logro en cada enunciado y pide a un compañero que te evalúe en la 
celda correspondiente según la clave de la derecha. Compara su evaluación con la tuya. 

-----

Clave 
1: Tú 
2: Tu compañero 

Aprendizajes No logrado 
Logrado en la Logrado en la Logrado en 
menor parte mayor parte su totalidad 

1 2 1 2 1 2 1 2 

Elegí un personaje y justifíqué su elección. 

Narré, de manera cronológica, la historia del personaje. 

Usé el tiempo pasado para narrar los sucesos y el 
copretéríto para describir situaciones de fondo o 
caracterizar personajes. 

Utilicé verbos como dice, expUco, o{irmo, para señalar 
las ideas expresadas por otras personas en los textos 
que consulté. 

Empleé diversos signos de puntuación para citar: dos 
puntos. comillas. paréntesis con la referencia bibliográfica. 

Expresé mi opinión sobre el personaje al final del texto. 

Con tu compañero, observen el resultado de la rúbrica y reflexionen de qué manera refleja si lograron elaborar 
un texto biográfico; es decir, el aprendizaje esperado de esta práctica social del lenguaje. Después, intercambien 
opiniones sobre lo siguiente: 

• ¿Qué necesitan mejorar para alcanzar en su totalidad el aprendizaje esperado? 
• ¿Qué estrategias llevarán a cabo para lograrlo? 
• ¿Cuáles de las propuestas de tu compañero podrían funcionar para ti? 

Por último, comenta con el grupo y con tu profesor lo siguiente: 

• ¿Cómo has mejorado en tus estrategias para integrar información de diversas fuentes? 
• ¿Qué sabías sobre las biografías antes de esta práctica y qué conocimientos nuevos adquiriste? 
• ¿Por qué consideras que es importante conocer la vida de personajes destacados? 
• ¿Su vida puede inspirar a generar un cambio en tu comunidad? 



Ámbito: Estudio 

Intercambio de 
experiencias de lectura 

Comparte la lectura 
de textos propios en 
eventos escolares. 

Compartimos la lectura 
de nuestros textos 
Durante este ciclo escolar, tanto en esta como en otras asignaturas has escrito algunos 
textos como reseñas literarias, comentarios críticos, resúmenes, textos poéticos, biográfi
cos, notas para argumentar y reglamentos deportivos, entre otros, ya sea en equipo, con tu 
grupo o de manera individual. También has compartido esos textos con la comunidad es
colar, tus familiares y amigos, por ejemplo mediante compilaciones o antologías. ¿Cuáles 
de ellos te gustaría compartir esta vez, por medio de una lectura en voz alta? 

Con tu grupo, lee el siguiente caso y luego, responde lo que se pide. 

En la escuela de Julián están organizando un evento para el fin del ciclo escolar. Su grupo 
decidió participar con la lectura en voz alta de algunos textos que han escrito durante este 
año. Julián no sabe cuál de los siguientes textos elegir ni está seguro de cómo prepararse para 
realizar la lectura. 

Reglamento de futbol 

REGLA 4. EL EQUIPAMIENTO 
DE LOS JUGADORES 

Equipamiento deljugador 

a. Seguridad. Los jugadores no podrán portar ol:?jetos que se 
consideren peligrosos, tanto para sí mismos como para el 
resto de los jugadores. 

b. Indumentaria deljugador. La indumentaria de cada jugador 
será camiseta. espinilleras, calzado deportivo, pantalón corto 
y medias. 

• ¿Cuál de estos textos elegirían para compartirlo en una lectura pública? ¿Por qué? 
• ¿De qué manera podrían distinguir qué tipos de textos son más adecuados para una 

lectura en voz alta y cuáles no lo son? 
• ¿Qué beneficios o aprendizajes puede tener el participar en una lectura en voz alta 

como audiencia? ¿Y como lector? 

Este es un buen momento para que comentes con tus compañeros cómo ha sido tu 
desempeño al leer en voz alta un texto durante este grado escolar o en años anteriores. 
Mencionen cómo se prepararon para cada ocasión e intercambien esas experiencias. 
Anoten sus comentarios para retomarlos al final de la práctica, pues esto les ayudará a 
verificar cómo fue su avance y qué aprendizajes lograron. 



¿Qué haremos? 

En este año escolar has aprendido a escribir textos literarios e informativos que no habías he
cho antes. También aprendiste a planificar mejor su producción para que cumplan con una 
estructura y con un propósito comunicativo, por ejemplo, un reglamento o un texto poético. 

En esta práctica social del lenguaje elegirás un texto escrito por ti para que lo des a conocer 
mediante una lectura pública y tenga más receptores. Para lograrlo, revisarás lo que has 
escrito en este ciclo escolar, en esta y otras asignaturas, seleccionarás el texto que más te 
guste considerando que sea adecuado para una lectura en voz alta y lo analizarás para co
rregirlo y mejorarlo, si es necesario, y así puedas leerlo de manera flu ida. 

Primero deberás prepararte para la lectura en voz alta y practicarla para hacer su presenta
ción frente a tu grupo. Al final podrás compartir la lectura en un evento escolar. Este trabajo 
les permitirá recordar y aplicar todo lo que han aprendido sobre la revisión y corrección de 
textos, así como las habilidades y técnicas de lectura en voz alta para hacer una presentación 
en público. Para ello, abordarás los aspectos siguientes: 

Entre los textos que has escrito a lo largo del ciclo escolar, seleccionarás el que 
más te guste. 

Prepararás la lectura en voz alta del texto. 

Compartirás el texto con tu grupo. 

En cada actividad, generarás una evidencia que te permitirá verificar si lograste el apren- ... 
dizaje esperado. Al final, tendrás un texto adecuado para compartirlo con otras personas 1::1 
y estarás preparado para leerlo en voz alta. 

Lo que aprendas en esta práctica te ayudará en otros momentos en los que necesites 
o quieras leer un texto para comunicar algo de interés para el público o transmitir algún 
mensaje que sea importante para ti dentro o fuera de la escuela. 

Para comenzar, reúne los textos que hayas escrito en este ciclo escolar en todas tus 
asignaturas, pues de entre ellos vas a seleccionar el que leerás en voz alta. 

• Anota en la tabla siguiente los datos de los textos que reúnas. Observa los ejemplos . ... 
Si te falta espacio, utiliza tu cuaderno y conserva este trabajo como evidencia. 1::1 

Texto ¿Es literario o informativo? Asignatura 

Poema Literario Lengua Materna. Español 

Explicación de los estados y cambios de 
Informativo 

Ciencias Naturales 
estado de agregación de la materia y Tecnología. Física 



244 Práctico 14 

Textos 

"'~ ... 1 

1::1 ! u::.t.u.r:=.l -

El 1 

' .. 

Seleccionamos un texto de los que hemos escrito 
a lo largo del ciclo escolar 

El primer paso para preparar la lectura pública de uno de los textos que has escrito con
siste en revisar con cuáles cuentas y, de ellos, cuáles pueden leerse en voz alta. ¿Cómo 
saber cuál texto es más adecuado para ese fin? ¿Cuál consideras que es la diferencia entre 
leer un texto en voz alta y exponer un tema? ¿Qué recuerdas acerca de las exposiciones 
y su preparación? 

En parejas, vuelvan a leer los textos 1 y 2 del inicio de la práctica, el reglamento y el cali
grama. Luego, lean los que se presentan a continuación y hagan lo que se pide después. 

8] El color de las estrellas 

Se puede pensar en general que el color de las es
trellas es blanco. pero en realidad, tienen colores 
diferentes. Depende de la temperatura de su su
perficie. Las temperaturas frias hacen q:.¡e las estrellas 
se vean rojas. mientras que !as calientes hacen 
vean azules. 

Por ejemplo, la estrella 
llamada Betelgeuse, perte
neciente a la constelación 
de Orión. es roja. 

• También en parejas, completen la siguiente tabla a partir de los textos anteriores y los 
del comienzo de esta práctica. Observen el ejemplo. 

¿Es literario o 
informativo? 

Sí se entiende, pero puede Es un texto que informa sobre las reglas 

no ser interesante para 
que se deben seguir en una situación espe-

Informativo 
cífica, y es posible que a la audiencia no le 

la audiencia. 
interesen los reglamentos deportivos. 

Contenido: Selecciona. entre tos textos que ha escrito a lo largo del ciclo escolar, 
el que más le guste. 



Escribe cuál de los textos de la tabla anterior es el más adecuado para leerse en voz alta 
y explica por qué. 

El más adecuado para leerse en voz alta es el _________ porque __ _ 

Comenta con un compañero la razón de tu elección. Discutan cuáles de los textos que 
han realizado en el ciclo escolar son los menos adecuados para leerlos en voz alta y expli
quen por qué. Validen sus conclusiones con el profesor. 

No todos los textos escritos son adecuados para leerlos ante una audiencia. Es impor
tante que tomes en cuenta el propósito del texto, sus caracterfsticas y su contenido 
para decidir si es adecuado para hacer una lectura en voz alta sin apoyos gráficos. Por 
ejemplo, las historietas se componen de imágenes y texto, pero si el público no las 
ve mientras lees los diálogos, se pierde la intención comunicativa, que es compartir 
una historia. Tampoco es suficiente describir las viñetas, pues como viste en la práctica 
3 (página 54), los recursos gráficos son necesarios para entender los diálogos. 

Así, por su formato, algunos textos deben verse y escucharse, como las tablas o grá
ficas. Otros, como las definiciones, aunque pueden leerse en voz alta, resultan poco 
interesantes o insuficientes para transmitir un mensaje sin apoyos gráficos. 

Por otro lado, los textos que se caracterizan por transmitir emociones, como los poemas 
tradicionales; por contar historias, como los cuentos; o por aportar información sobre un 
tema de interés general, como los resúmenes, son más apropiados para leerse en voz 
alta, pues su estructura permite comprender lo que quieren comunicar aun si solo se 
escuchan. 

Además, debes identificar quién será la audiencia y cuándo harás la lectura, pues esto te 
ayudará a saber qué les gusta a los asistentes o qué esperan escuchar y así elegir 
textos de su interés. Piensa, por ejemplo, que no sería conveniente leer en voz alta la 
biografía de Marie Curie durante la ceremonia de Día de la Revolución mexicana. 

A continuación, obseNa las preguntas que debes responder para establecer los criterios 
que te permitan elegir los textos que puedes leer en voz alta. 

Reglamento de futbo( 

REGLA 4. EL EQUIPAMIENTO DE LOS JUGADORES 

Equipamiento deljugador 

a. Seguridad. Los jugadores no podrán portar o~etos que se consideren peligrosos. 
tanto para si mismos como para el resto de (os jugadores. 

b. Indumentaria deljugador.la indumentaria de cada jugador será camiseta espinille
ras. calzado deportivo, pantalón corto y medias. 

¿Es comprensible 
el texto con solo leerlo? 

¿Aporta información 
suficiente, interesante, 
útil y oportuna para 
la audiencia? 

¿Te gusta y te interesa? 

Contenido: Selecciona, entre tos textos que ha escrito a lo largo del ciclo escotar, 
el que más le guste. 
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¿Resultan comprensibles 
los textos sin 
apoyos gráficos? 

¿Aportan información 
interesante y útil para 
la audlenda? 

¿Te gusta y te interesa 
transmitir tas emociones 
que te provocan? 

¿Es comprensible el 
texto con soto leerlo? Si 
no se presentan apoyos 
gráficos, ¿vate ta pena 
leer et texto en voz atta? 

¿Aporta información 
suficiente e interesante 
para la audiencia? ¿Es 
útil esa información? 

¿Te gusta y te interesa 
darte a conocer? 

El color de las estrellas 

Se puede pensar en general que el color de las estrellas es blanco, pero en realidad, 
tienen colores diferentes. Depende de la temperatura de su superficie. 

Las temperaturas frias hacen que las estrellas 
se vean rojas, mientras que las calientes hacen 
que se vean azules. 

Por ejemplo, la estrella llamada Betelgeuse. 
perteneciente a la constelación de Orión, es 
roja; mientras que, la llamada Bellatrix, de la 
misma constelación, es azul. Nuestro Sol es una 
estrella blanca. 

Analiza los textos que recopilaste y registraste en la tabla de la página 243 como lo hici
mos con los ejemplos anteriores. Luego, elige el que consideres más apropiado para una 
lectura en voz alta. Considera lo siguiente. 

• Que sean comprensibles con solo leerlos en voz alta, es decir, que no sea necesario 
describir imágenes u otros recursos gráficos. Recuerda que no es una exposición, por 
lo que no prepararás recursos gráficos. 

• Que aporten información suficiente, interesante y útil para la audiencia, es decir, que el 
texto llame la atención de los asistentes. Por ejemplo, un reglamento es útil para el mo
mento en que se necesita, pues aporta información interesante y suficiente para aclarar 
alguna norma; sin embargo, presentarlo mediante una lectura en voz alta al final del 
ciclo escolar no tiene sentido. 

• Que, además de cumplir con lo anterior, sea un texto que te guste y te interese. Si no 
cumple con estas dos características, es difícil que su lectura atrape a la audiencia. 

Haz tu elección y después, responde en tu cuaderno las siguientes preguntas. 

• ¿Qué texto elegiste? Y, ¿por qué fue el que más te gustó? 
• ¿Cuáles son las características que lo hacen apto para leerlo en voz alta? 

Contenido: Selecciona. entre tos textos que ha escrito a lo largo del ciclo escolar, 
el que más le guste. 



Conserva estas respuestas como evidencia de tu avance, así como el texto que elegiste ~ 
para preparar su lectura en voz alta. 1:::::1 
Comprender las características de los textos y sus propósitos para elegir los más adecua
dos para el evento te será de utilidad no solo en esta práctica, sino en otras ocasiones en 
las que debas comunicar a un público información específica. ¿En qué tipo de situaciones 
piensas que es útil este aprendizaje? ¿Por qué? 

¿Cómo vamos? 

Escribe a qué dificultades te enfrentaste para recuperar los textos que has escrito y elegir 
uno para su lectura en voz alta. ¿Cómo las resolviste? 

Para valorar tu avance, traza una tabla como la siguiente en tu cuaderno y llena las celdas 
con las conclusiones que reflejen tu nivel de logro. 

Rasgos por evaluar 
¿Cómo demues-
troque lo hice? 

Recopilé los textos que escribí en esta y otras asignaturas durante este 
ciclo escolar. 

Analicé la posibilidad de que los textos puedan ser leidos en voz alta. 

Entre los textos que escribí a lo largo del ciclo escolar, seleccioné el 
más adecuado y que más me gustó. 

Piensa en la estrategia que te permitirá mejorar los aspectos anteriores para continuar 
revisando esta práctica social del lenguaje y pide sugerencias a tu profesor. 

Preparamos la lectura en voz alta 

Todos los textos son perfectibles, es decir, se pueden revisar y corregir para mejorarlos. 
Una vez que hayas elegido el texto que leerás, asegúrate de que esté bien escrito, sea 
comprensible y logre su propósito comunicativo. Si cumple con estas características, se te 
facilitará prepararlo para leerlo en voz alta. 

Reúnanse en parejas y lean por turnos y en voz alta el texto siguiente. 

a) 

mohandas karamchand gandhi nasió el 2 de octubre de 1869 en nueva delhi 
unión de la india su padre karamchand gandhi era primer ministro de porban
dar y su madre de nombre putlibal era una mujer muy relbiosa fue un estudiante 
no muy sovresaliente y estudió leyes en Iondres, para conbertirse en avogado y 
regresar luego a su tierra natal. 

¿Necesito ay u-
da? ¿Por qué? 

Actividad recurrente 

Es tiempo de comenzar 
tu preparación para 
el momento de leer 
en voz alta ante un 
público. Te será 
de utilidad consultar 
una vez más las 
recomendaciones de 
la actividad recurrente 
4 "Hablar en público" 
(página 269), aunque 
ahora con un propósito 
distinto: la lectura 
en voz alta. 
¡Mucho éxito en 
tu presentación! 

Contenido: Prepara la lectura en voz alta. 
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Otras fuentes 

Te sugerimos 
consultar algunas 
estrategias para 
mejorar tu técnica 
de lectura en 
voz alta en el 
vídeo alojado en 
www.esant.mx/ 
ecsele2-040. 

Después de leer, respondan las siguientes preguntas en su cuaderno. 

• ¿Cuál es el tema y el propósito del texto? 
• ¿Es un texto literario o informativo? 
• ¿Qué tan fácil o difícil fue leerlo? ¿Por qué? 
• ¿Cómo piensas que puede mejorar el texto para leerlo en voz alta? 

También en parejas, lean por turnos y en voz alta el texto siguiente. 

LatinSior.k.com 

b) 
Mahatma Gandhi 

Mohandas Karamchand Gandhi nació el 2 de octubre de 1869 
en Nueva Delhi, Unión de la India. Su padre, Karamchand Gandhi, 
era primer ministro de Porbandar y su madre, de nombre 
Putlibal, era una m~er muy religiosa. 

Fue un estudiante no muy sobresaliente y estudió Leyes en Londres, 
para convertirse en abogado y regresar luego a su t ierra natal. 

Después, comenten en grupo estos aspectos: 

a) Las diferencias entre los textos a) y b). 
b) Lo que facilita o dificulta la lectura de ambos textos. 
e) La importancia de revisar y ajustar los textos para leerlos en voz alta. 

Formen equipos de cuatro integrantes y cada uno elija uno de los textos que presentamos 
en las páginas 242 y 244 para leerlo en voz alta. 

• Hagan su lectura en voz alta por turnos y el resto la valorará con base en los siguientes 
aspectos. Pueden elaborar en su cuaderno una tabla igual por cada integrante. 

Leyó con un volumen adecuado para ser escuchado sin dificultad. 

La dicción fue apropiada, pues pronunció con claridad. 

Mantuvo un ritmo e hizo pausas para que el mensaje fuera comprensible. 

Leyó de forma expresiva para comunicar el tipo de mensaje o emoción. 

Leyó ideas completas. 

El lenguaje corporal estuvo acorde con el mensaje. 

Mostró seguridad. 

Guarda como evidencia las observaciones que tus compañeros anotaron en la tabla ante
rior para compararlas más adelante, cuando practiques la lectura en voz alta. 

Contenido: Prepara la lectura en voz alla. 



Para leer un texto en voz alta, es importante que esté escrito co
rrectamente, pues así el lector puede enfocarse en la modulación 
de su voz, su lenguaje corporal y el ritmo. Por eso se debe revi
sar el texto y verificar que cumple con las caracterfsticas del tipo 
textual. Por ejemplo, si muestra una distribución gráfica correcta, 
es decir, si cuenta con título, está separado en párrafos, estrofas, 
capítulos; que no tenga faltas de ortografía y que emplee correcta
mente los signos de puntuación (comas, punto y seguido, punto y 
aparte). En caso de encontrar fallas, deberán corregirse y ajustar los 
demás aspectos necesarios para asegurar que la lectura sea flu ida. 

Antes de realizar una lectura en voz alta en público, es importante practicar. Para ello 
es necesario emplear recursos prosódicos o de pronunciación, como los siguientes. 

• Volumen. Debe emplearse un volumen de voz adecuado para que todo el público 
escuche lo que se lee. Además, se debe procurar que la lectura sea agradable para 
no confundirla con gritos o murmullos. 

• Dicción. La correcta pronunciación de las palabras permitirá que la audiencia com
prenda lo que se está leyendo. 

• Ritmo y entonación. La velocidad en que se lee, las pausas que marca la distri
bución del texto y la puntuación, así como la entonación son los elementos que 
marcan el ritmo. Este debe ayudar a que el público siga el hilo de la lectura. 

El lenguaje corporal también es importante, pues ayuda a expresar la seriedad y las 
emociones que el texto provoca. Para hacer una lectura en voz alta adecuada, es ne
cesario mantener una postura erguida, evitar moverse de un lado a otro, no exagerar el 
uso de las manos, emplear expresiones faciales para comunicar las emociones y mos
trarse seguro de lo que se lee. 

Revisa el texto que elegiste para leer en voz alta. Llena en tu cuaderno una tabla como la 
siguiente para verificar qué aspectos te hacen falta. 

¿Tiene titulo? 

¿Está organizado en partes de acuerdo con el tipo de texto del que se trata? 
¿La distribución gráfica permite identificar de qué tipo de texto se trata? 

¿Son claros el contenido y el mensaje? 

¿Se usan los signos de puntuación de forma adecuada para organizar 
la información? 

¿Tiene faltas de ortografía? 

Otro: 

En una lectura en voz 
alta el lenguaje corporal 
también transmite 
un mensaje. 

Aprendo mejor 

Al hablar frente al 
público o escuchar 
a alguien, tu postura 
dice mucho de ti: si 
te interesa el tema, 
si estás dispuesto 
al diálogo, si pones 
atención y si estás 
escuchando. ¿Cómo 
cuidas tu postura al 
hablar y al escuchar? 

• Con base en tus respuestas, corrige lo que sea necesario para asegurar una lectura fluí - ... 
da y comprensible. Conserva la versión final del texto como evidencia, pues es la que "1::1 
leerás en voz alta en el evento escolar. 

Contenido: Prepara la lectura en voz alta. 
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Soy creativo 

Consigue un objeto 
o elabora una 
pieza artística (un 
dibujo, una figura de 
plastilina, etcétera) 
que se relacione 
con el texto que 
seleccionaste y 
muéstralo en tu 
presentación pública. 
Después de la lectura, 
explica de qué 
manera se vincula 
ese objeto con el 
contenido del texto. 

Luego, preparen en grupo la lectura en voz alta. Consideren lo siguiente: 

a) Establezcan en qué orden leerán sus textos. 
b) Tomen turnos para practicar la lectura en voz alta con base en los aspectos estudiados 

y utilicen una tabla como la de la página 248 para evaluar su desempeño. 
e) Comparen este registro con el que hicieron en las actividades de la página 248. De for

ma individual, anoten los aspectos en los que aún deben mejorar. Guarden sus notas 
como evidencia y sigan practicando. 

Lee tu texto en voz alta frente a un compañero o conocido y pídele que te diga si le gustó y 
cómo lo leíste. También solicita sus sugerencias para meíorar tu lectura. 

• Anota sus comentarios en tu cuaderno y pídele que los argumente. Piensa cómo mejorar 
y sigue practicando hasta que te sientas cómodo y seguro de tu lectura. 

• Corrige lo necesario en tu texto y guarda esta nueva versión como evidencia. 

Revisar y corregir textos es una habilidad que ayuda a mejorar la planeación y redacción 
de escritos futuros. Esto es útil para asegurarnos de que escribimos lo que queremos co
municar. Por otro lado, leer en voz alta nos ayuda a mejorar nuestra expresión oral y nos 
permite adquirir seguridad al hablar frente a una audiencia. ¿En qué otras situaciones es útil 
qué practiques tu expresión oral y corporal? 

Compartimos la lectura pública de los textos 

Llegó el momento de que compartas el texto que elegiste mediante su lectura en voz alta, 
primero ante tu grupo y luego, en un evento escolar. ¿Qué te falta por preparar? 

Organicen en grupo el evento escolar para que compartan sus textos. Registren en su cua
derno lo siguiente. Observen los ejemplos. 

• Día, hora y lugar del evento: lunes 23 de junio. 10:00 o. m. Aula de usos múltiples. 
• Audiencia o público: podres, madres y comunidad escolar. 
• Orden en que se realizarán las lecturas. Nombre y título del texto: Juana fvlortínez, 

Poemas; Julión Rodríguez, fvlohotmo Gondhi. 
• Materiales necesarios para comunicar y realizar el evento: carteles poro difusión, sillas 

poro lo audiencia y micrófono poro los lectores. 

Incluyan en el desarrollo del evento los siguientes aspectos: 

Presentación del evento ~ Cierre del evento 

Expliquen el propósito e Presenten a cada partici- Expresen sus conclusio-
importancia de la actividad pante y mencionen el título nes o algunas reflexiones y 
y cómo se desarrollará. del texto que leerá. agradezcan a los asistentes. 

Buenos días, estimado pú- Ahora presentamos o Con estos lecturas, hemos 
blico. Agradecemos su Antonio Gorcío con el querido compartir con uste-
asistencia. Hemos prepo- poema titulado "Amor des algunos de los textos que 
roda lo lectura en voz alto escondido'; escrito poro su escribimos en este ciclo 
de los textos que más nos clase de Lengua Materno. escolar. Al organizar este 
gustan porque ... evento, aprendimos que ... 

Contenido: Comparte con su grupo. 



Evalúa tu lectura en voz alta en dos momentos. Primero, pide a un compañero que mien
tras lees, te evalúe con una tabla similar a la de la página 248. El segundo momento será 
después de la lectura. Evalúa tu trabajo con una rúbrica como la siguiente: 

¿Leí con un volumen adecuado para ser escuchado sin dificultad? 

¿Mi dicción fue apropiada, es decir, pronuncié con claridad? 

¿Seguí un buen ritmo e hice pausas para que el mensaje 
fuera comprensible? 

¿Mi lenguaje corporal estuvo acorde con el mensaje? 

¿Mostré seguridad? 

¿Mantuve el interés de la audiencia durante la lectura? 

Compara tu evaluación y la de tu compañero con los registros que hiciste durante esta prác
tica para ver tu avance. Observa en qué aspectos debes seguir practicando. 

Valoro mis logros 
Retoma las evidencias que reuniste durante esta práctica social del lenguaje y evalúa 
tu aprendizaje con ayuda de la siguiente rúbrica. 

• Marca tu nivel de logro en cada enunciado y pide a un compañero que te evalúe en la 
celda correspondiente usando las claves. Compara su evaluación con la tuya. 

Clave 
1: Tú 
2: Tu compañero 

Aprendizajes No,logrado 
Logrado en la Logrado en la Logrado en 
menor parte mayor parte su totalidad 

1 2 1 2 1 2 1 2 
Seleccioné, en ve los textos que escribl a lo largo del ciclo 
escolar, el que más me gustó. 

Preparé la lectura en voz alta. 

Compartí la lectura del texto con mi grupo. 

Con tu compañero, observen el resultado de la rúbrica y reflexionen de qué manera refleja si lograron compartir 
la lectura de textos propios en eventos escolares; es decir, el aprendizaje esperado de esta práctica social del len
guaje. Reflexionen y establezcan estrategias para mejorar en los aspectos que lo requieran. 

Por último comenta con el grupo y con tu profesor lo siguiente: 

• ¿Qué sabía sobre compartir la lectura de textos propios en eventos escolares? 
• ¿Qué aprendí en esta práctica social del lenguaje? 
• ¿Cómo y en qué otros contextos puedo utilizar los aprendizajes adquiridos en esta práctica? 



Uso de la tecnología 
Notas digitales 
Conoce 

Selecciona el tipo de contenido que buscas en internet. 

O Noticias en periódicos 

D Artículos de revistas 

D Videos de entretenimiento 

D Redes sociales 

O Juegos en línea 

O Textos informativos 

D Letras de canciones 

D Tutoriales 

D Blogs 

O Películas 

O Fotografías 

D Tiendas o catálogos 

D Música 

O Historietas 

O Textos literarios 

En internet hay mucha información acerca de cualquier tema y si quisieras leerla toda no 
tendrías tiempo para abarcarla. También puede ser que comienzas a investigar en una pá
gina y luego te encuentras con más enlaces que muestran información interesante que 
quisieras explorar pero, de nuevo, no tienes tiempo. 

O bien, debes realizar una maqueta y para comprar todo lo que necesitas haces una lis
ta, pero debes añadir objetos que no tenias considerados, como brillantinas y pegamento. 
O quizá, mientras caminas a casa, se te ocurrió una idea para realizar tu trabajo de investi
gación mensual y debes anotarla antes de que la olvides. 

Algunas herramientas ayudan a organizar la información para no perderla de vista, utilizar 
mejor el tiempo que dedicas a una tarea y aprovechar al máximo los recursos que internet 
te ofrece, entre otros beneficios. 

Crea 

Las herramientas de notas y de almacenamiento de datos te permiten reunir páginas de in
ternet, ya sea para que las consultes más adelante, sin necesidad de conexión, o para crear 
una base de datos o un álbum. 

Algunas de las aplicaciones que ofrecen este servicio son las siguientes: 

• Keep, de Google 
• Notas, de iOS 
• OneNote: www.onenote.com 
• Pocket: getpocket.com 
• Evernote: evemote.com/intVes 

En estas aplicaciones puedes crear y organizar notas, registrar ideas, 
hacer listas, grabar mensajes de voz e incluso escanear documen
tos. Las notas se sincronizan en todos los dispositivos en que tengas 
esas aplicaciones y esto te permite acceder a ellas en cualquier lugar 
por medio de intemet. 



n marcador en pá-Además de las notas, algunas de estas aplicaciones permiten poner u 
ginas de internet, almacenar videos cortos, fotogra fías y utilizar el lápiz 
libres o dibujos. Estas herramientas están diseñadas para guardar el co 
y consultarlo desde la computadora, la tableta o el teléfono inteligente. 

para hacer trazos 
ntenido en la nube 

B * (i) o ... 

Opción para sincronizar 
las notas en todos 

los dispositivos 

1 
't 

Compartir .. Aunque todas las aplicaciones necesitan conectarse a internet para 
actualizar la información, una vez que se sincronizan, no necesitas que 
tu dispositivo esté conectado a la red para ver las notas que guardaste. 

f:"uente ., ... • ... • 1 V • ..... -

Para comenzar a guardar notas, elige una aplicación que tenga este 
propósito. Puedes revisar si el sistema operativo de tu computadora, 
tableta o teléfono inteligente cuenta con una, o bien, puedes buscarlas 

1" 12~[! , . 
11=1~·'11,1 1~-

en las tiendas de aplicaciones. En caso de no contar con ninguna de estas herramientas, te 
recomendamos acercarte con un familiar o amigo que cuente con ellas. 

. - ~ ..... ., ~ . . 

Opción para compartir la 
nota con un equipo 

Analiza si lo que cada aplicación ofrece se ajusta a tus necesidades, 
considera lo siguiente: 

-----------------¡¡¡ OneNoteOnl1ne ..... :.e~" 

• El espacio de almacenamiento 
• Se pueden añadir páginas de internet o ponerles marcadores 
• Es gratuita o, al menos, tiene una versión libre de pago 
• Se puede compartir la información con un grupo de trabajo 
• Se pueden agregar etiquetas 

,. ... ~.,. -
• Es posible consultar los registros sin conexión a internet (después de hacer una sin

cronización con los otros dispositivos que tienen la misma aplicación) 

Después de que hayas elegido una, regístrate si es necesario. Para 
dirección de correo electrónico o un usuario y una contraseña. Recue 
ñas son para acceder a la aplicación, por lo que no debes escribir la 
misma que utilizas para ingresar a tu correo. 

esto necesitarás una 
rda que las contrase-

Tlbolo 

A!ade uM 1101& 

¡ .:_ • 11 " ¡ 

a e 
ce 

""- (lolc_ - ~ - -
""' --

Opción para establecer la 
nota como Importante 

... 

' ~ """"' ~ 

¡Comienza a almacenar tus notas! Solo debes dar clic en "Nueva nota'; 
el signo más o "Crear nota", según la aplicación. Agrega imágenes, 
escribe a mano (opción lápiz), dale formato al texto, agrega enlaces 
de internet. .. Explora todas las opciones que la aplicación te ofrece. 

----MNV.CIIIIlM6t~ • 

Algunas de estas herramientas contienen extensiones para que las agregues a tu navega
dor preferido y las guardes para visualizar después las páginas que te interesa leer, inclu
so las que contienen tutoriales para avanzar en tus juegos de video favoritos. 

Comparte 

Pregunta a tus maestros si usan alguna de estas aplicaciones para 
organizar sus clases; si es asi, pídeles que compartan contigo algu
na tarea, un apunte, un esquema, un video ... En fin, lo importante es 
que descubras que con esta herramienta también se puede trabajar 
en equipo, pues todas las notas se enriquecen con la colaboración 
de los demás. 



Ámbito: Literatura 

Lectura y 

escucha de poemas 
y canciones 

AnaUza críticamente el 
contenido de canciones 
de su interés. 

Lo que cantamos 
A lo largo de la historia de la humanidad, la música ha sido un modo de expresión que se 
ha usado en distintos ámbitos y con distintos propósitos. Las canciones son una expresión 
artística que transmite emociones, sentímientos y pensamientos. ¿Cuál es tu canción fa
vorita? ¿Por qué? En esta práctica analizarás la letra y la melodía de las canciones que te 
gustan; luego compartirás tus impresiones con otras personas. 

Observa la situación y comenta las preguntas con tu grupo. 

• ¿Cuál es el propósito de la canción que 
cantan los jóvenes? 

• ¿A quién está dirigida la canción? 
• ¿Qué emociones o sentimientos te 

provoca esta canción? ¿Por qué? 
• ¿Cómo identificas las emociones que 

transmite una canción? 
• ¿Qué haces para comprender el sentído 

de una canción? 
• ¿Qué hace que una canción te guste? 

Menciona algunos ejemplos. 

Anota las conclusiones a las que lleguen y guárdatas para retomarlas más adelante. 

Existen canciones que nos ponen de buen humor, otras que nos hacen bailar y otras que 
nos inspiran para cantar a todo pulmón. Hay canciones que demuestran que estamos 
tristes. Algunas otras nos recuerdan un momento especial. Por lo general, la música está 
presente en la vida diaria de la gente; ya sea porque influye en el estado anímico o porque 
expresa lo que sentimos, además de que es agradable. 

Dado lo anterior, las canciones que nos gustan son un reflejo de nuestra forma de ver el 
mundo; es decir, de lo que sentimos y pensamos. En consecuencia, la música que se pro
duce y la que gusta en una comunidad es una pista para comprender algunos rasgos de 
la colectividad; por ejemplo, la opinión que hay sobre ciertos temas, los estados anímicos 
preponderantes, los valores que se consideran importantes, etcétera. Por lo anterior, las can
ciones han sido y serán parte importante de la cultura en todo el mundo. 

¿Qué haremos? 

En esta práctica analizarás el contenido y la melodía de las canciones que te interesan para 
saber qué mensaje transmiten, a qué subgénero pertenecen y qué efectos provocan en la au
diencia. Para ello realizarás lo siguiente. 

Analizarás las melodías y su relación con el contenido temático. 

Identificarás diferentes subgéneros musicales, su mensaje, ideales, etcétera. 

Argumentarás ideas sobre la importancia de los mensajes y su efecto en la audiencia. 



Presta atención a las actividades anteriores y reúne la evidencia de cada una. Te propone- Jlllill 
m os hacer una recopilación de canciones, en audio o por escrito, acompañadas del análisis "1::1 
que hagan de cada una. Esto dará constancia de los aprendizajes que obtuviste a lo largo 
de esta práctica. 

Para comenzar, elige algunas de tus canciones favoritas para trabajar en esta práctica. 
Acuerda con el grupo la cantidad de piezas que reunirán. 

• Como analizaremos el lenguaje, recomendamos que te centres en canciones en espa
ñol. Eso no descarta las canciones en idiomas indígenas ni extranjeros, pero no podrán 
ser analizadas a profundidad como las primeras. 

• Conviene tener el registro sonoro, puede ser en cualquier formato, y una transcripción 
de la letra, a mano o impresa. 

• Archiva el material físico (carpeta, caja) o electrónico (documentos y nube) en un medio 
que puedas emplear dentro y fuera del aula. 

Analizamos la relación entre las melodías 
y el tema de las canciones 

Como primer paso, para elaborar la recopilación de canciones, conviene estudiar la letra y 
escuchar la melodía con una actitud más receptiva y crítica. Ten en cuenta que compren
der el contenido de una canción y cómo este se relaciona con su melodía puede ayudar a 
entender mejor qué se busca transmitir y a descubrir aspectos que quizá no habías notado 
antes; por ejemplo, una emoción oculta, un enfoque critico, la repetición de estereotipos, un 
mensaje positivo ... ¿Consideras que lo sabes todo de tus canciones favoritas? 

Responde. 

• ¿A qué tipo de textos literarios se parecen las letras de las canciones: a las narraciones, 
a las obras de teatro o a los poemas? Argumenta tu respuesta. 

• ¿Qué de lo que has aprendido sobre ese texto literario funciona para entender lo que 
dice una canción? 

• Si quieres comentar una canción y no conoces su titulo ni el nombre del cantante, ¿qué 
haces para que otros sepan a qué canción te refieres? 

• ¿Qué haces para identificar tus emociones? ¿Y para reconocer las que provoca la música? 

Comenta con tu grupo tus respuestas. 

En esta práctica pondrás atención en dos aspectos de las canciones: el contenido y la 
melodía, y su relación entre si, ya que de este modo tendrás una idea más clara del 
sentido de la canción y de las emociones que provoca. 

Para estudiar el contenido temático, es necesario analizar la letra, que es un texto se
mejante a los poemas porque tiene ritmo, rima y figuras retóricas, entre otros recursos. 
Algunas preguntas que guían el análisis son ¿Qué temas se abordan? ¿Qué se dice de 
ese tema? ¿Qué emociones se asocian con lo que se dice? 

. t\ \ 
. ~ . / ~ ·, 

t ... i¡:tj~·' . . • ·, 
"¡,·,~ .. 
• ' 1 . · .• . . 
} __ ~ . . ' ., ' 

Una canción tiene dos 
creadores: el compositor, 
que crea la música 
(instrumentos y voz), y 
el tetrista, que escribe 
to Que se canta. 

Contenido: Analiza el uso ele di~lntas melodlas y su relación con e\ contenido 
temático de la canción . 
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Cuando tarareas o silbas 
una canción, haces 

sonar la melodia. 

Para responder esas preguntas, conviene escuchar o leer con atención la letra y estu
diarla como si fuera un poema: reconocer las ideas centrales o que se repiten (por lo 
general, son los coros de una canción), entender el sentido de las expresiones en 
lenguaje figurado e identificar la voz poética (es decir, quién está "cantando"). 

Por ejemplo, "Cielito lindo" -canción tradicional- habla del cariño que se siente ante 
una mujer bella (se le compara con el cielo); además, con la expresión "canta y no llo
res, porque cantando se alegran los corazones" se entiende que tiene el propósito de 
contentar, de invitar al canto para disfrutar. Otro ejemplo, "Quédatl", de Lola Club, abor
da el amor a México (basta el inicio de la canción: "Yo me quedo aquí porque mi país es 
bonito") y a la pareja, hace ver la sencillez, la alegría de la gente y la belleza de México; 
la letra provoca ternura y tranquilidad. 

Otro aspecto fundamental en las canciones es la melodía, la cual puede definirse como 
la sucesión de sonidos que forman una "línea" agradable de escuchar. Por lo general, es la 
parte musical que hace identificable una canción. Para estudiarla hace falta poner el oído 
muy atento y prestar atención para observar si es suave, repetitiva, predominantemen
te aguda o más bien, grave; qué instrumentos se emplean o si el ritmo es lento o rápido. 

Ahora bien, al juntarse el contenido y la melodía establecen una relación que provoca 
una mezcla de emociones determinada. Por eso conviene identificar el tipo de relación 
que hay entre la letra y la melodía. Se puede decir que existen diversas relaciones, pero 
para este estudio veremos tres tipos generales: 

• Relación de coincidencia: la letra y la música evocan la misma emoción. Por ejem
plo, "La vida es un carnaval" de Celia Cruz tiene una letra que invita a festejar, a 
disfrutar la vida y la melodía (que es rápida, repeti tiva, aguda y fuerte) inspira a bai
lar, a sentirse animado. Por tanto, las dos nos invitan a tener la misma sensación. Lo 
mismo pasaría con una canción de letra y melodía tristes. 

• Relación complementaria: la letra aborda ciertas emociones y la melodía trata otras 
distintas; ambas se complementan. Por ejemplo, "Sabor a mi" tiene una letra en que 
se extraña a la persona y la melodía genera cierta dulzura. De este modo, al reunir
las, hay un complemento que provoca añoranza, ternura y tranquilidad. 

• Relación de oposición: la letra genera una emoción y la melodía provoca una com
pletamente opuesta. Por ejemplo, "Caraluna" de Bacilos habla de la pérdida del ser 
querido y de la dificultad para olvidar; por tanto, es triste, pero la música es alegre, 
incluso invita a bailar. ¿Qué provoca esto? Por lo general, produce sensaciones agri
dulces, irónicas o una manera de desahogarse sin llegar a las lágrimas. 

Evidentemente no hay un fórmula mágica ni exacta para reconocer qué emociones 
despierta cada canción, porque eso depende de la creatividad de los artistas y de 
las experiencias de quien escucha. Sin embargo, esta información te ayudará a tener 
una primera asociación de ideas que ayuden a descubrir lo que provoca en ti la letra, 
la melodía y la relación entre estas. 

¿Puedes dar ejemplos de estas características con tus canciones favoritas? ¿Qué otras 
emociones puedes asociar? Coméntalo con tus compañeros. Observa cómo analizamos la 
melodía de algunas canciones que podrían ser de tu interés. 

Contenido: Analiza el uso de distintas metodias y su relación con el contenido 
temauco de la canción. 



"La vida es un carnaval" de Celia Cruz y "Mal bicho" de Los Fabulosos Cadillacs tienen 

¿El ritmo o tempo es 
melodías rápidas; este rasgo se puede asociar con la alegria, el entusiasmo, los neNias y 

rápido o lento? 
el enojo. Por el contrario, "Me dediqué a perderte" de Alejandro Fernández, y "Alma mía" 
de Natalia Lafourcade" son lentas, y esas melodías pueden asociarse con la tristeza, la 
ternura, el cariño y la nostalgia. 

Esta pregunta hace notar la intensidad con que se toca la melodía. ¿Ejemplos de melo-

¿La melodía es suave 
días suaves? Pues "Sabor a mi" de Los Panchos o "Ese" de Jerry Rivera, que se asocian 

(piano) o fuerte? 
con emociones sutiles como la tranquilidad, la nostalgia, la melancolía. ¿Y melodías fuer-
tes? Algunos ejemplos son "Las flores" de Café Tacuba y 'fl.mnesia" de Inspector, que 
evocan emociones más intensas como el enojo, la euforia y el desamor. 

"Me gustas tú" de Manu Chao o "Cielito lindo" tienen melodías cortas que se repiten va-
¿La melodía es rias veces, eso refuerza las emociones e invita a tararear o bailar; en cambio, "Quédatl" 
repetitiva o compleja? de Lola Club y el Himno Nacional Mexicano tienen melodías más largas, que no se repi-

ten tanto, esto nos acerca más a la solemnidad, a lo reflexivo, a lo triunfal. 

Con esto nos referimos a si la mayoría de las notas de una melodía son agudas o graves. 
¿La melodía es Por ejemplo, "Las de la intuición" de Shakira y "Vivir sin aire" de Maná son canciones 
predominantemente agudas, que se pueden asociar con exaltar o proyectar las emociones; en cambio, 
aguda o grave? en canciones graves, como "A quién le importa" de Alaska y "Amante bandido" de 

Miguel Bosé, se evoca más la introspección o emociones profundas. 

¿Qué instrumentos Además de la voz, hay que fijarse en los instrumentos: las trompetas y los violines de un m a-
se emplean? riachi evocan sensaciones distintas que la melodía de sintetizadores de una canción pop. 

Analiza tus canciones favoritas, con base en lo que explicamos anteriormente. ObseNa 
cómo lo hicimos con "Cielito Lindo". 

Título de la canción: "Cielito lindo" 

Contenido: ¿Cuál es el tema? ¿Qué Es una canción amorosa que un hombre le canta a una mujer. El contenido 

se dice de ese tema? ¿Qué emocio-
es amoroso y alegre, dirigido al ser amado, que en este caso es una 

nes se asocian con lo que se dice? 
mujer que tiene rasgos muy mexicanos y por eso se relaciona también 
con el amor por México. 

Melodía: ¿Cómo es la melodía? 
Es una melodía repetitiva, suave, aguda y más o menos rápida. Eso provoca 

¿Qué emociones produce? la sensación de alegria y entusiasmo. Se escucha muy frecuentemente con 
música de mariachi, aunque se puede cantar sin instrumentos. 

Relación contenido-melodía: 
Pienso que la relación es de coincidencia porque ambas provocan la misma 

¿Cómo se relacionan estos 
elementos? ¿Qué efecto produce? 

emoción. A mi me anima a cantar y a convivir con gusto. 

Comparte tu análisis con tus compañeros para que conozcan las canciones que seleccio
naste y tú conozcas las que ellos analizaron. Esto les permitirá identificar la diversidad de 
canciones que tienen un propósito particular. 

Intercambia tu punto de vista sobre otras canciones y escucha los comentarios de tus com
pañeros. Esto ayudará a ampliar su percepción de las canciones. 

Guarda tu análisis como evidencia, pues más adelante los complementarás con otros. 

Contenido: Analiza el uso ele di~lntas melodlas y su relación con e\ contenido 
temático de la canción. 
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Soy creativo 

Retoma las canciones 
que has leído y 
cambia a lenguaje 
figurado algunos 
versos que estén 
en lenguaje literal. 
¿Qué figuras 
retóricas usaste? 

Glosario 

amainar. Perder su 
fuerza. 
cintilar. Brillar. 

Comprendemos figuras retóricas 
empleadas en las canciones 

La mayoría de las canciones, al igual que los poemas, se escriben en verso y expresan 
ideas por medio del lenguaje figurado. Por esta razón, es constante y reiterado el uso de fi
guras retóricas. Estudiar las que se emplean en tus canciones favoritas ayudará a precisar 
tu entendimiento sobre los temas y la perspectiva desde la que se abordan. 

Lee y subraya las partes en las que se emplee el lenguaje figurado. Sigue el ejemplo. 

De un bocado, el horizonte se traga al sol 

y el ansioso mar se va amainando 
a lo lejos se oyen los cantos de sirenas 

embelesando al viento con su canto. 

Cintilan las estrellas en la noche oscura 

la nube viajera pasa soñando 

la luna descansa en silencio 
todos están descansando. 

Comenta con tus compañeros cómo reconociste el lenguaje figurado. 

Para expresar el contenido temático, en las canciones se emplea el lenguaje figurado que 
es una manera de expresar ideas sin recurrir al significado literal de las palabras, sino a 
comparaciones y referencias. Hay diferentes recursos literarios para crear el sentido figu
rado; son conocidos como figuras retóricas. Las siguientes son algunas de ellas: 

• Metáfora. Recurso por medio del cual se habla de un concepto dotándolo de las ca
racterísticas de otro similar a él, por ejemplo, si decimos es músico poro mis oídos, 
nos referimos a que lo que escuchamos es benéfico o agradable, pues se le atribu
ye a dicho sonido las características placenteras de la música. 

• Prosopopeya. Este recurso se emplea para atribuir a los objetos inanimados o seres 
irracionales, características de seres animados o del ser humano. Por ejemplo, el sol 
se lamento y se hunde en el horizonte. En este ejemplo se dice que el sol (ser inani
mado) se lamenta o llora como un ser humano (ser animado). 

• Hipérbole. Por medio de esta figura se aumenta o disminuye de manera exagerada 
las características de alguna situación, objeto, animal o persona. Por ejemplo, lloró 
lágrimas de sangre significa que quien lloró estaba realmente herido y sufriendo, 
tanto que incluso lloró sangre. 

• Oxímoron. Esta figura se construye uniendo dos conceptos con características opuestas 
al concepto del que se habla para darle un nuevo sentido a la expresión, por ejemplo, 
un silencio ensordecedor. Esta frase le da un nuevo sentido al silencio, pues era tal el 
silencio que te quedabas sordo. 

Investiga más figuras retóricas o recurre a lo que has visto en grados anteriores acerca de 
estos recursos y anota en tu cuaderno algunos ejemplos. Toma como guía lo que aprendis
te el ciclo pasado sobre este tema. 

Contenido: Analiza el uso de distintas melodías y su relación con el contenido 
temauco de la canción. 



Analiza las canciones que elegiste para identificar si emplean lenguaje figurado y qué 
efectos produce. Observa cómo lo hicimos con la canción de la página anterior. 

Expresión en lenguaje figurado Preguntas Análisis 

• ¿Qué imagen produce La imagen que me produce es la 

este fragmento? de un atardecer en el mar. 

• ¿Cómo se podría representar en 
Se podría representar con el sol 

el horizonte se trogo el sol un dibujo? guardándose en el horizonte. 

• ¿Puede el horizonte tragarse al 
No es que el horizonte se pueda 
tragar al mar, pero es una forma 

sol en la realidad? figurada de describirlo. 

• ¿Qué imagen te produce 
Me ayuda a evocar la imagen de 
un mar embravecido. 

este fragmento? 
Se describe al mar como un ser 

El ansioso mor se va amainando 
• ¿Qué se dice del mar? animado que puede experimentar 

emociones como la ansiedad. 

• ¿Es posible que el mar experi-
No es que el mar experimente emo-mente emociones realmente? 
ciones, pero es la manera figurada de 
decir que estaba muy agitado. 

Elabora una tabla en la que definas las figuras retóricas que se emplean en las can
ciones que elegiste y anota un ejemplo. Observa cómo lo hicimos con la canción de la 
página anterior. 

Figura retórica Definición Ejemplo 

Figura retórica que consiste en El ansioso mar se va amainando 
Prosopopeya atribuir cualidades propias de los seres 

humanos a ideas, objetos o animales. Las estrellas tiemblan de miedo 

Figura retórica por medio de la cual 
el horizonte se traga el sol 

Metáfora un concepto se expresa mediante una la nube viajera pasa soñando 
realidad diferente. 

la luna descansa en silencio 

Comparte ambos análisis con tu grupo y, con base en su retroalimentación, haz los ajus
tes necesarios. 

• Guarda estos análisis con el resto de los que has hecho de cada canción para comple-~ 
mentarlos y como evidencia de tu trabajo. '1::1 

Reconocer y analizar el uso del lenguaje en textos como las canciones nos ayuda a com
prender de manera más clara lo que el autor quiere transmitir ¿Para qué más te puede ser
vir comprender el uso de figuras retóricas? ¿Por qué? 

Contenido: Analiza el uso ele di~lntas melodlas y su relación con e\ contenido 
temático de la canción. 
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¿Cómo vamos? 

Para evaluar el trabajo realizado hasta ahora, reflexiona sobre lo siguiente: 

• ¿Qué hiciste para reconocer la relación entre la melodía y el contenido de una canción? 
• ¿En qué contribuyó analizar las figuras retóricas de tus canciones favoritas? 
• ¿Qué parte de todo este análisis ha sido el más complicado? ¿Por qué? 

Para valorar tu avance, traza una tabla como esta en tu cuaderno y llena las celdas con las 
conclusiones que reflejen tu nivel de logro. 

Rasgos por evaluar 
¿Cómo demuestro ¿Necesito cambiar algo? 

que lo hago? ¿Qué sería? 

Analiza el uso de distintas melodías y su relación 
con el contenido temático de la canción. 

Comprende figuras retóricas en las canciones. 

Otras fuentes 

Si deseas conocer 
más géneros 
y subgéneros 
musicales, consulta 
la siguiente página de 
internet: 
www.esant.mx/ 
ecsele2-041. 

Si hay algo que necesites hacer antes de avanzar, este es buen momento para establecer 
una estrategia que te permita mejorar en los aspectos anteriores. 

Identificamos diferentes subgéneros, 
su mensaje, sus ideales 
Las canciones comparten rasgos entre si como ritmos, instrumentación, temas o estados 
anímicos. Identificar los subgéneros de tus canciones favoritas ayudará a contextualizarlas, a 
tener una visión más amplia de sus mensajes y, quizá, a identificar algunos ideales. 

Menciona al grupo los subgéneros musicales que conoces y responde. 

• Menciona tres canciones de un subgénero que escuches con frecuencia. 
• ¿Qué diferencia hay entre ese subgénero de los demás? 

Las canciones se clasifican en subgéneros, por ejemplo, vernácula (como el mariachi o 
la marimba), la música norteña, la salsa, la cumbia, el rock, el reggoetón, etcétera. 

Algunos subgéneros también se dividen en otros cada vez más particulares. Por ejemplo, 
en el rock, encontramos roe k pesado, roe k alternativo o rock pop. Incluso, dentro de cada 
uno de estos subgéneros hay unos aún más específicos, por ejemplo: en el rack pop, po
dríamos encontrar rock pop en español, rock pop en inglés, rock pop infantil, etcétera. 

A partir del subgénero de cada canción, podemos interpretar su mensaje para co
nocer los valores e ideales que promueve. Si bien esto no es una condición en todas 
las canciones relacionadas con un subgénero, sí es una constante y por tanto se esta
blece como una característica. Algunos de los subgéneros musicales más populares 
en nuestro pais son los que se muestran en el esquema de la siguiente página; sin em
bargo, hay más. 

Contenido: Identifica diferentes subgéneros musicales. su mensaje, ideales. etcétera. 



{ Se relaciona con la rebeldía, con el deseo de 
Rock liberarse de ataduras y confrontar a la figura 

de autoridad. 

{ Se relaciona con momentos de celebración, 

Salsa 
sobre todo con aquellos donde se puede bailar. 
Transmite Ideales de amor y justicia; aunque 
también de desamor y profunda tristeza. 

{ Se vincula con la cultura popular y está 

Cumbia relacionada con momentos festivos. Pueden 
promover valores, aunque en ocasiones 
tratan temas polémicos. 

{ Está muy relacionada con la gente joven que 
Electrónica busca un sentido de liberación por medio de 

Subgéneros sonidos electrónicos. 

musicales 

{ Se vincula con la cultura y las tradiciones de los 
Banda y norteña estados del norte de México. De tal manera que 

hacen referencia a situaciones locales. 

{ 
Se vincula con los jóvenes debido a sus ritmos 

Reggoetón 
repetitivos y pegajosos; sin embargo, también 
se le relaciona con ideales polémicos debido a 
sus mensajes y a su concepción de las mujeres. 

{ Música tradicional mexicana que se relaciona 
Mariachi estrechamente con el enamoramiento, con el 

desamor, con la cultura de una región. 

La música es un reflejo de lo que los intérpretes y creadores viven en su comunidad, 
la edad que tienen, lo que les parece importante, el sentido que le dan a las cosas. Por 
esta razón los subgéneros musicales tienen en común ciertos valores (cualidades que 
son importantes para cierto grupo) e ideales (modelos de comportamiento, actitud o 
manera de vivir). Por ejemplo, podríamos decir que en la música rock el valor principal 
es la rebeldía y sus ideales son liberarse de las normas y las reglas. 

Identifica y analiza el subgénero que más escuchas, tomando en cuenta los aspectos que 
acabamos de comentar. Observa cómo lo hicimos. 

Salsa 

Las canciones tra-
tan desde el amor y el 
desamor hasta cues
tiones culturales; las 
melodías son festivas, 
alegres e invitan a bai
lar. Sus mensajes son 
de ánimo para los bue
nos y malos tiempos. 

Muchas canciones de 
este subgénero buscan 
romper con la discrimi
nación y las injusticias 
y promueven la igual
dad, aunque también 
el amor honesto 
y sincero es uno de 
sus ideales. 

Valores 

En algunas canciones 
se pueden encontrar 
valores como el amor, 
la paz, la justicia so
cial, la alegría de vivir. 
Aunque también hay 
referencias inapropia
das hacia las mujeres. 

Escucha las canciones 
más populares de algún 
subgénero y presta 
atención en las historias 
que cuentan y los 
temas que abordan. 
De ahl puedes extraer 
el mensaje. 

Los ideales y los valores 
de un subgénero los 
puedes inferir de 
los mensajes, obseNa la 
intención con la que se 
cuentan las historias. a lo 
que le dan importancia, 
lo que dan a entender y 
la postura que toman. 

Contenido: Identifica diferentes subgéneros musicales, su mensaje, ideales, etcétera. 
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Contenido: 

Escribe en tu cuaderno una definición del subgénero que analizaste con base en el cuadro 
que llenaste. 

• Cuando la termines, reúnete con los compañeros que analizaron el mismo subgénero. 
Juntos traten de llegar a una conclusión y ajusten lo necesario en sus definiciones. 
Observa cómo lo hicimos con la salsa: 

Salsa. Subgénero musical que se relaciona con momentos de celebración, sobre todo en los 

que se puede bailar. Sus mensajes aluden a la alegría de vivir a pesar de los malos momen

tos. Entre sus ideales está romper con la discriminación y las injusticias, y el amor honesto 

y sincero. Promueven valores como el amor, la paz, la justicia, sin embargo hace referencias 
inapropiadas hacia las mujeres. 

Retoma el análisis de tus canciones favoritas y compleméntalo con las características 
del subgénero al que pertenece. Incluye qué ideales y valores concluyes que promueven. 
Observa cómo lo hicimos con "Cielito lindo". 

Título de la canción: "Cielito lindo" 

¿Cuál es el tema? ¿Qué se dice de ese 
tema? ¿Qué emociones se asocian con 
lo que se dice? 

Es una canción amorosa que un hombre le canta a una mujer. El 
contenido es romántico y alegre, dirigido al ser amado, que en este 
caso es una mujer que tiene rasgos muy mexicanos y por eso se 
relaciona también con el amor por México. 

Melodía: 
¿Cómo es la melodía? 
¿Qué emociones produce? 

Es una melodía repetitiva, suave, aguda y más o menos rápida. 
Lo que provoca una sensación de alegria y entusiasmo. Se 
escucha muy frecuentemente con música de mariachi, aunque 
se puede cantar sin instrumentos. 

Relación contenido-melodía: 
¿Cómo se relacionan estos elementos? 
¿Qué efecto produce? 

Pienso que la relación es de coincidencia porque ambas provocan 
la misma emoción. A mi me anima a cantar y a convivir con gusto. 

Subgénero Vernácula 

Características, ideales y valores 
que tiene del subgénero. 

Ideales: el amor de una mujer 
Valores: amor y belleza 
Características del subgénero: Música tradicional mexicana que 
se relaciona estrechamente con el enamoramiento. 

Vuelve a escuchar las canciones que elegiste y obtén conclusiones de acuerdo con lo que 
has aprendido hasta ahora. ¿Tu percepción de estas ha cambiado? ¿Por qué? Registra 
este trabajo como parte de tus evidencias. 

Ahora sabes que identificar el subgénero de las canciones, el mensaje que transmiten, los va
lores e ideales que promueven nos permite comprenderlas con mayor profundidad. Analizar 
así las canciones que te gustan, favorece el desarrollo de una actitud crítica ante lo que es
cuchas, lo que te permitirá expresar qué canciones te gustan y por qué, con argumentos 
más sólidos. 

Contenido: Identifica diferentes subgéneros musicales, su mensaje, ideales, etcétera. 



Argumentamos la importancia de los mensajes 
y su efecto en la audiencia 

Estudiar el contenido y la melodía de las canciones nos ayuda a fomentar una opinión so
bre estas. Quizá descubras que tienen más riqueza de la que imaginabas o que tienen 
aspectos negativos, como la perpetuación de estereotipos. En este momento expresarás tu 
opinión y la defenderás con los argumentos necesarios. 

Observa la siguiente situación y comenta con tu grupo. 

• ¿Cuál parece ser el tema de la canción? 
• ¿Qué busca transmitir a la audiencia? 
• ¿Qué opinas del punto de vista de los jóvenes? ¿Por qué? 

Como ya vimos, cada canción tiene un mensaje propio, pero este suele vincularse con los 
valores e ideales del subgénero al que pertenece. Algunos mensajes promueven va
lores e ideales positivos; pero otros son polémicos por los efectos que producen en 
quienes las escuchan. 

Por ejemplo, en la música tradicional mexicana, como el mariachi, hay canciones que 
resaltan la belleza de un lugar en nuestro país, lo cual puede producir orgullo por ser 
mexicano o provenir de ese sitio; pero también suelen transmitir mensajes como el des
amor o la infidelidad que muchas veces pueden producir efectos poco benéficos para 
quien las considera un referente (un modelo a seguir), ya que siguen el ejemplo de este 
tipo de acciones, pues las creen correctas. Esto no es una regla, pero a veces sucede. 

Por otra parte, en el rock es común que los mensajes estén más vinculados con si
tuaciones relacionadas con la libertad, romper con las antiguas tradiciones e instaurar 
nuevas. En este caso, el efecto que puede producir en la audiencia es un sentido de 
liberación o tal vez crear conciencia ante una situación y hacer un cambio. 

En cuanto al reggoetón, es común que se le asocie con mensajes que son irrespetuo
sos o proponen actitudes violentas en contra de otros, principalmente hacia las mujeres. 
Este no es el mensaje de todas las canciones de este subgénero, pero es común que se 
repita en muchas y esto preocupa porque establece como normal o aceptable la falta 
de respeto hacia otros. Sin embargo, esto es una preocupación en la música en general. 

Actividad recurrente 

Revisa las 
recomendaciones 
que se encuentran en 
la Actividad recurrente 
2 "Saber argumentar" 
(pagina 267). Te 
serán de utilidad en 
este momento pues 
necesitas respaldar 
las ideas que 
expondrás acerca 
de la importancia de 
los mensajes 
en las canciones que 
analizaste y su efecto 
en la audiencia. 

Contenido: Argumenta ideas sobre la Importancia de los mensajes y su erecto 
en la audiencia (modelos, roles. etcétera). 
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Aprendo mejor 

Cuando 
intercambiamos ideas 
en grupo es importante 
organizamos para 
hacerlo de manera 
ordenada; para eso. 
podemos definir un 
procedimiento para 
solicitar la palabra 
y expresar 
nuestras ideas. 

Propón algunas ideas 
para cuando tengan 
que realizar 
una discusión. 

Es importante comprender que los efectos que producen las canciones en su audiencia, 
sin importar el subgénero, no son una regla. Es posible que la gente escuche música que 
puede ser considerada inapropiada por sus mensajes, pero no sigue los modelos 
que proponen. Esto dependerá de la actitud crítica al interpretar el contenido y que se
pamos distinguir entre lo que se dice y lo que nos parece correcto y justo, y lo que no. 

Para sustentar nuestra postura ante los mensajes de las canciones que escuchamos es 
necesario argumentar, es decir, dar razones claras y objetivas por las que estamos o no 
de acuerdo con algo para tratar de convencer a otros sobre nuestro punto de vista. Por 
ejemplo, una postura ante el reggoetón podría ser: 

El reggaetón envío mensajes violentos e irrespetuosos contra los mujeres, pues hablo 
de infidelidad, tomo o lo mujer como un objeto de deseo nodo mós. Esto promueve el 
rol de lo mujer como un adorno o premio y le quito condición de ser humano. 

El argumento anterior incluso puede complementarse con ejemplos de letras de las 
canciones con este tipo de mensajes. Otra postura podría ser: 

No todo el reggaetón transmite mensajes violentos, en este como en otros subgéneros, 
existen canciones de todo tipo y no en todos se minimizo o lo mujer o se promueve lo 
violencia en contra de ellos. Es responsabilidad de quien escucho dejar de oír los can
ciones con mensajes negativos. 

Para armar un argumento, lo más recomendable es establecer tu postura (yo pienso de 
esta manera), después explicarla (razones lógicas y objetivas), ejemplificar tus argumen
tos (mostrar ejemplos de lo que estás diciendo) y si fuera necesario dar una conclusión. 

Compartimos lo analizado 

Revisa de nuevo el análisis que has hecho de las canciones que te gustan y decide qué 
importancia tienen los mensajes, si estás o no de acuerdo con ellos y qué efecto crees 
que pueden provocar. Observa cómo lo hicimos con la canción "Cielito lindo". 

La canción "Cielito lindo" habla de una mujer hermosa y del amor que se siente por ella. 
Este mensaje promueve el ideal del amor. Estoy de acuerdo en que este tipo de mensajes 

se transmitan pues son positivos y además le dan valor al ser amado. Esto se puede notar 

en la estrofa que dice: Ese lunar que tienes 1 Cielito lindo, junto o lo boca 1 No se lo des o 
nadie 1 Cielito lindo, que o mí me toco. Además, esta canción se ha convertido en un himno 

de nuestro país fuera de México, pues la música nos recuerda nuestras tradiciones. 

Intercambia el análisis de tus canciones con tus compañeros para que los evalúen a partir 
de estos criterios. 

• Fija o establece una postura acerca del mensaje de la canción. 
• Explica con razones lógicas su postura y el efecto que puede producir en la audiencia. 
• Intenta convencer a los demás de que sus ideas son ciertas. 
• Incluye ejemplos de lo que se afirma. 

Contenido: Algumenta ideas sobre la importancia de los mensa¡es y su efecto 
en la audiencia (modelos, roles, etcétera). 



Ajusta lo necesario y agrega estos argumentos al análisis que has hecho. 

Ahora que analizaste canciones, es probable que comprendas que la música en general 
produce efectos en la audiencia que pueden ser positivos o negativos y que estos se re
lacionan con sus mensajes, la manera en que usan el lenguaje, los valores e ideales que 
promueven y cómo estos pueden ser importantes para una comunidad. Todo lo anterior 
hace que la música sea parte de nuestra identidad, pues al identificarnos con ella estamos 
reflejando parte de nuestras creencias, ideas y formas de ser. 

Responde con base en los análisis que has hecho de las canciones. 

• ¿Las canciones que analizaste representan tu manera de pensar o sentir? ¿Por qué? 
• ¿Crees que son parte de tu identidad o de la de tu comunidad? ¿Por qué? 

Recopila tus notas, y si lo obtuviste, el audio de las canciones. Compártelo con tus com
pañeros de grupo y juntos elijan los trabajos más completos y hagan una compilación. 
Incluyan una portada y un índice. 

• Conserven un ejemplar en su biblioteca de aula y si así lo deciden, hagan varias copias 
para compartirlas con su familia y compañeros de otros grados. 

Valoro mis logros 
Retoma las evidencias que reuniste durante esta práctica social del lenguaje y evalúa tu 
aprendizaje con ayuda de la siguiente rúbrica. Marca tu nivel de logro en cada enuncia
do y pide a un compañero que te evalúe en la celda correspondiente según la clave de la 
derecha. Compara su evaluación con la tuya. 

Clave 
1: Tú 
2: Tu compañero 

Aprendizajes No logrado 
Logrado en la Logrado en la Logrado en 
menor parte ma or parte su totalidad 

1 2 1 2 1 2 1 2 
Analicé el uso de distintas melodias y su relación con el 
contenido temático de la canción. 
IdentiFiqué diferentes subgéneros musicales, su mensaje, 
ideales. etcétera 
Argumenté ideas sobre la importancia de tos mensajes 
y su efecto en la audiencia (modelos, roles. etcétera). 

Con tu compañero, observen el resultado de la rúbrica y reflexionen de qué manera refleja si lograron analizar 
crfticamente el contenido de canciones de tu interés; es decir, el aprendizaje esperado de esta práctica social del 
lenguaje. Después, intercambien opiniones sobre lo siguiente: 

• ¿Qué necesitan mejorar para alcanzar en su totalidad el aprendizaje esperado? 
• ¿Qué estrategias podemos implementar para lograrlo? 

Por último, comenta con el grupo y con tu profesor lo siguiente: 

• ¿Qué sabía sobre el contenido temático de las canciones? 
• ¿Qué aprendí sobre las ideas y valores que transmiten las canciones? 



Actividades recurrentes 
l. Club de lectores 
Formar parte de un club de lectores te permite sentirte acompañado (y acompañar a otros) 
en la lectura de textos de tu interés. En este curso, participar en esta actividad te apoyará 
para lograr diferentes aprendizajes esperados. 

¿Qué es el club de lectores? 

El club de lectores es un grupo de personas que se reúnen para compartir e intercambiar sus interpretaciones, 
impresiones y experiencias de lectura, generalmente a partir de textos literarios: cuentos, novelas, poemas, etcé
tera; sin embargo, al realizar esta actividad de manera recurrente, descubrirás que es útil para sacar provecho de 
otro tipo de textos. 

¿Cómo se realiza el club de lectores? 

Para conformar un club de lectores con tus compañeros de grupo, les sugerimos el siguiente proceso (aunque 
pueden hacer los ajustes que crean convenientes): 

El objetivo principal de una bitácora en el club de lectores es: 

• Contar con el registro ordenado, claro y sistemático del trabajo a lo largo del curso. 
• Que podrán solicitarla como material de apoyo para consultar información pertinente en el desarrollo de los 

aprendizajes esperados en que los requieran. 

¿Cómo puedes sacar provecho del club de lectores? 

En cada sesión del club de lectores comentarás el contenido de las obras leidas, compartirás cómo fue tu expe
riencia (qué impresiones o sentimientos despertó en ti el texto, si te identificaste con un personaje, si te deja un 
mensaje o lección, o si adquiriste nuevos conocimientos) y, con los comentarios de tus compañeros, podrás animarte 
a leer otras obras que desconocías y que llamaron tu atención. Esperamos que participes con mucho entusiasmo 
en esta actividad, varias veces durante el curso, y te conviertas en un lector activo. ¡Ánimo! 



2. Saber argumentar 
Es fácil tener una opinión sobre cualquier tema, no obstante, para defenderla y respaldarla, es necesario saber 
argumentar con información proveniente de referencias confiables. Esto te será útil durante el ciclo escotar para 
lograr diversos aprendizajes esperados. 

¿En qué consiste la argumentación? 

En validar o justificar un razonamiento, las conclusiones de un tema, tos motivos de una postura u opinión. La ar
gumentación se puede realizar por medio de la deducción; es decir, ir de lo general a lo particular. Por ejemplo: 
Todos !os mamíferos se gestan en el vientre de su madre. El ser humano es mamífero, oor tonto. el ser humano se 
gesto en el vientre materno. La última oración es la conclusión lógica de las primeras. Para llegar a estos razona
mientos existen diferentes tipos de argumentación: 

Ana logra 

Citar una autoridad 

Dar ejemplos 

Explicar la causa 

Refutación 

Generalización 

Relacionar el tema con otro asunto similar para probar la conclusión. 

Respaldar la opinión propia con la de un especialista en el tema. 

Sustentar lo que se dice con ejemplos, anécdotas, citas, dichos, etcétera. 

Exponer las causas de un problema o hecho para llegar a la conclusión que se tiene sobre él. 

Construir una argumentación demostrando que la otra postura está equivocada. 

Relacionar varios casos que tienen un rasgo en común para demostrar la conclusión. 

¿Cómo se desarrolla la argumentación? 

Para argumentar con base en la deducción, te sugerimos este proceso: 

¿Cómo sacar provecho de la argumentación? 

La argumentación te permite reconocer y dar opiniones fundamentadas puesto que, en ocasiones pueden partir 
de una fuente no válida, de una creencia o de un prejuicio. Realizar un ejercicio como el anterior, te servirá para 
analizar diversas posturas. 



3. Habilidades para el manejo 
de la información 
Saber buscar, registrar, contrastar y comprender información son habilidades que requerirás durante el ciclo esco
lar al abordar diferentes prácticas sociales del lenguaje, por ejemplo cuando debas investigar un tema. 

¿En qué consiste un taller de habilidades para 
el manejo de la información? 
Consiste en realizar actividades compartidas y de acompañamiento, de forma reflexiva, al indagar sobre un tema 
de acuerdo con un propósito, por ejemplo, para escribir un texto con la información recabada, para exponer un 
tema, para participar en un debate, etcétera. 

¿Cómo se desarrolla el taller? 

Para llevar a cabo el taller puedes reunirte con uno o más compañeros de manera recurrente, cada vez que surja 
la necesidad de indagar sobre un tema y seguir este proceso: 

Además, en el taller (para que realmente lo sea}, deben incluir los siguientes aspectos: 

• Compartir la experiencia. Trabaja en parejas o en pequeños equipos para intercambiar interpretaciones. Asf se 
resuelven dudas y se adquieren nuevos conocimientos. 

• Reflexionar. sobre qué hicieron, cómo lo hicieron y qué aprendieron. 

¿Cómo puedes sacar provecho del taller? 

Participar en un taller de habilidades para el manejo de la información te servirá, no solamente para las prácticas 
mencionadas en el inicio de esta página, sino también al hacer investigaciones personales y de otras asignaturas. 



4. Hablar en público 
A veces no es fácil hablar en público, sin embargo, en distintas situaciones debemos hacerlo. Para lograrlo de ma
nera exitosa es necesario prepararnos. Necesitamos planear cómo será cada etapa del discurso: inicio, desarrollo 
y cierre, y practicar la voz y los gestos corporales que nos ayuden a dar significado a lo que expresaremos. Durante 
este curso, saber hablar en público te será útil al abordar diversos aprendizajes esperados: 

¿En qué consiste saber hablar en público? 

La comunicación oral en público se debe estructurar y planear: cuidar el tono de voz, el volumen, los silencios, 
los gestos, la mirada y otras formas de lenguaje no verbal. Para lograrlo, sigue estos consejos para cada aspecto: 

Todos deben escucharte para que logren poner atención a lo que dices. Emplear el volumen 
adecuado confianza. 
Dale expresividad a las palabras para que tengan significado. Juega con el tono, la duración 

la intensidad del sonido de tu voz. 
Si hablas demasiado rápido, es posible que tu audiencia se pierda; y si hablas muy lento, 

se aburra. Encuentra el ritmo como si fueras a decir novedoso. 

¿Cómo me preparo para hablar en público? 

Para que hablar en público sea una grata experiencia, te sugerimos realizar el siguiente proceso: 

¿Cómo sacar provecho de hablar en público? 

A lo largo de tu vida escolar y personal tendrás que comunicarte de manera eficaz en público en varios momentos, 
al exponer, participar en una mesa redonda, solicitar un trabajo, presentar un proyecto, etcétera. Saber qué quieres 
decir y plantearlo con seguridad y eficacia hará que la gente te escuche. 
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Lengua materna. Español 2 
ha llegado a su fin. y esperamos 

que lo hayas disfrutado. Recuerda 
que lo que has aprendido y 

construido será útil en todos los 
ámbitos de tu vida y que aún hay 

muchos espacios creativos 
por descubrir. 



SANTILLANA. 
Secundaria 

.. 
espaCIOS 
creativos 

- 1 s p a n o 

El propósito del libro Lengua Materna. Español 2 
de la serie Espacios Creativos es que pongas en 
movimiento los saberes y quehaceres necesarios para 
que desarrolles habilidades del lenguaje y construyas 
conocimientos relevantes. 

Queremos que este material te acompañe a fin de que 
tu curso sea interesante, enriquecedor y dinámico, como 
lo es tu lengua materna: el español. Por eso te ofrecemos 
diversas maneras de abordar las prácticas sociales del 
lenguaje, es decir, las diferentes situaciones en que se 
emplean el habla y la escritura para comunicarse . 

En cada práctica encontrarás una variedad 
de actividades y recursos que involucran el análisis, 
la reflexión y la discusión constantes, así como el trabajo 
colaborativo, para asegurar tu comprensión del uso 
del lenguaje en distintas situaciones comunicativas y 
tu formación como persona capaz de integrarse a su 
comunidad y participar en el logro de metas en común. 

DISTRIBUCIÓN GRATUITA 
PROHIBIDA SU VENTA 
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