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RESUMEN 
 

El principal objetivo de este trabajo de suficiencia profesional es diseñar un modelo didáctico 

orientado en el desarrollo de las competencias comunicativas en estudiantes de tercer año de 

secundaria del área de Comunicación. Para sostener dicha propuesta, se ha tomado como 

fundamento las bases teóricas de los postulados más significativos en la educación; resaltando así 

el proceso de enseñanza – aprendizaje, la significatividad del entorno, las experiencias adquiridas 

en el trabajo docente y, sobretodo, el conocimiento de las necesidades y carencias tanto cognitivas 

y afectivas de los estudiantes de una institución educativa de Villa el Salvador. Por otra parte, el 

trabajo exhibe tres capítulos que, a su vez, guardan una secuencia lógica, coherente y cohesionada 

entre sí. En el I capítulo, se presenta la descripción, diagnóstico y características de la Institución 

educativa, así como los objetivos del presente trabajo de suficiencia y la justificación del mismo. 

Seguidamente, el capítulo II exhibe las bases teóricas y los instrumentos de los siguientes 

paradigmas: Cognitivo de Piaget, Ausubel y Bruner, Sociocultural – contextual de Vygotsky y 

Feuerstein; las teorías de la Inteligencia, tanto la Triárquica de Stemberg como la Tridimensional 

de Román y Diez; y la definición, naturaleza, metodología y evaluación del paradigma 

Sociocognitivo – humanista. En el capítulo III, se presenta el modelo didáctico que incluye la 

programación anual, la cual se concretiza en el modelo T integrando las competencias, 

capacidades, contenidos, métodos, valores y actitudes. Además, congrega la evaluación 

diagnóstica, marcos y redes conceptuales de contenido, unidades de aprendizaje, actividades, 

guías de aprendizaje para los alumnos, evaluaciones de proceso y final de unidad, materiales de 

apoyo; para culminar en conclusiones, recomendaciones y referencias, según normativa APA. 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

The main objective of this work of professional sufficiency is to design a didactic model oriented 

to the development of communicative competences in students of the third year of secondary 

school in the area of Communication. In order to sustain this proposition, it has been taken the 

theoretical bases of the most significant postulates of education, highlighting the teaching-

learning process, the significance of the environment, the experiences acquired in the teaching 

work and, above all, the knowledge of the needs and cognitive and affective deficiencies of the 

students from an educational institution in Villa El Salvador. On the other hand, the work exhibits 

three chapters that, as well, keep a logical, coherent and cohesive sequence between themselves. 

The first chapter presents the description, diagnosis and features of the educational institution, as 

well as the objectives of the work of sufficiency and justification. Subsequently, chapter II 

exhibits the theoretical bases and instruments of the following paradigms: Cognitive 

Development of Piaget, Ausubel and Bruner; Sociocultural-context of Vygotsky and Feuerstein; 

the theories of Intelligence, Stemberg's Triarchic as well as Román's and Diez's Three-

dimensional; and the definition, nature, methodology and evaluation of the sociocognitive-

humanist paradigm. Chapter III presents the didactical model that includes the Annual 

Programming, which is concretized in the T model which integrates competences, capacities, 

contents, methods, values and attitudes. In addition, it brings together diagnostic evaluation, 

content frameworks and conceptual networks, learning units, activities, learning guides for 

students, process and end of unit evaluations, support materials; to culminate in conclusions, 

recommendations and references, according to APA standards.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de la sociedad ha llevado al ser humano a insertarse en diversas situaciones que 

cuestionan su humanidad, sociabilidad, identidad y sentido de pertenencia. Este contexto, ha 

encarnado profundos y muy acelerados cambios que han conllevado, lamentablemente, a terribles 

consecuencias como el racismo, la contaminación, la pobreza, las incesantes guerras, la 

desigualdad social, entre otros. Como solución inmediata, el ser humano se ha sumergido en un 

nihilismo que alguna vez postuló Friedrich Nietzsche al constatar una decadencia de valores, 

pérdida de convicciones verdaderas, así como conciencia ética y moral. La premisa por excelencia 

del hombre postmoderno se traduce en “carpe diem” es decir, disfrutar el momento como lo más 

importante en su existencia. Actualmente, solo busca satisfacer necesidades y placeres 

superficiales y se deja de lado aquello que es esencial y fundamental como ser humano: la 

búsqueda del significado de la vida, el sentido de trascendencia y su misión antropológica. Por 

ello, la educación se presenta como la forma más idónea para responder a la nuevas problemáticas 

y necesidades del siglo XXI. Es importante que la escuela se preocupe por el clima institucional, 

la actitud de sus miembros, la formación del profesorado, la gestión educativa, la injerencia entre 

sociedad y sistema educativo y, finalmente, que aproveche las posibilidades de las nuevas 

tecnologías. Sin embargo, no solo la escuela tiene la misión de gestionar los cambios; las políticas 

educativas y la administración pública tienen que garantizar una eficiente dinámica de trabajo 

para que la búsqueda de una educación integral, humana y justa no se convierta en una utopía.  

 

La educación es uno de los factores que más influye en el progreso de personas y sociedades. 

Además de proveer conocimientos, la educación tiene como misión enriquecer la cultura de la 

población, el espíritu, los valores y todo aquello que nos identifica como seres humanos. Hoy en 

día, el sistema tradicional ha quedado desplazado debido a las nuevas problemáticas a las que se 

enfrentan los estudiantes día a día. Por esa razón el Paradigma Sociocognitivo - Humanista 

pretende dar respuesta a una pregunta fundamental: ¿Qué tipo de educación hemos de dar a 

nuestros estudiantes para responder tanto a sus necesidades como las de la sociedad del siglo 

XXI? Este es un nuevo paradigma pedagógico que busca conciliar los paradigmas Socio - cultural 

y Socio - contextual de Vygostsky y Feuerstein con el paradigma cognitivo de J. Piaget. Se 

materializa, además, en un instrumento denominado Modelo T.  Esta herramienta reúne de manera 

científica, sintética y holística, en un organizador gráfico, los elementos de la inteligencia escolar 

y de la competencia.  

 

En la actualidad, en donde la humanidad está interconectada y digitalizada, es necesario una 

educación por competencias y habilidades para el adecuado desenvolvimiento de la misma, en la 

cual nuestro aprendizaje debe ser para la vida, y para afrontar las vicisitudes que la misma nos 
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presenta. El conocimiento como conocimiento no abarca mayor logro, es la utilización del mismo 

y la forma cómo aplicamos este conocimiento, lo que se entiende como una competencia en toda 

la extensión de la palabra. En un mundo globalizado, el cual ha cambiado exponencialmente, y 

seguirá cambiando, cobra vital importancia el aprendizaje por competencias para poder enfrentar 

los cambios que día a día la vida coloca. 

 

Por ello, en el presente trabajo de suficiencia profesional se propone una alternativa para el 

desarrollo de las competencias de los estudiantes de la Institución Educativa N° 0066 del distrito 

de Villa El Salvador para el tercer año de nivel secundario en el Área de Comunicación.  
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CAPÍTULO I 

PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

 

1.1. Título y descripción del trabajo 

        

       Título 

 

Propuesta curricular para el desarrollo de las competencias comunicativas en el área de 

Comunicación en los estudiantes de tercer año de secundaria de una institución educativa de 

Villa el Salvador 

 

       Descripción del Trabajo 

El presente trabajo de suficiencia profesional consta de tres capítulos: el primero, contiene 

los datos principales de la propuesta curricular en las cuales encontraremos el contexto en el 

cual desarrollaremos la propuesta curricular, los objetivos de la misma, y la justificación o 

relevancia teórica y práctica de lo planteado en esta propuesta curricular. Además, contiene 

el diagnóstico de la realidad pedagógica, sociocultural y de implementación de la institución 

educativa, con el objetivo de planificar contextualizando a su realidad y necesidad concreta, 

tal y como se realizará a lo largo del ejercicio profesional. 

 

El segundo capítulo presenta con la relevancia del marco teórico, los principales postulados 

científicos de los exponentes, mencionando sus principales planteamientos de los más 

importantes exponentes de las teorías cognitivas y sociocontextuales del aprendizaje, dando 

así una base sólida y científica a lo elaborado en el tercer capítulo.  

 

En el tercer capítulo contendrá el desarrollo sistemático de la programación curricular, 

partiendo desde lo general a lo particular. Así, se incluye las competencias, estándares y 

desempeños regidos por el Ministerio de Educación para el área de Comunicación en el nivel 

secundario para el tercer grado, lo que luego serán disgregados en sus elementos 

constitutivos y detallados en los diferentes documentos de programación, como el panel de 

capacidades y destrezas, el panel de valores y actitudes, las definiciones de los mismos, 

procesos cognitivos, etc. Todo ello, se concretiza en la programación de unidad, actividades, 

fichas de aprendizaje y evaluaciones, las que se encuentran articuladas entre sí, guardando 

una perfecta lógica y relación con las competencias. 
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Para finalizar, se culminará el presente trabajo con las conclusiones y recomendaciones de 

todo lo realizado en la presente propuesta curricular, para que sirva de modelo para próximas 

intervenciones, así como mejorar las futuras propuestas planteadas.  

 

1.2. Diagnóstico y características de la institución educativa 

 
La Institución Educativa 6066 ‘’Villa El Salvador’’ está ubicada en el distrito de Villa El 

Salvador, en la zona sur de la capital, que limita con los distritos de Villa María del Triunfo, 

San Juan de Miraflores, Lurín, Chorrillos y el Océano Pacífico. Este distrito se encuentra 

dividido por sectores desde el N° 1 hasta el 9, y con 5 asentamientos humanos. Tiene 

dirigentes por cada uno de ellos que brindan información de sus actividades a la entidad edil. 

Consta de 324 mil habitantes aproximadamente, existen zonas urbanas, periurbanas y 

asentamientos humanos; asimismo, cuenta con servicios básicos parcialmente durante el día, 

existen cortes del servicio durante el mismo; cuenta con los servicios de teatro, estadio, 

parque y lagunas como medios de diversión y recreación de los adolescentes.  Con respecto 

al sector educativo, cuenta con los cuatro niveles siendo inicial, primaria, secundaria y 

superior, tanto público como privados, en el cual no se abastece la demanda de instituciones 

educativas públicas, aperturándose la actividad privada sin las condiciones necesarias para 

su correcto desenvolvimiento. Dicha institución educativa está ubicada en el Sector 2, Grupo 

14, avenida Los Álamos s/n en la zona urbana, a dos cuadras de la Municipalidad y 

Comisaría, a tres cuadras de la estación de bomberos, a seis cuadras del teatro Vichama y 3 

- 6 cuadras de los mercados más céntricos del distrito.  

 

La I.E. 6066 ‘’Villa El Salvador’’, está bajo la responsabilidad de la UGEL 01, es de servicio 

público, y atiende los 3 niveles de la educación básica regular (inicial, primaria y secundaria), 

los cuales son dictados en los turnos mañana y tarde. Consta de una población estudiantil 

total de 1700 alumnos y alumnas aproximadamente, en nivel secundario de 660 alumnos 

aproximadamente, este nivel se encuentra secciones desde la A hasta D, de 30 a 35 alumnos 

aproximadamente. Cuenta con 10 aulas talleres en las especialidades tecnológicas de: 

Contabilidad, Cosmetología, Electricidad, Electrónica, Ebanistería, Metal Mecánica, 

Computación, Diseño Arquitectónico, Industria del Vestido, Industria Alimentaria. Brinda 

los servicios recreativos con diversas áreas de esparcimiento, pero sin la división 

correspondiente por niveles; asimismo, cuenta con una plana docente y administrativa, 

siendo estos mayormente nombrados y algunos contratados especialmente en los talleres e 

Inglés. En cuanto a los recursos materiales, cuenta con un laboratorio de ciencias, una sala 

audiovisual, una biblioteca con manuales educativos y 10 proyectores portátiles. 
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La dinámica socioeconómica de los padres de familia de la Institución Educativa es que 

mayormente se dedican a trabajos independientes, de estrato social pobre y pobre extremo, 

al encontrarse en una zona de dichos estratos sociales, y su exposición a problemas sociales 

como el pandillaje, drogadicción, familias disfuncionales y violencia intrafamiliar. Ya que 

las necesidades básicas de protección y autoprotección son los más vulnerables, dado un alto 

nivel delincuencial, no han brindado la importancia necesaria a la educación de sus hijos y a 

la vigilancia de los logros de aprendizaje de sus vástagos. De acuerdo a los resultados 

regionales de la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) de los años 2015 y 2016 realizada 

por el Ministerio de Educación, los estudiantes de una Institución Educativa de Villa el 

Salvador lograron parcialmente los aprendizajes esperados del VI ciclo, pero demuestran 

haber consolidado aprendizajes del ciclo anterior. Un 10. 3 % se encuentra en etapa previa 

al inicio, el 37. 8 % se encuentra en inicio, el 35. 3 % en proceso y el 16. 6 % el resultado no 

fue satisfactorio, siendo la tendencia a la baja entre año y año, en el cual los padres de familia 

no están realizando el acompañamiento respectivo a sus hijos. 

 

Los estudiantes de 3er año de secundaria son en su mayoría del sexo masculino, entre 15 - 

17 años de edad, los cuales no reciben un adecuado acompañamiento tanto de sus cuidadores 

como de sus padres, siendo esto muchas veces un limitante para que se logre el proceso de 

enseñanza y aprendizaje; asimismo las actividades alternas como el trabajo o apoyo al trabajo 

de sus progenitores, otros en actividades ilícitas como el pandillaje, robos, consumo y venta 

de estupefacientes, actividades que vienen interfiriendo en sus actividades académicas. Cabe 

resaltar que, el encontrarse en la etapa de pubertad y no contar con el apoyo de la familia 

extensiva, hace que los estudiantes valoren otras actividades a las actividades educativas. 

Esta dificultad se viene agudizando por las pobres condiciones previas que presentan los 

alumnos, tales como pobre dicción, articulación, comprensión, redacción y análisis crítico; 

motivo por el cual nos hemos visto en la imperiosa necesidad de plantear esta propuesta 

curricular, que ayude a marcar un hito en su aprendizaje de los alumnos, y así mejorar su 

proceso de aprendizaje por competencias.  
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1.3. Objetivos del trabajo de suficiencia profesional 

 

Objetivo general 

Diseñar una propuesta curricular para mejorar las competencias comunicativas en el área de 

Comunicación en los estudiantes de tercer año de secundaria de una institución educativa de Villa 

el Salvador. 

 

Objetivos específicos 

- Formular sesiones de aprendizaje para fortalecer la competencia Se comunica oralmente 

en su lengua materna en los estudiantes de tercer año de secundaria de una institución 

educativa de Villa el Salvador. 

- Proponer sesiones de aprendizaje para mejorar la competencia Lee diversos tipos de 

textos escritos en lengua materna en los estudiantes de tercer año de secundaria de una 

institución educativa de Villa el Salvador. 

- Elaborar sesiones de aprendizaje para mejorar la competencia Escribe diversos tipos de 

textos en lengua materna en los estudiantes de tercer año de secundaria de una institución 

educativa de Villa el Salvador. 

 

1.4. Justificación 

 
La presente propuesta curricular se da de acuerdo a las necesidades educativas específicas que 

requiere nuestra población estudiantil. Son necesidades básicas para el desarrollo personal de sus 

habilidades comunicativas; si tenemos estudiantes que no interiorizan lo que leen, no comprenden 

lo que leen, y no verbalizan lo que leen, estaremos ante adultos incapaces de poder comunicarse 

correctamente y con propiedad. La educación tradicional es buena para impartir conocimiento, 

pero eso no basta, se requiere una educación de calidad por competencias. De acuerdo a los 

resultados regionales de la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) de los años 2015 y 2016 

realizada por el Ministerio de Educación, los estudiantes de una Institución Educativa de Villa el 

Salvador lograron parcialmente los aprendizajes esperados del VI ciclo, pero demuestran haber 

consolidado aprendizajes del ciclo anterior. Un 10. 3 % se encuentra en etapa previa al inicio, el 

37. 8 % se encuentra en inicio, el 35. 3 % en proceso y el 16. 6 % el resultado fue satisfactorio. 

La necesidad de desarrollo del correcto desenvolvimiento comunicativo es lo que nos motiva a 
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presentar esta propuesta curricular para los estudiantes del tercer grado de secundaria, en la cual 

se propone mejorar la capacidad de comunicarse correctamente. 

 
Desde el enfoque Socio-cognitivo Humanista, se plantea una propuesta curricular acorde a las 

necesidades específicas de nuestra población, siendo ellos mismos partícipes de su propio 

aprendizaje. Nuestra propuesta curricular plantea el desarrollo de competencias, capacidades, 

destrezas, valores y actitudes propias del desarrollo psicológico y contextual del alumnado; desde 

esa perspectiva, partir a la construcción del conocimiento, su interiorización y aplicación en la 

vida diaria. Para ello, se apoya con la utilización de las TICs, dado que esta se encuentra en 

vanguardia en la actualidad. Esta propuesta busca unir de manera armónica los instrumentos a 

utilizar, introducir las TICs a nuestros planteamientos, y la aplicación de las competencias 

comunicativas en su vida diaria.  

 
La importancia de la investigación radica en los aportes que brindará a los diversos ámbitos de la 

realidad educativa de la Institución. Desde el ámbito de lo curricular, la presente propuesta 

facilitará a los docentes herramientas para la revisión y elaboración de sus programaciones 

anuales en el área de comunicación, puesto que al partir de un concepto sobre competencias 

basado en el Paradigma Sociocognitivo - Humanista, se brinda a los docentes elementos que 

permiten renovar sus estrategias a favor de los aprendizajes esperados. En ese sentido, esta 

propuesta curricular propiciará que los estudiantes pongan en práctica estrategias que los ayuden 

a construir el significado acorde a las situaciones planteadas, a fin de que se dé la consecución de 

capacidades - destrezas y valores - actitudes a través de un currículo abierto y flexible.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Bases teóricas del paradigma Sociocognitivo 

2.1.1.  Paradigma cognitivo 

 
El paradigma cognitivo surge desde el siglo pasado, ante la interrogante de cómo es que suceden 

los procesos de aprendizaje, de qué manera se van dando estos procesos y en el mundo en el que 

se estaba viviendo, nace desde la perspectiva que sirvió de base para otros postulados. Este 

paradigma engloba diferentes teorías, las cuales formulan cómo el ser humano es capaz de 

construir su propia sapiencia. En este nuevo paradigma los procesos cognitivos del individuo 

adquieren gran relevancia, se observan y se analizan para su posterior estudio. Donde la dualidad 

de hacer y pensar se vea reflejado en el pensar y en el hacer, como principal interrogante en este 

paradigma. Para clarificar las ideas presentaremos el siguiente cuadro tomado de Román: 

PARADIGMA COGNITIVO: PROCESOS COGNITIVOS Y AFECTIVOS 

 

● Modelos de profesor: mediador del aprendizaje. 

● Currículum abierto/flexible: libertad de programas y horarios. 

● Objetivos por capacidades, destrezas, valores y actitudes. 

● Contenidos: significativos (arquitectura del conocimiento). 

● Evaluación formativa de objetivos y sumativa por objetivos. 

● Metodología: constructiva, científica y por descubrimiento. 

● Enseñanza centrada en procesos. 

● Aprendizaje: aprender a aprender. 

● Inteligencia como capacidad mejorable por el aprendizaje. 

● Memoria constructiva y a largo plazo. 

● Organizaciones que aprenden y crean conocimiento. 

● Motivación intrínseca: en el yo en la tarea. 

● Profesorado como mediadores instruccionales y del aprendizaje. 

● Investigación mediacional centrada en procesos. 

● Modelo de aprendizaje/enseñanza. 

● Refundación de la Escuela desde el aula. 

(Román, 2007, p. 136) 

2.1.1.1. Piaget 

 
Jean William Fritz Piaget nació en Suiza, el 9 de agosto de 1896 y falleció el 16 de septiembre de 

1980, se graduó en Biología y Psicología, considerado el impulsor de la Psicología Evolutiva, fue 

autor de múltiples publicaciones, referente al análisis de los procesos cognitivos de los individuos; 

asimismo, es   uno de los pioneros en el análisis de los procesos cognitivos, realizó investigaciones 
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referente a biología, inteligencia, lenguaje, moral, inteligencia, epistemología, imágenes 

mentales, memoria, entre otros. (Pizano, 2012, pp. 149 - 157). Piaget, entre sus postulados, plantea 

la Epistemología Genética, que une lo cognoscitivo con lo histórico, como lo mencionan y 

explican Ginsburg, B y Opper, S. (1982, p. 198), “utiliza la información sobre el desarrollo 

cognoscitivo del niño y el desarrollo histórico de la cultura en cuanto a fundamento para teorías 

cuyo objetivo es el comprender la naturaleza, tanto del conocimiento individual como social”. 

Piaget, en su teoría, explica cómo se interrelaciona lo biológico con lo filosófico, cómo se 

estructuran los procesos madurativos propios del individuo con su relación en el medio que se 

desenvuelve, para la progresiva equilibración del mismo. Dentro de este capítulo se abordará dos 

postulados fundamentales para el desarrollo docente y como base teórica para esta propuesta 

curricular.  

Según el epistemólogo, psicólogo y biólogo suizo Jean Piaget, la formación de las estructuras 

mentales se realiza a través de la adaptación y la organización, puesto que todo organismo se 

adapta y organiza.  

Para Piaget, el aprendizaje se da en la medida que hay una transformación en las estructuras 

cognitivas de las personas que aprenden. Las estructuras mentales se formulan mediante el 

proceso de asimilación y acomodación. El proceso de asimilación permite que las personas se 

apropien del nuevo conocimiento y asimilen lo que están aprendiendo, observando y viviendo. 

Asimismo, ese conocimiento que está siendo adquirido es mirado a la luz de los conocimientos 

previos que poseen en sus estructuras cognitivas. Ello permite recrear y entender lo que están 

añadiendo como conocimiento nuevo. A través de la asimilación incorporamos nueva 

información y nuevas experiencias a las ideas que ya existen. La asimilación juega un papel 

importante en cómo aprendemos acerca del mundo que nos rodea. Este es un proceso que no 

requiere gran ajuste, pues consiste en moldear activamente la nueva información para encajar en 

los esquemas existentes. Cuando es compatible con lo que ya se conoce, se alcanza un estado de 

equilibrio. Latorre (2010) afirma: “Asimilación es la integración de elementos exteriores en las 

estructuras cognitivas del sujeto. Implica la actividad o interactividad del alumno al enfrentarse a 

los contenidos. Es la incorporación de información proveniente del mundo exterior a las 

estructuras cognitivas”. (p. 126).  

Por otro lado, el proceso que consiste en la modificación de los esquemas mentales se llama 

acomodación. Este proceso se evidencia en la explicación que el estudiante realiza sobre lo que 

ha aprendido. Si el estudiante no puede realizar la explicación respectiva quiere decir que no 

entendió. En otras palabras, la acomodación es la modificación que sufre la estructura de los 

esquemas del individuo cuando una nueva información es ingresada a la psique mediante el 

proceso de asimilación. De esa manera, la mente se ajusta de tal modo que incorpora los nuevos 
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datos de una forma constante. Latorre (2010), afirma: “Acomodación es un proceso mediante el 

cual se modifican las representaciones mentales del sujeto, teniendo en cuenta la información 

asimilada. De este modo, se garantiza que la asimilación conduzca a una representación acorde 

con lo real y no con una fantasía” (p. 127). 

Piaget postuló los cuatro estadios del desarrollo cognitivo, estos son periodos o espacios de tiempo 

de carácter secuencial, invariable, inmutable e integrador (Citado de Pizano, 2012). 

 

(Tomado de Pizano, 2012, p. 166) 

En cuanto al estadio de operaciones formales, en este el niño-adolescente es capaz de transicionar 

psicológicamente de lo real a lo posible, esto quiere decir que ya son capaces de contextualizar 

eventos o hechos que son ajenos a su contexto, o incluso irreales, y poder analizar, sintetizar, 

argumentar, etc., sobre dicho proceso; esto es gracias a que el pensamiento alcanzó a ser reflexivo 

y abstracto.   

El pensamiento formal se caracteriza por lo siguiente: deductivo, domina lo posible antes de 

afirmarse como real; lógica proposicional, extracción de inferencias lógicas a partir de dos 

premisas; razonamiento científico, utilizar la lógica proposicional para la resolución de problemas 

con métodos más sistemáticos; razonamiento combinatorio, pensar en causas y consecuencias 

múltiples; razonamiento sobre las probabilidades y proporciones (Pizano, 2012. p. 170). 
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En este nivel es donde se generan los pensamientos despegados de la realidad concreta. A 

diferencia del nivel concreto que está conectado con los sentidos y asociado al entorno, este 

pensamiento no es perceptible por los sentidos. Por consiguiente, la representación de ideas que 

no están representadas en el mundo material es un proceso, en el que el estudiante de secundaria, 

tiene que tener la capacidad de operar.  

Los beneficios que alcanza el estudiante de secundaria con la utilización de este tipo de 

pensamiento es el de poder analizar y hacer síntesis de los nuevos aprendizajes. Los procesos 

mentales como analizar, sintetizar, interpretar afectan de forma rápida y asociativa su desarrollo 

en la mente del estudiante. Pizano (2012) afirma lo siguiente: “El pensamiento formal efectúa 

desde el comienzo la síntesis entre lo posible y lo necesario, [...] operando de ese modo en el 

dominio de lo posible antes de sumirse con lo real”.  

El paradigma cognitivo de Jean Piaget aporta aspectos fundamentales en la formación del 

estudiante, puesto que parte de la idea de que el conocimiento es una construcción realizada por 

el alumno mediante su interacción con el entorno. Por ende, en la medida en que el estudiante 

opere procesos mentales, el conocimiento de la realidad podrá ser más comprensible. Pizano 

(2012) afirma: “La obra de Piaget constituye un decisivo aporte al área educativa, por emitir 

recomendaciones respecto a la educación de los niños”. (p. 186). Por ello, el docente asume un 

rol mediador y es el estudiante el que construye sus conocimientos en las sesiones que se 

desarrollarán, por medio de una serie de estrategias que serán guiadas por el docente.  

Por tanto, el docente, al asumir el papel de orientador, guía o facilitador del aprendizaje y al 

conocer las características y necesidades psicológicas propias del estudiante, podrá crear 

condiciones óptimas y asequibles para que se produzca una notable interacción constructivista 

entre el estudiante y el objeto de conocimiento. Es importante, por ello, crear situaciones a fin de 

que el estudiante ofrezca soluciones a problemas por sí mismo. Esto fortalecerá sus procesos 

mentales.  

Pizano (2012) afirma: “El pensamiento formal es esencialmente hipotético deductivo; la 

deducción ya no se refiere de modo directo a las realidades percibidas, sino a enunciados 

hipotéticos, esto es, a proposiciones que formulan la hipótesis en independencia de su carácter 

actual”. (p. 176). Es decir, dicho pensamiento permitirá que el adolescente pueda operar sobre el 

nuevo conocimiento, mediante los procesos mentales, subordinando lo real a lo posible. De esa 

manera, el estudiante estará preparado para responder a las estrategias metodológicas propias de 

su nivel, como una sesión de aprendizaje. A través de ella, fácilmente elaborará conjeturas 

respecto a temáticas propias de la etapa de operaciones formales: realidad lingüística, visión 

panorámica de la literatura peruana e hispanoamericana, corrientes literarias, planteamiento de 
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posibles escenarios, gramática, etc. En definitiva, el pensamiento formal, parte de la hipótesis en 

lugar de ceñirse a una estructuración de datos percibidos (Pizano, 2012, p. 176). 

2.1.1.2 Ausubel 

 
David Paul Ausubel nació en Estados Unidos de América, el 25 de octubre del 1918 y falleció el 

09 de julio del 2008. Se graduó en Psicología, es considerado como el impulsor del aprendizaje 

significativo. Es necesario que se dé un aprendizaje significativo, pues para que sea un aprendizaje 

verdadero y duradero, el significado debe darse de una manera lógica y coherente; así cobrará 

especial relevancia y esto no sucedería si se da de una manera forzada (Pizano, 2012, p. 249). 

Asimismo, el autor habla de las clases de significatividad y de los tipos de aprendizaje que se 

desarrollan, como señala a continuación: “El aprendizaje significativo es toda experiencia que 

parte de los conocimientos y vivencias previas del sujeto, las mismas que son integradas con el 

conocimiento nuevo convirtiéndose en una experiencia significativa” (Pizano, 2012 p. 40), es 

decir, se parte de un conocimiento, para incorporar otro y, de esta manera, dar pie al aprendizaje 

significativo en la propuesta curricular. Por ende, uno de los pilares fundamentales es que el 

alumnado logre un aprendizaje significativo, un aprendizaje para la vida. 

 
(Tomado de Pizano, 2012, p. 44) 
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El aprendizaje significativo que plantea Ausubel, sostiene que la motivación es fundamental 

para el estudiante. Es la predisposición con la que el individuo se encuentra para su aprendizaje. 

Sin motivación intrínseca, el aprendizaje no es significativo y puede llegar al olvido.  

El autor plantea dos conceptos importantes, el aprendizaje significativo y funcional lógico. En 

cuanto al aprendizaje significativo, menciona que es un proceso de construcción de saberes en 

el individuo; como menciona Pizano, (2012, p.250) “El aprendizaje significativo intenta 

construir en el alumno un tipo de aprendizaje lógico, simbólico, que permita el desarrollo de 

facultades psicológicas de los estudiantes”, esto quiere decir que con el aprendizaje significativo 

el estudiante va desarrollando y afianzando el desarrollo de sus facultades mentales, para lograr 

una competencia.  

Los tipos de aprendizaje que plantea Ausubel, es en función de lo aprendido, lo que el ser 

humano viene adquiriendo en el transcurso de su vida, menciona que son tres tipos de 

aprendizaje significativo: el de representaciones, el de conceptos y el de proposiciones, estos se 

gradúan según su nivel de dificultad, que va de lo difícil a lo complejo (Pozo, 1989, p. 215). El 

siguiente gráfico de Pozo (1989), ejemplifica los tipos de Aprendizaje significativos:  

 

 
(Tomado de Pozo, 1989, p. 216) 
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El autor plantea la teoría de la asimilación y lo explica de la siguiente manera: “El resultado de 

la interacción que tiene lugar entre el nuevo material que se va a aprender y la estructura 

cognoscitiva existente constituye una asimilación de significados nuevos y antiguos para formar 

una estructura cognoscitiva más altamente diferenciada”, (Pizano, 2012, p. 259), es decir, que 

es necesaria una interrelación entre los saberes previos y el nuevo saber, para que se dé el 

proceso de adquisición de conocimientos más elaborado. El proceso de asimilación 

cognoscitiva, que es característica fundamental del aprendizaje significativo, puede darse de tres 

formas diferentes: el primero, el aprendizaje subordinado, cuando la nueva información está 

subordinada a una ya preexistente, y los saberes previos coadyuvan para la consolidación del 

aprendizaje significativo; el segundo es el  aprendizaje supraordenado, cuando el nuevo 

aprendizaje es de menor complejidad que el saber previo, creando un nuevo aprendizaje más 

amplio que el anterior; y el tercero es el aprendizaje combinatorio, cuando los saberes previos y 

el nuevo saber se encuentran en un mismo nivel de complejidad y jerarquía (Pizano, 2012, pp. 

259 - 260). 

Según Pizano (2012, pp. 262 - 280), Ausubel afirma que la actividad significativa se da en 

diferentes momentos, esta puede estar organizada en procesos integrados, secuencias lógicas, y 

simultáneas. A continuación, se detalla los momentos de una actividad significativa. 

1° La motivación: Se propone una situación al alumno para despertar el interés y 

curiosidad del nuevo tema a tratar. Se crea un clima de confianza entre los mismos y 

busca captar la atención del estudiante. 

2° La información básica: Se busca la recolección de los saberes previos para la 

retroalimentación con los nuevos saberes y obtener una nueva información. Son los 

contenidos conceptuales. 

3° La aplicación: Es el momento donde se aplican los nuevos conocimientos. Son los 

contenidos procedimentales. 

4° La evaluación: Es el momento donde se da la consolidación de aprendizajes, se 

realiza una comparación entre los aprendizajes, para dar pie al nuevo aprendizaje. 

5° La extensión: Momento en que busca la aplicabilidad de los nuevos conocimientos a 

la vida diaria. 

El docente utiliza diariamente esta organización en sus sesiones de aprendizaje, en las que 

muchas veces algunos de estos momentos se dan de manera simultánea. Por otro lado, en dicha 

sesión, el docente es un mediador para que se dé este proceso de enseñanza - aprendizaje. 
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Asimismo, es motivador, puesto que a través de diversos métodos e instrumentos busca captar 

el interés del estudiante y brindar contenidos de los temas a tratar. Consiguientemente, busca la 

aplicación de los conocimientos adquiridos, evalúa el aprendizaje, enlaza los saberes previos y 

lo concretiza en la vida diaria. Esto se aplica en cualquier nivel de enseñanza, solo es diferente 

en el nivel de complejidad (Pizano, 2012, pp. 262 - 280).  

En la presente propuesta curricular se aplicará esta teoría en cada sesión de aprendizaje al 

recoger los saberes previos de los estudiantes para que, en base a ellos, se construya el nuevo 

conocimiento. Además, tener en cuenta el aprendizaje significativo por el cual el estudiante es 

capaz de aprender contenidos, habilidades y valores para poder llevarlo a su propio contexto. 

 

2.1.1.3. Bruner 

 
Jerome Seymour Bruner nació en 1915 en la ciudad de New York. En 1937 recibió el 

bachillerato en la Universidad de Duke, y en 1941 el doctorado en Filosofía en la Universidad 

de Harvard. Fue consultor de las Naciones Unidas, de la casa blanca, de los Institutos Nacionales 

de Salud, de la Oficina de Educación de los Estados Unidos, del departamento de Estado, entre 

otros cargos. Desarrolló diferentes estrategias para la solución de problemas, especialmente en 

matemáticas. Posteriormente, Bruner, junto con un grupo de estudiantes y docentes del centro 

para estudios del conocimiento, iniciaron el estudio del desarrollo cognoscitivo o intelectual 

(Pizano, 2012, p. 226). 

Bruner sostiene que el aprendizaje implica que la información sea procesada activamente y que 

cada individuo lo realiza a su manera. A su vez, Latorre (2016) expone lo siguiente: “El sujeto 

atiende selectivamente la información y la procesa [...] Las ideas de Bruner sobre el aprendizaje 

provienen de Piaget y Ausubel, también se nota la influencia del paradigma socio - cultural de 

Vygotsky” (p. 159). 

Para Bruner, es de gran importancia concebir experiencias que ayuden al individuo a alcanzar 

una predisposición al aprendizaje. Por ello, la motivación es fundamental para activar el interés 

del estudiante. En ese sentido, Bruner, citado por Latorre (2016) señala que: “La activación es 

el componente que explica la iniciación de la conducta de explorar alternativas. La curiosidad 

es una respuesta a la incertidumbre y a la ambigüedad” (p. 160). Asimismo, señala que es 

probable que un aprendizaje rutinario genere escaso interés de parte del sujeto que aprende. 

Es importante que el estudiante obtenga elementos para establecer relaciones sobre los 

conceptos de parte del docente que acompaña el proceso de formación. Si las relaciones son 

incorrectas, el docente tendrá que recrear otras situaciones a la espera de una mejor respuesta 
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del alumno. Por ende, el aprendizaje necesita de una adecuada y propicia exploración de 

alternativas.  

La curiosidad, incitada previamente por el docente, permitirá que el estudiante explore 

alternativas para solucionar diversos problemas que lo atañen. Es decir, la curiosidad cumple un 

papel atractivo en el proceso de activación del estudiante. Bruner (citado por Arancibia et al, 

2008) indica: “La curiosidad es una respuesta a la incertidumbre y la ambigüedad. [...] Una tarea 

que es demasiado incierta puede generar confusión y ansiedad, con el efecto de reducir la 

exploración” (p. 97). 

Existe una serie de principios que, según Bruner, respaldan el aprendizaje por descubrimiento. 

El primero consiste en que todo el conocimiento real es aprendido por uno mismo. En segundo 

lugar, el significado es fruto propio y característico del descubrimiento creativo y no verbal. Por 

último, el conocimiento verbal es la esencia fundamental de la transferencia. Por ende, el método 

del descubrimiento es primordial para transmitir el contenido, ya que el descubrimiento organiza 

de forma eficiente lo aprendido. De esa manera, este podrá ser utilizado en un futuro próximo, 

siendo la clave del aprendizaje puesto que es el único creador de motivación y confianza en uno 

mismo y por ello, el recuerdo queda conservado. (Arancibia et al., 2008, p. 97) 

En este escenario, donde se reconoce la utilidad y eficacia del refuerzo, así como el 

fortalecimiento de la autosuficiencia del estudiante, Pizano (2012) señala: “El proceso implica 

contar con información que se acomode al método o enfoque que tiene el que aprende, para 

solucionar problemas. [...] Se debe tener en consideración que el objeto de la instrucción es 

conducir al que aprende a ser autosuficiente” (p. 244). 

Por otro lado, la preocupación de Bruner le hizo formular una idea acorde a las necesidades de 

los estudiantes: “El currículum en espiral”. En ella explica que la presentación de una estructura 

básica que respete al pie de la letra los parámetros y directrices no contribuye al desarrollo 

intelectual del estudiante. En cambio, si dicha estructura es presentada en diferentes formas y 

modalidades apropiadas, el estudiante estará preparado para enfrentar conocimientos más 

avanzados, pues sus operaciones serán más sólidas (Pizano, 2012, p. 243).  

Bruner desarrolla la teoría del andamiaje junto a David Wood, a partir del concepto de Zona de 

Desarrollo Próximo de Vygotsky. Esta teoría consiste en que las ayudas del profesor deben 

mantener una relación inversamente proporcional al nivel de competencias de quien aprende, es 

decir a menor nivel de competencia, más ayuda; y a más nivel de competencia, menos ayuda 

(Latorre, 2016, p. 162). 

El andamiaje es propicio para entender el pensamiento de Bruner. El andamio se irá quitando 

en la medida que el conocimiento se va construyendo. Este proceso, actualmente, se denomina 
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andamiaje colectivo, ya que no solo se realiza o establece entre profesor y estudiante, sino 

también entre pares.  

Respecto a la perspectiva del desarrollo cognitivo, esta ocurre en tres modalidades principales 

que aparecen en orden y de acuerdo a su crecimiento. Representación enactiva, icónica y 

simbólica o proposiciones lógicas. Pizano (2012) señala: “Los factores son la representación 

enactiva, siendo la forma más primitiva de representación. Las acciones son definidas por 

estímulos” (p. 238). Asimismo, la representación icónica también es un nivel de los procesos 

representacionales, esta consiste en la explicación de un determinado concepto sin necesidad de 

definirlo con precisión. Por último, el conocimiento también puede ser reproducido de manera 

simbólica (Latorre, 2016, p. 160). 

Por otra parte, para que se logre el aprendizaje es necesario que el estudiante confronte y conozca 

los resultados que le permitan rehacer y modificar su desempeño. Es así que Arancibia et al 

(2008), señalan tres aspectos elementales para evidenciar los beneficios del refuerzo, ya que, sin 

este, el aprendizaje no queda en la memoria. El primero, el momento en que se entrega la 

información. Segundo, las condiciones del estudiante y tercero, la forma en que dicha 

información se entrega. Sobre el primer aspecto, los resultados deben ser constatados por el 

alumno en el momento en el que está comparando con alguno de los criterios que desea lograr. 

La información de dichos resultados debe indicar, además, si los objetivos se están cumpliendo. 

Respecto al segundo punto, identificar los estados internos de los estudiantes permitirá 

reconocer si la retroalimentación sufre variación alguna o no. Por último, la forma en que se 

entrega la información es imprescindible para lograr el aprendizaje. Esta no debe ser 

proporcionada en cantidad, pues podría exceder las capacidades de procesamiento del individuo. 

Asimismo, la presentación de problemas es la estrategia más idónea para inducir al estudiante a 

no depender del docente y pueda, por sí mismo, descubrir el conocimiento, concibiéndolo como 

real y útil para su vida (pp. 100 - 101). 

En la presente propuesta didáctica se aplicará esta teoría en cada sesión de aprendizaje según el 

principio del autor, citado por Arancibia, et al (2008): “Todo conocimiento real es aprendido 

por uno mismo”. En definitiva, los docentes deben adaptar cada uno de sus métodos acorde a 

las características de los aprendices. Las actividades que se planteen deben evidenciar una 

estrategia diversa y así, el estudiante, descubra y reorganice el conocimiento para que este 

resulte real y útil para su vida.  

2.1.2. Paradigma socio-cultural-contextual 

 
El paradigma socio - cultural, recibe varios nombres, entre ellos, de contextual, social, 

sociocultural, ecológico, ecología cultural, dado que este recibe varias influencias de la 
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biología, ecología, del modelo sociohistórico, del interaccionismo social, el aprendizaje por 

imitación, el aprendizaje psicosocial, del desarrollo humano de Bronfenbrenner, la cultura 

organizacional o institucional y las teorías sociocríticas del currículum, (Román, 2005, pp. 

139 - 140); como menciona Román, “Vemos que existen dos formas fundamentales de 

análisis de la cultura, una de corte ecológico y otra, que puede englobar la anterior, de corte 

sociocultural”, (pp. 139 - 140). En este paradigma se analiza a la cultura en su contexto y 

su interrelación, desde una visión comunitaria y social, el cual se rige desde lo global, más 

que en el particular; haciendo énfasis en el aprendizaje social como escenario del 

aprendizaje, donde el docente adquiere una dimensión de mediador de la cultura social. 

Para clarificar las ideas, presentaremos el siguiente cuadro tomado de Román: 

PARADIGMA SOCIOCULTURAL: APRENDIZAJE SOCIALIZADO 

 

● Modelo docente: técnico / crítico y mediador de la cultura social. 

● Currículum abierto y flexible: cultura institucional contextualizada. 

● Objetivos y metas: capacidades / valores. 

● Contenidos: equilibrio entre cultura globalizada, social e institucional. 

● Evaluación: cualitativa / formativa. 

● Metodología: participativa / etnográfica. 

● Enseñanza: proceso de mediación cultural. 

● Aprendizaje: cooperativo / entre iguales. 

● Inteligencia: producto sociocultural mejorable. 

● Formación del Profesorado: sentido de equipo / aprendizaje colaborativo. 

● Modelo de investigación: cualitativo y etnográfico. 

● Modelo teórico: enfoques ecológicos / enfoques socioculturales. 

● Facilita el análisis crítico de la globalización como escenario. 

● Aprendizaje / enseñanza: centrado vida / contexto. 

(Román, 2005, p. 147) 

2.1.2.1. Vygotsky 

 
Lev Semiónovich Vygotsky nació el 5 de noviembre de 1896 en Bielorrusia y falleció 11 de 

junio de 1934 en Moscú.  Empezó sus estudios universitarios en la Universidad de Moscú en la 

rama de medicina; sin embargo, luego lo cambió por leyes. De manera paralela, estudió historia, 

filosofía, psicología y literatura en la Universidad Popular Shaniavsky. Luego de la Revolución 

Rusa, y la abolición de leyes antisemitas, Vygotsky pudo dedicarse a la docencia en literatura, 

lógica y psicología. Fue un reconocido psicólogo marxista, que desde su reformulación hizo que 

la psicología se pueda caracterizar como una teoría sociohistórica de la mente con incursiones 

sociales y culturales. En toda su vida escribió más de 180 obras relacionadas al desarrollo de la 

psicología en la educación; con postulados como los procesos psicológicos desde un origen 
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cultural, los niños como agentes activos de su propio aprendizaje, y el juego como principal 

actividad para el aprendizaje durante los primeros años. (Moll, 1993)  

A diferencia de Piaget, Vygotsky afirmó que el aprendizaje no puede ser meramente por 

acumulación de reflejos, estímulos y respuestas. Asimismo, desde una postura psicológica y 

marxista, parte del concepto que tanto la actividad intelectual como el trabajo son el motor de 

humanización. Entiende trabajo como proceso de transformación del medio y de la persona 

misma. Además, afirma que toda actividad humana compone ciertos elementos: El sujeto que 

realiza la acción, el objeto sobre el que recae la acción, la finalidad que se persigue, los 

instrumentos que vinculan al sujeto, la orientación (noción previa) sobre la acción que va a 

realizar, las condiciones específicas en que transcurre la actividad, así como el producto 

analizado y comparado de la actividad (Latorre, 2016, pp. 163 - 164). 

 

(Tomado de Latorre, 2016, p. 170) 

 

Una de las características básicas del postulado Vygotskiano es la Sociabilidad, entendida como 

un papel formador y constructor en el desarrollo personal. Las funciones psíquicas superiores 

(memoria, atención, pensamiento crítico, etc.) se originan mediante la interacción social del 

individuo desde su nacimiento. En este sentido, la cultura, definida como todo aquello que no 

es naturaleza, proporciona diversos instrumentos culturales (ayudas externas que apoyan al 

desarrollo psicológico e intelectual del individuo). Desde esta postura, sostiene que no se puede 

entender el desarrollo del sujeto (estudiante) solamente como un individuo aislado, sino que 

también se debe examinar el mundo exterior (medios y condiciones) en el que se desarrolla 

dicho individuo (Moll, 1993, p. 212). 

Según Latorre (2016, p. 170), Vygotsky postula que el desarrollo biológico no es un requisito 

anterior al aprendizaje, sino que es un derivado de ello; es decir, aprendizaje y desarrollo son 

interdependientes. Desde esa premisa, el autor intenta demostrar que el pensamiento, lenguaje, 

atención, etc., tienen origen social y posteriormente son interiorizados al ser humano.  
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Además, Vygotsky propone la Zona del Desarrollo Próximo (ZDProx), que es la distancia entre 

el nivel de desarrollo real (ZDR) y el nivel de desarrollo potencial (ZDPot). Es decir, lo que el 

estudiante puede resolver por sí mismo y lo que podría realizar con ayuda mediada de algún o 

algunos individuos con mayores conocimientos (docente, adulto, etc.) 

(Tomado de Latorre, 2016, p.170) 

 

Pizano señala que la actividad sería un proceso de transformación del medio a través del uso de 

instrumentos; estos pueden ser herramientas (materiales concretos y externos) y signos 

(constructos mentales). Es decir, el individuo recibe de quienes lo rodean una serie de estrategias 

psicológicas e instrumentos que son recepcionadas mediante el proceso de interiorización. Si bien, 

el individuo realiza la actividad como medio de transformación interpersonal e intrapersonal, este 

recibe la orientación o mediación entre personas que poseen más o iguales conocimientos. De 

esta manera, el desarrollo no se puede desvincular de la enseñanza y, por ello, la importancia del 

mediador (docente) para que el estudiante sea capaz de pasar de una zona otra. (2012, pp. 47 - 49) 

Según Latorre (2016), el aprendizaje desde la perspectiva de Vygotsky, es un proceso 

predominantemente social de carácter activo y mediado para poder producirse el aprendizaje debe 

haber relación entre el sujeto y el objeto de aprendizaje. Para ello, el individuo comienza con el 

proceso de internalización de conceptos-contenidos; es decir, relaciona las nuevas estructuras que 

llegan con las estructuras previas que ya posee. Para finalizar con el proceso de apropiación, el 

cual el individuo llega a resolver el conflicto que le causó estas nuevas estructuras cognitivas (p. 

171). 

 
ZDProx 

ZDR 

ZDPot  

ZDR= Zona del desarrollo real 

ZDProx= Zona del desarrollo próximo 

ZDPot= Zona del desarrollo potencial 
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Considerando los grandes aportes metodológicos de Vygotsky, en la presente propuesta didáctica 

se considera que el medio/contexto en los estudiantes se desarrolla para diversificar la 

programación según las necesidades requeridas. Además, puntualizar sobre la importancia de la 

interacción social (entre pares), acompañada también con mediación docente, permitirá el logro 

de un aprendizaje que va más allá de un contexto académico y que sea óptimo en cualquier 

contexto social. 

 

2.1.2.2. Feuerstein 

 
Reuven Feuerstein, ciudadano rumano de origen judío, nacido en 1921, discípulo de Piaget y 

Yung, trabajó en los años 1940 - 50 con adolescentes y adultos con problemas de aprendizaje y 

se interesó por saber cómo la gente que tenía un rendimiento escolar escaso, es capaz de modificar 

sus procesos cognitivos para adaptarse, de esa manera, a las exigencias de la sociedad (Latorre, 

2016, p. 172).  

La deprivación cultural se manifiesta debido a la falta, vacío o privación de un mediador en el 

aprendizaje. A consecuencia de ello se perjudican las habilidades cognitivas del estudiante y, por 

ende, la actitud con la que asumirá la vida. Feuerstein, citado por Román y Díez (2009) señala: 

“Cultura es el proceso mediante el cual los conocimientos, valores y creencias son transmitidos 

de una generación a la siguiente” (p. 133). A partir de ello, se entiende que deprivación cultural 

es la consecuencia de la falta o carencia de mediación de la cultura al individuo.  

Del mismo modo, la socialización ocupa un rol importante en la formación del estudiante, al 

formar parte del concepto de cultura que, según Durkheim, citado por Román y Díez (2009), 

afirma: “Los niños poseen una doble personalidad: individual y social [...] El ser social indica un 

sistema de ideas, sentimientos y hábitos que expresan el grupo o grupos de los que se forma parte” 

(pp 133 - 134). 

La cultura es determinante para facilitar y contribuir a la construcción de la identidad cultural del 

individuo. La identidad se logra concretar en la medida que las capacidades de la persona se 

desarrollan adecuadamente. Román y Díez (2009) señalan: “entendemos por cultura las 

capacidades, los valores, los contenidos y los métodos/procedimientos que utiliza una sociedad 

determinada, que son transmitidos de una generación a otra a través de la educación formal o no 

formal” (p. 134). De ese modo, la identidad cultural busca desarrollar en el ser humano un sentido 

de pertenencia, cuya interacción desarrolle los componentes básicos de su humanidad.  

Es así que la privación cultural se refiere a la privación parcial o total de la propia cultura del 

individuo, sabiendo que la cultura es transmitida a partir de la mediación de otra persona. 
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Feuerstein, citado por Román y Díez (2009), afirma que: “La privación cultural es la carencia de 

la experiencia de aprendizaje mediado [...] la carencia de aprendizaje mediado afecta a: la 

habilidad funcional del individuo, su estilo cognoscitivo y su actitud hacia la vida” (p. 134). Por 

ello, el interaccionismo social de Feuerstein y su preocupación por la cultura, básicamente en la 

identidad cultural del individuo, son una gran influencia en el desarrollo de la inteligencia.  

La privación cultural se concretiza de diferentes maneras a través de los siguientes efectos, según 

Pinillos, citado por Román y Díez (2009): “Las dificultades de lectura, malos hábitos de estudio, 

razonamiento más inductivo que deductivo, dificultades para manipular representaciones, 

reducción de las perspectivas temporales de comportamiento [...] (p. 138).  

En efecto, la deprivación cultural, dado a partir del ambiente del sujeto o sus propias 

características, perjudica el desarrollo de las capacidades, disposiciones y autonomía de los 

individuos.  

Teniendo en cuenta que la privación cultural surge como fruto de la falta y vacío del intermediario 

en el aprendizaje, el rol docente ocupa un papel significativo y esencial en respuesta al desarrollo 

de la estructura cognitiva y del comportamiento del aprendiz. De ahí que, Latorre (2008) afirme: 

“El agente mediador guiado por su experiencia, cultura, intenciones, etc. selecciona y organiza el 

mundo de los estímulos que son apropiados para el niño [...] Ello posibilita la mejora de la 

capacidad del alumno para modificar su estructura cognitiva (p. 108).  

El desarrollo de herramientas y la ejecución de estrategias permitirá que el sujeto desarrolle 

notablemente los componentes cognitivos. De esa manera, el individuo formará activamente parte 

respecto al procesamiento de la información y al desarrollo de sus estructuras cognitivas. Así lo 

señalan Román y Díez (2009) “Como consecuencia de ello, el sujeto puede llegar a tomar parte 

en el proceso de aprendizaje de forma activa como procesador de información y estratega de su 

propio aprendizaje. De este modo, cada vez más, está abierto a la modificabilidad cognitiva” 

(148).  

Respecto a la teoría de la modificabilidad cognitiva, es fundamental referirse a la inteligencia para 

luego profundizar en esta teoría propuesta por el autor. Para Feuerstein, citado por Latorre (2016), 

“La inteligencia es el instrumento que posee la persona a través del cual puede llegar al 

conocimiento [...] la inteligencia es, pues, un sistema abierto y regulable, capaz de dar respuestas 

adecuadas a los estímulos del ambiente. La modificabilidad es mayor en edades tempranas” (p. 

172). 

Feuerstein, citado por Román y Díez (2009), señala que: “Hablar de la modificabilidad cognitiva 

es referirse a la modificación estructural cognitiva del funcionamiento mental del individuo, 

produciendo un cambio profundo en el desarrollo previsto por el contexto genético” (p. 164). En 
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ese sentido, la modificabilidad cognitiva se contempla como los cambios de la naturaleza 

constitutiva del sujeto que, de alguna manera, alteran su desarrollo cognitivo. 

Es importante entender que el organismo actúa como el foco de una red compleja de interacciones. 

Por lo tanto, considerar a la inteligencia como un sistema abierto y capaz de mostrarse accesible 

y modificable al cambio, permitirá responder a los factores externos. En cambio, si se concibe a 

la inteligencia como un sistema cerrado, el aprendizaje será inadecuado o un tipo de aprendizaje 

muy por debajo de la media esperada en respuesta a la madurez mental de la persona (Román y 

Díez, 2009, p. 164). 

Feuerstein, citado por Latorre (2016), plantea cinco principios básicos para que se conciba una 

adecuada modificabilidad cognitiva: “Primeramente, los seres humanos son modificables. 

Segundo, el individuo con el que se trabaja es modificable. Tercero, el mediador es capaz de la 

modificación. Luego, la persona que puede ser modificada y por último, la sociedad tiene que ser 

modificada” (p. 173).  

Ahora bien, en esa misma línea, el PEI (Programa de Enriquecimiento instrumental) surge como 

forma de mejora y desarrollo de la inteligencia, siendo el más conocido, preciado y empleado. 

Feuerstein, citado por Román y Díez (2009), subraya el objetivo general de dicho programa: “Se 

pretende aumentar la flexibilidad, modificabilidad cognitiva y la autoplasticidad y, de esta 

manera, el sujeto se hace más abierto y receptivo” (p. 167). Este programa busca compensar la 

carencia de la experiencia de aprendizaje mediado exhibiendo al individuo una secuencia de 

situaciones, actividades o problemas edificados para la modificación de su estructura cognitiva.  

Por esa razón, los instrumentos de trabajo buscan desarrollar en el individuo una serie de 

miniprocesos y estrategias que mejoren su pensamiento abstracto. A continuación, se presenta 

detalladamente un cuadro sobre los instrumentos del Programa de Enriquecimiento Instrumental 

(PEI):  

1. Instrumentos verbales 

- Organización de puntos 

- Percepción analítica 

- Ilustraciones 

2. Instrumentos que requieren mínimo de vocabulario y lectura 

- Orientación espacial I y II.  

- Comparaciones. 

- Relaciones familiares.  

- Progresiones numéricas.  

- Silogismos.  

3. Instrumentos que exigen cierto nivel de comprensión lectora. 

- Clasificaciones.  
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- Relaciones temporales.  

- Instrucciones.  

- Relaciones transitivas.  

- Diseño de patrones 

Tomado de Feuerstein (1980) citado por Román y Díez (2009, p. 168) 

Feuerstein, citado por Latorre (2016), afirma que este Programa de Enriquecimiento Instrumental 

(PEI), se fundamenta en un concepto de inteligencia que consta de tres aspectos fundamentales: 

“Un conjunto de funciones cognitivas potencialmente deficientes, un mapa cognitivo y, por 

último, una teoría de desarrollo cognitivo” (p.176). El autor sostiene que las funciones cognitivas 

son desarrolladas mediante dos maneras: el organismo y el ambiente. Al primero lo denomina 

aprendizaje directo y al otro aprendizaje mediado, por el vínculo entre el organismo y los 

estímulos.  

Por esta razón, en la presente propuesta didáctica se aplicará esta teoría en cada sesión de 

aprendizaje para clasificar los componentes mentales y analizar la conducta cognitiva en déficit 

del estudiante. Asimismo, relacionar este concepto con la metacognición (modelo que consiste en 

el análisis del propio pensamiento), permitirá observar la correspondencia entre las características 

de una determinada tarea y el rendimiento del individuo y así atender y reforzar, con ayuda del 

docente, como mediador, sus capacidades sociales, cognitivas y afectivas.  

 

2.2. Teoría de la inteligencia 

2.2.1. Teoría triárquica de la inteligencia de Sternberg 

Robert J. Sternberg es un psicólogo cognitivo nacido el 9 de diciembre de 1949 en Nueva York. 

Fue profesor en la Universidad de Yale, Decano en la Universidad de Tufts y, actualmente, 

catedrático del Desarrollo Humano en la Universidad de Cornell, y profesor honorario de 

psicología en la Universidad Heidelberg. En el 2003, fue presidente de la American Psychological 

Association (APA). Sus investigaciones se basan en los estudios sobre la inteligencia y la 

creatividad. Entre sus más importantes libros se encuentran: Inteligencia exitosa (1996), 

Evolución y desarrollo de la inteligencia (1989) o El triángulo del amor (1989), entre otros 

trabajos de investigación. Su gran aporte, tanto a la psicología como a la pedagogía, es la teoría 

triárquica de la inteligencia. En dicho postulado afirma que la inteligencia es un conjunto de 

procesos que están configurados en un contexto determinado a partir de la experiencia social de 

cada individuo (International Conference of Thinking Bilbao, 2014). 
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El autor realiza una clasificación de los estudios de la inteligencia, que plantea en dos grandes 

categorías: según su nivel de generalidad y según la función que desempeñan. La primera se 

subdivide en tres, los componentes generales, de clases y específicos; la segunda en 

metacomponentes de ejecución y de adquisición de conocimientos (Castejón, González, Gilar y 

Miñano, 2103, p. 152). 

Plantea la teoría triárquica de la inteligencia mediante tres tipos: la componencial o analítica, la 

práctica y la creativa. La primera está relacionada a los procesos mentales que realiza el sujeto 

para la resolución de las distintas actividades del día a día; asimismo, está relacionada con el 

rendimiento académico. La segunda se refiere a la capacidad de resolver problemas concretos, la 

forma de adaptación de nuevos contextos y el desenvolvimiento entre ellos. La tercera está 

relacionada a la invención, creación, y búsqueda de nuevas respuestas e ideas. Estas tres 

inteligencias son independientes y diferentes entre sí. Para tener una visión global de la 

inteligencia, debe de tomarse en cuenta las tres inteligencias mencionadas anteriormente 

(Castejón, González, Gilar y Miñano, 2103, pp. 153 - 154). 

 

(Tomado de Castejón, González, Gilar y Miñano, p. 154) 

Se realizaron estudios experimentales sobre el tipo de enseñanza que se imparte, si la enseñanza 

se ajustaba a las características propias del estudiante, o se impartían de manera indistinta de sus 

características, tenían resultados favorables. Castrejón manifiestó: “Los resultados de varios de 

estos estudios también indican que los estudiantes situados en la condición en la que se 

combinaron los métodos analíticos, práctico y creativo, tuvieron un mejor rendimiento que los 

estudiantes que recibieron un solo método” (Castejón, González, Gilar y Miñano, 2103, pp. 153 

- 154). 
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En palabras de Sternberg (1998), tomado de Castejón, González, Gilar y Miñano (2103, pp. 158 

- 159), las principales implicancias con la práctica educativa fueron las siguientes:  

1.- Ninguna forma de enseñar es mejor que la otra. 

2.- No es necesario individualizar la enseñanza a las características de los estudiantes, debe 

ser uniformizada de acuerdo a los patrones. 

3.- La enseñanza debe de utilizar los tres tipos de inteligencia, la analítica, la creativa y la 

práctica. 

4.- La evaluación debe de ser diversa y no de una sola manera. 

5.- La evaluación debe de ser acorde a lo enseñado, no puede impartirse algo y evaluar otra 

cosa. 

6.- La enseñanza analítica, creativa y práctica son complementarias, es necesario utilizar los 

saberes previos para poder obtener un aprendizaje significativo. 

7.- La combinación de las capacidades analíticas, creativas y prácticas, mejora el rendimiento 

por cuatro razones: impulsa la codificación intensa y exhaustiva del contenido a aprender, es 

estimulante la diversificación de estrategias para aprender, ayuda al autoanálisis de sus 

fortalezas y debilidades para su desarrollo y es más estimulante para los estudiantes. 

Por ello, en el tercer capítulo, acápite 3.1.6 se incluye un listado de destrezas con sus respectivos 

procesos cognitivos; las mismas que serán tomadas en cuenta en la realización de las sesiones de 

aprendizaje, para que tanto el docente como los estudiantes las adopten en el proceso de 

aprendizaje - enseñanza. 

  

2.2.2. Teoría tridimensional de la inteligencia. 

 
Los principales autores de esta teoría son Martiniano Román Pérez y Eloísa Diez López, ambos 

docentes de la Universidad Complutense de Madrid. El doctor Román tiene un doctorado en 

Pedagogía, y es licenciado en Psicología, Pedagogía y Filosofía, sus investigaciones más 

relevantes están relacionadas al desarrollo de capacidades, valores y la arquitectura del 

conocimiento. Entre sus principales publicaciones se encuentran: Conceptos básicos de las 

Reformas Educativas Iberoamericanas (2001), Diseños Curriculares de Aula en el marco de la 

sociedad del conocimiento (2005), etc. Eloísa es doctora en Psicología y Licenciada en Educación 

en la Universidad Complutense de Madrid. Además, es docente de la Universidad Complutense 
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de Madrid desde 1980 hasta la actualidad; sus investigaciones están en el marco de la mejora de 

la inteligencia y el desarrollo de capacidades. Entre sus principales publicaciones individuales 

tenemos Intervención cognitiva y mejora de la inteligencia (1986) y Modificabilidad de la 

inteligencia y educabilidad cognitiva (1992) (Román, y Diez, 2009, pp. 268 - 269). 

Para que en el siguiente apartado se pueda desarrollar la posición teórica respecto al postulado de 

Román y Díez sobre la teoría tridimensional de la inteligencia, es propicio dar a conocer la 

perspectiva que se tiene sobre la misma, al ser este un término de naturaleza multifacética.  

Latorre (2016) señala que: “Inteligencia es una predisposición natural y genética junto a una 

compleja interacción entre el organismo, la persona y el ambiente o contexto en que se vive [...] 

La inteligencia se desarrolla según la riqueza cultural del ambiente” (p. 178). Por ello, el observar 

la conducta de las personas en diferentes situaciones permite comprender de forma más adecuada, 

el concepto de inteligencia.  

Por lo tanto, Román y Díez (2009) definen inteligencia como: “Un conjunto de capacidades 

cognitivas. Pero también existe una inteligencia afectiva [...] Además la inteligencia se construye 

y reelabora continuamente en forma de esquemas y ello constituye la arquitectura mental” (p. 

183). De esa manera, al articular dichas dimensiones, se pretende potenciar la inteligencia real 

del estudiante y así fomentar la construcción de los procesos cognitivos en el contexto de una 

sociedad nueva.  

(Basado en Latorre, 2016, p.178) 

Por esa razón, según Román y Díez (2009) la inteligencia se compone por tres dimensiones, 

denominándose, así como: Teoría tridimensional de la inteligencia. Estas dimensiones son la 

inteligencia cognitiva, afectiva y la arquitectura mental o también conocida como la arquitectura 

del conocimiento.  

La dimensión cognitiva es el conjunto de procesos cognitivos que implica capacidades, destrezas 

y habilidades. Los procesos cognitivos son organizados de tal manera que las capacidades pre 

TEORÍA TRIDIMENCIONAL DE LA 
INTELIGENCIA ESCOLAR

Inteligencia Cognitiva
- Capacidades 
- Destrezas
- Habilidades

Inteligencia Afectiva
- Valores
- Actitudes
- Microactitudes

Arquitectura Mental
- Esquemas
- Arquitectura
- Conocimientos
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básico, básico y superiores son imprescindibles para la sociedad del conocimiento, pues permitirá 

que el individuo desarrolle sus habilidades y los pongan en práctica. Román y Díez (2009) 

identifican este tipo de inteligencia en el diseño curricular, en los objetivos por capacidades y, 

además, en los objetivos por habilidades y destrezas (p. 184).  

Siendo la dimensión cognitiva un aspecto importante en el desarrollo cabal de la inteligencia, 

Román y Díez (2009) la asocian con los procesos afectivos. Ellos afirman que la dimensión 

afectiva es el conjunto de procesos afectivos, valores, actitudes y microactitudes. Es así que tanto 

la dimensión cognitiva y afectiva tienen una relación muy estrecha y cercana en la clase (p. 11).   

Otra gran dimensión que conforma la inteligencia tridimensional es la inteligencia como 

arquitectura mental o arquitectura del conocimiento. Esta dimensión, a diferencia de las otras dos 

que ponen un énfasis especial en las capacidades, destrezas, habilidades, valores y actitudes, se 

centra en los constructos propios de la mente y los productos que se elaboran. Román y Díez 

(2009) señalan que esta dimensión se compone por un conjunto de estructuras y esquemas 

mentales (p. 11).  

En ese sentido, estas dimensiones deben estar entrecruzadas, mezcladas y diversificadas para el 

logro del aprendizaje en el estudiante. El desarrollo de estas dimensiones se dará siempre y cuando 

se trabaje sistematizadamente, priorizando los procesos y a la persona. Esta mezcla, entrecruce y 

diversificación se debe realizar continuamente en cada una de las asignaturas, partiendo desde 

una sesión de aprendizaje hasta la elaboración y ejecución de una propuesta curricular en 

beneficio de los estudiantes. 

 

2.2.3. Competencias  

 
La posmodernidad y la globalización han creado grandes cambios sociales, culturales, 

económicos, y también educativos. Desde esta realidad, el uso de competencias busca que el 

estudiante sea actor de su propio aprendizaje, es decir, aprender este cúmulo de conocimientos, 

destrezas, aptitudes y capacidades con la finalidad de poder llevarlo a cualquier contexto en el 

que se desenvuelva ahora o en el futuro. 

Por ello, en el Currículo Nacional se adopta el enfoque por competencias, definiendo el MINEDU 

una competencia como “La facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de 

capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de 

manera pertinente y con sentido ético” (MINEDU, 2016a, p.21) 
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Ello va en consonancia a lo dicho por Latorre (2016, p. 87)  

competencia es una adecuada integración de los siguientes elementos: capacidades-

destrezas (habilidades o herramientas mentales cognitivas), valores-actitudes (tonalidades 

afectivas de la persona), dominio de contenidos sistémicos y sintéticos (formas de saber) y 

manejo de métodos de aprendizaje (formas de saber hacer); todo ello aplicado de forma 

práctica para resolver problemas de la vida y en el trabajo de cada día en contextos 

determinados. 

En la definición planteada se puede inferir que los componentes de la competencia son: 

capacidades-destrezas, valores-actitudes, contenidos y métodos de aprendizaje. Es por ello que 

estos elementos se consideran en la programación curricular que se desarrolla en el tercer capítulo. 

  

2.3. Paradigma Sociocognitivo-humanista 

Parte de la unificación de dos paradigmas, el cognitivo y el sociocultural, es la interacción entre 

ellas, que buscan la complementariedad entre sí, parten desde la premisa del escenario donde el 

estudiante es el protagonista que desarrolla su aprendizaje en dicho escenario y/o viceversa, es 

decir, que el estudiante necesita escenarios para desarrollar su propio aprendizaje (Román, 2005, 

pp. 149 - 151). 

Para clarificar las ideas se presenta el siguiente cuadro tomado de Román:  

PARADIGMA SOCIOCOGNITIVO: PROCESOS Y APRENDIZAJES 

SOCIOCOGNITIVOS. 

 

● Cultura social e institucional: capacidades y valores, contenidos y métodos. 

● Modelo de profesor: mediador del aprendizaje y de la cultura social. 

● Currículum abierto / flexible: libertad de programas. 

● Objetivos: capacidades - destrezas y valores - actitudes. 

● Contenidos: significativos / socializados. 

● Evaluación: cualitativa / cuantitativa. 

● Enseñanza: centrada en procesos / contextos. 

● Aprendizaje: cooperativo el aprender a aprender. 

● Inteligencia: producto social mejorable por el aprendizaje. 

● Memoria constructiva individual y social. 

● Motivación intrínseca, socialización de los objetivos. 

● Modelo de investigación: etnográfica / procesual / mediacional. 

● Modelo de aprendizaje - enseñanza. 

● Refundación de la Escuela desde el aula.  

(Román, 2005, p. 157) 
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2.3.1. Definición y naturaleza del paradigma 

 

Según Latorre (2016, p. 114), un paradigma es un modelo que se sigue para la realización de 

algo; en un sentido más amplio, este se expresa en un conjunto de elementos: 

generalizaciones simbólicas, leyes, modelos, etc., que es aceptado por la comunidad 

científica y permite el trabajo comunitario. Los elementos fundamentales de un paradigma 

son: conjunto de propuestas teóricas fundamentadas y la aceptación de la comunidad 

científica. 

  

El Paradigma Socio-cognitivo-humanista es un modelo educativo que se ha visto 

influenciado por el paradigma cognitivo de Piaget-Bruner-Ausubel y del Paradigma socio - 

cultural - contextual de Vygotsky-Feuerstein. Desde lo cognitivo, se toma la importancia de 

los procesos del pensamiento de estudiante; mientras que desde lo socio-contextual, se 

inserta la importancia del contexto o medio al que pertenece el estudiante. Por otro lado, al 

desarrollar los valores y actitudes de manera contínua en la currícula, es lo que lo convierte 

al Paradigma Humanista como capaz de transmitir valores y actitudes para una óptima 

convivencia en sociedad (Latorre, 2016, p.177). 

 

2.3.2. Metodología 

 

La propuesta curricular está respaldada por propuestas de autores cuyas investigaciones 

siguen siendo de impacto para la sociedad que sostiene nuevas formas de realizar el 

proceso de aprendizaje - enseñanza; logrando así, innovar el ámbito educativo.   

 

Dicha innovación se concretiza en realidades específicas. Una muestra de ello es que las 

actividades y programaciones se redactan según las características de los estudiantes; es 

decir, se adaptan según la etapa de desarrollo, postulado por J. Piaget, que depende de la 

edad de dicho estudiante (niño o adolescente). Asimismo, el aprendizaje deja de ser 

memorístico y mecánico para volverse significativo (Ausubel); dicho de otra manera, lo 

aprendido es valioso porque no solo es útil en el contexto escolar, sino en cualquier tipo 

de medio en el que el estudiante se desenvuelva. Además, el docente deja de ser el mayor 

protagonista del aprendizaje para ser un mediador del mismo; el docente/mediador provee 

estímulos externos para que el aprendiz propicie su propio aprendizaje. La motivación 

extrínseca es fundamental para la activación y el interés del alumno; de esta manera, se 

busca que el niño o adolescente se predisponga a aprender. 

 



36 
 

  
  

A su vez, esta propuesta didáctica se basa en la teoría de Bruner, quien destaca la 

importancia de que el estudiante descubra los conocimientos y que estos resulten útiles 

para su propia formación. Bruner describe el aprendizaje como un proceso de 

transformación de datos que al reordenarlos permite ir hacia una nueva comprensión. Esta 

propuesta respaldada en Bruner, es de gran importancia, puesto que ayudará a concebir 

experiencias que ayuden al individuo a alcanzar una predisposición al aprendizaje. Por 

ello, la motivación en las actividades de aprendizaje, son fundamentales para activar el 

interés del estudiante. Así, se evidenciará el currículum en espiral para fomentar el 

desarrollo intelectual de los formandos sin seguir al pie de la letra, los parámetros 

establecidos.  

 

Por otra parte, la propuesta se respalda en los postulados de Vygotsky, quien plantea su 

teoría desde una serie de términos básicos, tales como: la sociabilidad, la cultura, los 

instrumentos, pensamiento y lenguaje. Las sesiones de aprendizaje deben hacer un énfasis 

especial en la sociabilidad del estudiante, ya que es el punto de partida de sus 

interacciones sociales con el medio que lo rodea. Asimismo, la cultura ayuda y permite 

crear, sobre todo, un número cuantioso de ayudas externas que, a su vez, prestan apoyo a 

los procesos psicológicos de la persona. Respecto a los instrumentos, la actividad se 

caracteriza porque el sujeto las utiliza, mediante ellas el individuo puede transformar el 

entorno. Además, la Zona del Desarrollo Próximo (ZDProx) propuesto por Vygostsky, 

permitirá ver en la clase cuál es la distancia entre el nivel de desarrollo real (ZDR) y el 

nivel de desarrollo potencial (ZDPot). Por ello, desde su perspectiva, la sesión de 

aprendizaje y el desarrollo de la clase debe ser un proceso predominantemente social de 

carácter activo y mediado y así se produzca una relación entre el sujeto y el objeto de 

aprendizaje. 

 

Seguidamente, dicha propuesta también se sostiene en el postulado de Feuerstein quien 

aborda el tema de la deprivación cultural y cómo esta se manifiesta debido a la falta, vacío 

o privación de un mediador en el aprendizaje. Esto, asumido en un salón de clase, la 

injerencia y participación del docente será importante para encaminar la formación del 

mismo. Además, señala la importancia del rol mediador del docente y cómo guiado por 

su experiencia, cultura, intenciones, etc. selecciona y organiza el mundo de los estímulos 

que son apropiados para el niño. Feuerstein propone, también, la teoría de la 

modificabilidad cognitiva, que consiste en la modificación estructural cognitiva del 

funcionamiento mental del individuo y produce un cambio profundo en el desarrollo 

previsto por el contexto genético. Dicha modificabilidad podrá ponerse en práctica con 
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ayuda, tanto de estrategias, como del aprendizaje mediado, otro aporte significativo del 

autor.  

 

Referente a Stemberg, el autor realiza una clasificación de los estudios de la inteligencia 

planteándola en dos grandes categorías: según su nivel de generalidad y según la función 

que desempeñan. La primera se subdivide en tres, los componentes generales, de clases 

y específicos; la segunda en metacomponentes de ejecución y de adquisición de 

conocimientos. También el autor hace énfasis en los pasos mentales puesto que son los 

caminos que selecciona el docente, como mediador del aprendizaje para desarrollar 

habilidades.  Entender que la enseñanza es una tarea mediadora del profesor y la 

mediación entre iguales es indispensable, así la enseñanza centrada en procesos 

cognitivos garantizará una formación de calidad.  

 

Finalmente, la siguiente propuesta curricular se basa en los postulados de Román y Díez, 

quienes sostienen que la inteligencia se compone por tres dimensiones, denominándose: 

Teoría tridimensional de la inteligencia. Estas dimensiones son la inteligencia cognitiva, 

afectiva y la arquitectura mental o también conocida como la arquitectura del 

conocimiento. Según los autores, estas dimensiones deben estar mezcladas y 

diversificadas para el logro del aprendizaje en el estudiante. El desarrollo de estas 

dimensiones se dará siempre y cuando se trabaje sistematizadamente, priorizando los 

procesos y a la persona. Por ello, en la ejecución de las sesiones de aprendizaje se pretende 

desarrollar dicha teoría tridimensional, entrecruzando, mezclando y diversificando las 

dimensiones, logrando así un aprendizaje por competencias.  

 

 

2.3.3. Evaluación 

 

Según Stufflebeam, citado por Latorre y Seco (2010), “La evaluación es el proceso de identificar, 

obtener y proporcionar información útil, relevante y descriptiva [...] con el fin de servir de guía 

para tomar decisiones, solucionar problemas y promover la comprensión de los fenómenos 

implicados” Es decir, la evaluación es un instrumento educativo que está presente en el proceso 

de aprendizaje de manera perenne. Su finalidad no es solo calificar a los estudiantes, sino que es 

una herramienta completa que refuerza el aprendizaje y mejora las estrategias de enseñanza. 

Según Latorre y Seco (2016, p.p 249 - 250), la evaluación se clasifica de la siguiente forma: 
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a. Evaluación inicial o diagnóstico: Para el docente, sirve para realizar un análisis previo de 

la realidad educativa del estudiantado y diagnosticar las necesidades antes del proceso de 

aprendizaje; mientras que, para el estudiante, le permite ser metacognitivo y ser partícipe 

de su propio aprendizaje, fortalezas y debilidades. Responde a las preguntas ¿Dónde se 

encuentra el estudiante en el tema de aprendizaje? ¿Por qué? 

 

b. Evaluación de proceso o formativa: Se realiza durante las actividades, unidades o 

proyectos educativos. Este tipo de evaluación ayuda a mediar los procesos de aprendizaje 

y, de esta manera, tomar decisiones como modificar estrategias, reforzar contenidos o 

seguir con los procedimientos programados. Responde a la pregunta: ¿Cómo se está 

produciendo el aprendizaje? 

 
c. Evaluación final o sumativa: Se realiza luego de todas las evaluaciones formativas. Esta 

herramienta sirve para determinar la calidad de aprendizaje y analizar la eficacia de los 

procesos de aprendizaje, en relación con las metas/objetivos propuestos al inicio del 

proceso.  

 

Según Scríven (1967), citado por Mateo (2005), el proceso evaluativo de los aprendizajes de los 

estudiantes se engrana en cuatro. A continuación, se detallan las fases:  

(Tomado de Mateo, 2005, p. 38) 
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Latorre y Seco, (2016, p.253) plantean los elementos de la evaluación y sus características; 

menciona los criterios, los indicadores, las técnicas y los instrumentos que, a continuación, se 

detallarán: 

● Criterios de evaluación: 

Es el valor referencial que se le asigna a una determinada actividad, cosa o proceso, es un 

proceso de comparación entre el aprendizaje del estudiante y los objetivos planteados; los 

criterios son principios o normas referenciales, que fueron dictaminados con anterioridad 

(Latorre y Seco, 2016, p. 253). 

● Indicadores de logro: 

Es lo que se puede observar y cuantificar, son las señales que el estudiante haya 

alcanzado, es lo que nos permite evaluar el criterio de evaluación previamente diseñado. 

Son las destrezas y actitudes (Latorre y Seco, 2016, p.253).  

● Técnica de evaluación: 

Es el medio utilizado para lograr la obtención de los resultados de lo previamente 

planificado, se plantea diversas técnicas de acuerdo a las necesidades planteadas (Latorre 

y Seco, 2016, p.254).  

● Instrumento de evaluación: 

Es el material físico por el cual se recoge los datos, son de formas distintas de acuerdo a 

lo que se está evaluando (Latorre y Seco, 2016, p.254).  

Para mayor entendimiento, se toma el gráfico de Latorre y Seco (2016, p.254). 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Son las 

competencias 

básicas y las 

competencias 

generales 

(capacidades y 

valores) 

Son las 

competencias 

específicas 

(destrezas - 

actitudes) 

 Observación 

 Autoevaluación 

 Coevaluación 

 Heteroevaluación 

- escrita 

- oral 

- gráfica 

- corporal 

 Ficha de observación 

o lista de cotejo. 

 Fichas de 

autoevaluación y 

coevaluación. 

 Formulario de 

enunciado de 

preguntas. 

 Dossier de 

aprendizajes o 

“carpeta” o portafolio 
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 Presentaciones orales. 

 Informes y pruebas 

escritas. 

 Organizadores 

gráficos: marcos, 

redes y mapas 

conceptuales. 

 Exámenes prácticos. 

 Debates 

 Expresión corporal. 

 Observación 

sistemática: listas de 

control, escalas de  

observación, guías de 

observación, diario de 

clase, anecdotarios, 

intervenciones en el 

aula. 

 

2.4. Definición de términos básicos 

 
a.- Competencia: “Una competencia es una capacidad en acción, que se compone de una 

habilidad más o menos general, un contenido, un método -forma de hacer- y una actitud, que se 

pone en manifiesto en la eficiencia que se manifiesta al resolver la situación problemática de que 

se trate” (Latorre y Seco, 2016, p.43). 

b.- Capacidad o habilidad general: “Es un potencial general estático, que utiliza o puede utilizar 

un aprendiz para aprender, cuyo componente principal es cognitivo. Es el potencial o aptitud que 

posee una persona para tener un desempeño flexible y eficaz [...] La capacidad es el núcleo de la 

competencia” (Latorre y Seco, 2016, p. 87 - 88). 

c.- Destreza o habilidad específica: “Es una habilidad específica que utiliza o puede utilizar un 

estudiante para aprender, cuyo componente principal también es cognitivo. Al igual que la 

capacidad expresa el potencial o aptitud que posee una persona para realizar acciones específicas 

de manera flexible, eficaz y con sentido” (Latorre y Seco, 2016, p. 88). 

d.- Método de aprendizaje: “Es el camino que sigue el alumno para desarrollar habilidades. Es 

una forma de hacer. Cada estudiante, con sus diferencias individuales, tiene un modo peculiar de 

aprender, es decir, una manera concreta de recorrer un camino” (Latorre, 2016, p. 90). 

e.- Valor: “Es una cualidad de los objetos, situaciones o personas que los hacen ser valiosos y 

ante los cuales los seres humanos no pueden permanecer indiferentes. Su componente principal 

es el afectivo, aunque también posee el cognitivo” (Latorre y Seco, 2016, p. 135). 
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f.- Actitud: La actitud viene a ser la predisposición que se tiene para ser motivado en relación 

con una persona o un objeto. Su componente principal es el afectivo.  (Latorre y Seco, 2016, p. 

135) 

g.- Propuesta didáctica / propuesta curricular: Modelo de programación desde la 

programación anual hasta las sesiones de aprendizaje, incluyendo las evaluaciones y materiales 

pedagógicos como las fichas de trabajo. 

h.- Competencias comunicativas: “La competencia comunicativa implica el uso eficaz de un 

sistema complejo de lenguajes y códigos interdependientes, el cual permite a un sujeto estar en 

contacto más o menos constante a través de múltiples signos y señales, sin descartar el principal 

que es el lenguaje verbal (oral y escrito) (Reyzábal, 1993, p. 69) 

i.- Evaluación: “Es un proceso continuo de toma de conciencia del cumplimiento de los objetivos 

de un curso, tanto por el profesor como por el alumno. La evaluación es, pues, un instrumento 

educativo de tal importancia que no se puede avanzar en el proceso aprendizaje - enseñanza sin 

contar con ella. Se realiza de forma paralela a la intervención didáctica” (Latorre y Seco, 2016, p. 

244). 
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CAPÍTULO III 

Programación Curricular 

 

3.1 Programación General 

3.1.1. Competencias del área 

COMPETENCIA DEFINICIÓN 

 

 

SE COMUNICA ORALMENTE EN SU 

LENGUA MATERNA 

Interacción dinámica entre uno o más 

interlocutores para expresar y comprender 

ideas y emociones. Supone un proceso activo 

de construcción del sentido de los diversos 

tipos de textos orales, ya sea de forma 

presencial o virtual, en los cuales el estudiante 

participa de forma alterna como hablante o 

como oyente. 

 

 

LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS 

ESCRITOS EN LENGUA MATERNA 

Interacción dinámica entre el lector, el texto y 

los contextos socioculturales que enmarcan la 

lectura. Supone para el estudiante un proceso 

activo de construcción del sentido, ya que el 

estudiante no solo decodifica o comprende la 

información explícita de los textos que lee sino 

que es capaz de interpretarlos y establecer una 

posición sobre ellos. 

 

 

ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS 

EN LENGUA MATERNA 

Uso del lenguaje escrito para construir sentidos 

en el texto y comunicarlos a otros. Se trata de 

un proceso reflexivo porque supone la 

adecuación y organización de los textos 

considerando los contextos y el propósito 

comunicativo, así como la revisión permanente 

de lo escrito con la finalidad de mejorarlo. 

MINEDU, 2016a, pp. 42 - 46  
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3.1.2. Estándares de aprendizaje 

COMPETENCIA ESTÁNDAR 

 

 

 

SE COMUNICA 

ORALMENTE EN SU 

LENGUA MATERNA 

Se comunica oralmente mediante diversos tipos de textos; 

infiere información relevante y conclusiones e interpreta la 

intención del interlocutor y las relaciones de poder en 

discursos que contienen sesgos, falacias y ambigüedades. Se 

expresa adecuándose a situaciones comunicativas formales e 

informales y a los géneros discursivos orales en que participa. 

Organiza y desarrolla sus ideas en torno a un tema y las 

relaciona mediante el uso de diversos recursos cohesivos; 

incorpora un vocabulario especializado y enfatiza los 

significados mediante el uso de recursos no verbales y 

paraverbales. Reflexiona sobre el texto y evalúa la validez de 

la información y su efecto en los interlocutores, de acuerdo a 

sus conocimientos, fuentes de información y al contexto 

sociocultural. En un intercambio, hace contribuciones 

relevantes y evalúa las ideas de los otros para 

contraargumentar, eligiendo estratégicamente cómo y en qué 

momento participa.  

LEE DIVERSOS TIPOS DE 

TEXTOS ESCRITOS EN 

LENGUA MATERNA 

Lee diversos tipos de textos con estructuras complejas, 

vocabulario variado y especializado. Integra información 

contrapuesta y ambigua que está en distintas partes del texto. 

Interpreta el texto considerando información relevante y de 

detalle para construir su sentido global, valiéndose de otros 

textos y reconociendo distintas posturas y sentidos. Reflexiona 

sobre formas y contenidos del texto y asume una posición 

sobre las relaciones de poder que este presenta. Evalúa el uso 

del lenguaje, la validez de la información, el estilo del texto, la 

intención de estrategias discursivas y recursos textuales. 

Explica el efecto del texto en el lector a partir de su 

conocimiento y del contexto sociocultural en el que fue escrito. 

ESCRIBE DIVERSOS TIPOS 

DE TEXTOS EN LENGUA 

MATERNA 

Escribe diversos tipos de textos de forma reflexiva. Adecúa su 

texto al destinatario, propósito y el registro a partir de su 

experiencia previa, de fuentes de información complementarias 
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y divergentes, y de su conocimiento del contexto histórico y 

sociocultural. Organiza y desarrolla lógicamente las ideas en 

torno a un tema, y las estructura en párrafos, capítulos o 

apartados de acuerdo a distintos géneros discursivos. Establece 

relaciones entre ideas a través del uso preciso de diversos 

recursos cohesivos. Emplea vocabulario variado, especializado 

y preciso, así como una variedad de recursos ortográficos y 

textuales para darle claridad y sentido a su texto. Reflexiona y 

evalúa de manera permanente la validez de la información, la 

coherencia y cohesión de las ideas en el texto que escribe; 

controla el lenguaje para contraargumentar, reforzar o sugerir 

sentidos y producir diversos efectos en el lector según la 

situación comunicativa. 

MINEDU, 2016a, pp. 43 - 47 

 

3.1.3. Desempeños del área 

COMPETENCIA DESEMPEÑO 

SE COMUNICA 

ORALMENTE EN SU 

LENGUA MATERNA 

 

- Recupera información explícita de los textos orales que escucha 

seleccionando detalles y datos específicos. Integra esta 

información cuando es dicha en distintos momentos, o por 

distintos interlocutores, en textos orales que presentan 

información contrapuesta y ambigua, sesgos, sinónimos, y 

expresiones con sentido figurado. 

- Explica el tema y propósito comunicativo del texto cuando este 

presenta información especializada. Distingue lo relevante de lo 

complementario, clasificando y sintetizando la información. 

Establece conclusiones sobre lo comprendido a partir de la 

comprensión global del texto. 

- Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del texto oral 

(causa-efecto, semejanza-diferencia, entre otras) a partir de 

información implicada, contrapuesta o de detalle, y de 

presuposiciones y sesgos del texto. Señala las características 

implícitas de seres, objetos, hechos y lugares. Determina el 
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significado de palabras en contexto y de expresiones con sentido 

figurado. 

- Explica las intenciones de sus interlocutores considerando el uso 

de algunas estrategias discursivas, y de recursos no verbales y 

paraverbales. Explica diferentes puntos de vista, contradicciones, 

sesgos, estereotipos y diversas figuras retóricas, así como la 

trama, las motivaciones y la evolución de personajes de acuerdo 

con el sentido global del texto. 

- Adecúa el texto oral a la situación comunicativa considerando el 

propósito comunicativo, el tipo textual y las características del 

género discursivo. Mantiene el registro formal o informal 

adaptándose a los interlocutores y sus contextos socioculturales. 

- Expresa oralmente ideas y emociones de forma coherente y 

cohesionada. Ordena y jerarquiza las ideas en torno a un tema, y 

las desarrolla para ampliar o precisar la información. Estructura 

estratégicamente una secuencia textual (Argumenta, narra, 

describe, etc.) de forma apropiada. Establece diversas relaciones 

lógicas entre las ideas mediante varios tipos de referentes, 

conectores y otros marcadores textuales. Incorpora un 

vocabulario pertinente que incluye sinónimos y algunos términos 

especializados. 

- Emplea estratégicamente gestos y movimientos corporales que 

enfatizan o atenúan lo que dice. Regula la distancia física que 

guarda con sus interlocutores. Ajusta el volumen, la entonación y 

el ritmo de su voz para transmitir emociones, caracterizar 

personajes o producir otros efectos en el público, como el 

suspenso y el entretenimiento. 

- Participa en diversos intercambios orales alternando los roles de 

hablante y oyente. Decide cómo y en qué momento participar 

recurriendo a saberes previos, usando lo dicho por sus 

interlocutores y aportando nueva información para persuadir, 

contraargumentar y contrastar ideas. Emplea estrategias 

discursivas, y normas y modos de cortesía según el contexto 

sociocultural. 

- Opina como hablante y oyente sobre el contenido del texto oral, 

los estereotipos, las creencias y los valores que este plantea, las 
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intenciones de los interlocutores, y el efecto de lo dicho en el 

hablante y el oyente. Justifica su posición sobre las relaciones de 

poder presentes en los textos considerando su experiencia y los 

contextos socioculturales en que se desenvuelve. 

- Emite un juicio crítico sobre la adecuación de textos orales del 

ámbito escolar y social y de medios de comunicación a la 

situación comunicativa, así como la coherencia de las ideas y la 

cohesión entre estas. Evalúa la eficacia de recursos verbales, no 

verbales y paraverbales, así como la pertinencia de las estrategias 

discursivas. Determina la validez de la información 

contrastándola con otros textos o fuentes de información. 

LEE DIVERSOS TIPOS DE 

TEXTOS ESCRITOS EN 

LENGUA MATERNA 

- Identifica información explícita, relevante y complementaria 

seleccionando datos específicos y detalles en diversos tipos de 

texto de estructura compleja y con información contrapuesta y 

vocabulario especializado. Integra información explícita cuando 

se encuentra en distintas partes del texto, o en distintos textos al 

realizar una lectura intertextual. 

- Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del texto escrito 

(causa-efecto, semejanza-diferencia, entre otras) a partir de 

información contrapuesta o de detalle del texto, o al realizar una 

lectura intertextual. Señala las características implícitas de seres, 

objetos, hechos y lugares, y determina el significado de palabras 

en contexto y de expresiones con sentido figurado. 

- Explica el tema, los subtemas y el propósito comunicativo del 

texto cuando este presenta información especializada. Distingue 

lo relevante de lo complementario clasificando y sintetizando la 

información. Establece conclusiones sobre lo comprendido 

contrastando su experiencia y conocimiento con el contexto 

sociocultural del texto. 

- Explica la intención del autor considerando algunas estrategias 

discursivas utilizadas, y las características del tipo textual y 

género discursivo. Explica diferentes puntos de vista, algunos 

sesgos, contradicciones, el uso de la información estadística, las 

representaciones sociales presentes en el texto, y el modo en que 
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diversas figuras retóricas junto con la trama y la evolución de 

personajes construyen el sentido del texto. 

- Opina sobre el contenido, la organización textual, las estrategias 

discursivas y la intención del autor. Emite un juicio crítico sobre 

la eficacia y validez de la información considerando los efectos 

del texto en los lectores, y contrastando su experiencia y 

conocimiento con el contexto sociocultural del texto. 

- Justifica la elección o recomendación de textos de su preferencia 

cuando los comparte con otros. Sustenta su posición sobre 

estereotipos y relaciones de poder presentes en los textos. 

Contrasta textos entre sí, y determina las características de los 

autores, los tipos textuales y los géneros discursivos. 

ESCRIBE DIVERSOS 

TIPOS DE TEXTOS EN 

LENGUA MATERNA 

- Adecúa el texto a la situación comunicativa considerando el 

propósito comunicativo, el tipo textual y las características del 

género discursivo, así como el formato y el soporte. Elige 

estratégicamente el registro formal o informal adaptándose a los 

destinatarios y seleccionando diversas fuentes de información 

complementaria. 

- Escribe textos de forma coherente y cohesionada. Ordena las 

ideas en torno a un tema, las jerarquiza en subtemas e ideas 

principales, y las desarrolla para ampliar o precisar la información 

sin digresiones o vacíos. Estructura estratégicamente una 

secuencia textual (Argumenta, narra, describe, etc.) de forma 

apropiada. Establece diversas relaciones lógicas entre las ideas a 

través de varios tipos de referentes, conectores y otros marcadores 

textuales. Incorpora de forma pertinente un vocabulario que 

incluye sinónimos y algunos términos especializados. 

-  Utiliza de forma precisa, los recursos gramaticales y ortográficos 

(por ejemplo, tildación diacrítica) que contribuyen al sentido de 

su texto. Emplea algunas figuras retóricas (por ejemplo, la 

metáfora) para caracterizar personas, personajes y escenarios, así 

como para elaborar patrones rítmicos y versos libres. Emplea 

algunas estrategias discursivas (paratextos, diseño visual del 

texto, entre otros) para aclarar ideas, reforzar o sugerir sentidos 
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en el texto, con el fin de producir efectos en el lector, como el 

suspenso o la persuasión, entre otros. 

- Evalúa de manera permanente el texto determinando si se ajusta 

a la situación comunicativa; si existen contradicciones, 

digresiones o vacíos que afectan la coherencia entre las ideas; o 

si el uso de varios tipos de conectores, referentes y otros 

marcadores textuales asegura la cohesión entre ellas. Determina 

la eficacia de los recursos ortográficos utilizados y la pertinencia 

del vocabulario para mejorar el texto y garantizar su sentido. 

- Evalúa el modo en que el lenguaje refuerza o sugiere sentidos en 

su texto y produce efectos en los lectores considerando su 

propósito al momento de escribirlo. Compara y contrasta aspectos 

gramaticales y ortográficos, diversas características de tipos 

textuales y géneros discursivos, así como otras convenciones 

vinculadas con el lenguaje escrito, cuando evalúa el texto. 

MINEDU, 2016b, pp. 154 - 174 

 

3.1.4. Panel de capacidades y destrezas  

COMPETENCIA COMPRENSIÓN EXPRESIÓN 
PENSAMIENTO 

CRÍTICO 

 

 

 

DESTREZAS 

- Relacionar 

- Comparar 

- Analizar 

- Inferir 

- Interpretar 

- Sintetizar 

- Demostrar 

fluidez verbal 

- Opinar 

- Explicar 

- Utilizar 

- Producir 

- Argumentar  

- Justificar 

- Elaborar 

conclusiones 

  

(Basado en Latorre y Seco, 2009, 10 - 26) 

3.1.5. Definición de capacidades y destrezas 

CAPACIDADES DESTREZAS DEFINICIÓN 

 
Relacionar Enlazar o conectar un hecho con otro. 

Establecer relación entre personas, cosas, ideas 
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COMPRENSIÓN 

Facultad, capacidad o 

habilidad general para 

entender y tener idea clara 

de información de diversa 

índole 

o hechos. Conexión o correspondencia de algo 

con otra cosa.  

Comparar Fijar la atención en dos o más objetos para 

descubrir sus relaciones y así determinar sus 

diferencias y semejanzas.  

Analizar Distinción y separación de las partes de un todo 

hasta llegar a conocer sus principios o 

elementos. 

Inferir Habilidad específica para obtener conclusiones 

a partir de un conjunto de premisas, evidencias, 

y hechos observados y contrastados.  

Interpretar Explicar o declarar el sentido de algo, 

principalmente de un texto. Explicar acciones, 

dichos o sucesos que pueden ser atendidos de 

diferentes modos.  

Sintetizar Composición de un todo por la reunión de sus 

partes. Suma y compendio de una materia u 

otra cosa.  

 

 

EXPRESIÓN 

Habilidad general para 

transmitir en forma oral o 

escrita, visual, gráfica, 

corporal o motora 

información, 

conocimientos, opiniones 

y sentimientos mediante la 

palabra oral o escrita. 

Demostrar fluidez 

verbal 

Habilidad para utilizar un léxico apropiado al 

expresar ideas, de forma clara, coherente, 

lógica, etc., a fin de expresarse con propiedad y 

precisión.  

Opinar Expresar ideas acerca de hechos, situaciones, 

etc., expresando el punto de vista personal. 

Explicar Declarar o exponer cualquier materia doctrina 

o texto difícil con palabras muy claras para 

hacerlos más perceptibles. Dar a conocer la 

causa o motivo de algo.  

Producir Habilidad concreta según la cual se crean o 

elaboran textos, verbales o no verbales, según 

las particularidades y características del mismo. 
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Utilizar Habilidad concreta según la cual se usa o 

emplea caligrafía, ortografía y gramática 

correctas en textos de diversa índole.  

PENSAMIENTO 

CRÍTICO 

Habilidad general a través 

de la cual, una vez definida 

una situación o 

información, la persona es 

capaz de discurrir, 

considerar o reflexionar 

críticamente sobre una 

situación concreta o una 

información. 

Argumentar Habilidad específica para proponer un 

razonamiento, inductivo o deductivo, a fin de 

probar, esclarecer, deducir de forma lógica o 

demostrar una proposición a partir de premisas, 

teorías, hechos, evidencias, etc.  

Justificar Habilidad para probar algo mediante la 

utilización de razonamiento lógico. 

Elabora 

conclusiones 

Habilidad específica para realizar inferencias 

hasta llegar a conclusiones seguras y 

contrastadas, partiendo de hechos, leyes o 

principios ciertos.  

(Latorre y Seco, 2016, pp. 327 - 338) 

(Latorre y Seco, 2009, 10 - 26) 

 

3.1.6 Procesos cognitivos de las destrezas 

CAPACIDADES DESTREZAS PROCESOS MENTALES EJEMPLO 

  

  

Comprensión 

 

Comparar 

1. Percibir la información de 

forma clara. 

2. Identificar las características 

de los objetos. 

3. Establecer – identificar los 

criterios / variables de 

comparación. 

4. Realizar la comparación, 

utilizando un organizador 

gráfico. 

Compara el 

clasicismo y el 

neoclasicismo 

utilizando criterios 

de comparación 
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Analizar 

1. Percibir la información de 

forma clara. 

2. Identificar las partes 

esenciales. 

3. Relacionar las partes entre sí. 

 Analiza el cuento 

“La 

Metamorfosis” 

mediante la técnica 

del subrayado 

Inferir 

1. Percibir la información de 

forma clara (analizar). 

2. Relacionar con 

conocimientos previos. 

3. Interpretar. 

4. Realizar la inferencia. 

 Infiere el 

significado de los 

tipos de lenguaje 

relacionándolo con 

los conocimientos 

previos 

Interpretar 

1. Percibir la información de 

forma clara. 

2. Decodificar lo percibido 

(signos, huellas, 

expresiones). 

3. Relacionar con experiencias 

y saberes previos. 

4. Asignar significado o 

sentido. 

 Interpreta el texto 

de El bullying, 

mediante la técnica 

del cuestionario 

Sintetizar 

1. Analizar (procesos de 

analizar) 

2. Sintetizar mediante un 

organizador gráfico o 

elaborando un texto breve. 

 Sintetiza 

información sobre 

el lenguaje 

literario mediante 

la elaboración de 

un esquema de 

llaves 

  

 Expresión 

Demostrar 

fluidez verbal 

1. Percibir con claridad lo que 

quiere expresar. 

2. Procesar y estructurar-

organizar las ideas. 

3. Relacionar las ideas con 

elementos lingüísticos. 

 Demuestra fluidez 

mental y verbal 

mediante la 

identificación de 

términos que 

deberán ser 

eliminados a través 
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4. Verbalizar lo que se piensa 

con seguridad y confianza. 

5. Demostrar fluidez en la 

expresión de ideas, con tono 

y expresión adecuada. 

de ejercicios 

variados 

Explicar 

1. Percibir y comprender la 

información de forma clara. 

2. Identificar las ideas 

principales 

3. Organizar y secuenciar la 

información. 

4. Seleccionar un medio de 

comunicación para exponer 

el tema. 

 Explicar 

información sobre 

literatura medieval 

mediante el 

método heurístico 

Producir 

1. Identificar la situación 

comunicativa. 

2. Decidir el tipo de producto. 

3. Buscar y/o seleccionar 

información. 

4. Seleccionar las herramientas. 

5. Aplicar las herramientas. 

6. Producir de forma oral, 

escrita o gráfica. 

 Producir una 

narración 

respetando la 

estructura 

narrativa siguiendo 

el esquema del 

libro 

Utilizar 

(ortografía y 

gramática) 

1. Escribir un texto 

2. Leer con atención lo escrito. 

3. Recordar los criterios 

morfosintácticos. 

4. Clarificar dudas. 

5. Aplicar criterios. 

6. Corregir el texto. 

7. Reelaborar el texto y 

presentarlo. 

 Utilizar correcta 

ortografía 

mediante 

ejercicios prácticos 
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Pensamiento 

crítico y creativo 
Argumentar 

1. Determinar el tema objeto de 

argumentación. 

2. Recopilar información del 

tema. 

3. Organizar información. 

4. Formular la(s) tesis que se 

van a defender. 

5. Contrastar 

posturas/información. 

6. Exponer los argumentos. 

 Argumentar su 

postura sobre el 

bullying emitiendo 

juicios de valor 

(Latorre y Seco, 2016, pp. 327 - 338) 

 

3.1.7 Métodos de aprendizaje 

COMPETENCIA MÉTODOS 

Comprensión 

- Comparación de información mediante cuadros comparativos, 

semejanzas y diferencias, utilización de criterios de 

comparación.  

- Análisis de textos continuos y discontinuos, mediante las 

técnicas del subrayado, sumillado y parafraseo. 

- Análisis de elementos, estructuras de palabras o imágenes, frases 

oraciones, textos, significados, formas, funciones mediante 

diferentes técnicas. 

- Inferencia de significados, mensajes, ideas, contenidos a partir 

de lo visto, leído o experimentado mediante conversaciones 

dirigidas, debates y mesas de diálogo. 

- Interpretación de textos diversa índole en base a fichas y 

cuestionarios, lectura e imágenes.  

- Síntesis de la información mediante el análisis previo y la 

realización de marcos conceptuales, redes conceptuales, mapas 

conceptuales, mapas semánticos, mapas mentales, esquemas de 

llaves, cuadro sinóptico.  
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Expresión 

- Demostración de fluidez verbal y mental mediante exposiciones 

con pronunciación clara, buena vocalización, entonación y 

expresión corporal adecuada. 

- Explicación - exposición oral, ordenada,, coherente y fluida, 

sobre hechos, procesos, teorías, ideas y características, etc. 

mediante el uso de la palabra, de esquemas, gráficos, historietas 

y recursos audiovisuales, siguiendo un plan o guion previsto.  

- Producción textos continuos y discontinuos, orales o escritos con 

coherencia y precisión léxica. 

- Utilización correcta de las normas ortográficas en la expresión 

escrita mediante dictados, ejercicios y textos breves realizados 

en clase. 

Expresión 

Pensamiento 

Crítico 

- Argumentación sobre un tema mediante la realización de un 

ensayo y la posterior exposición sobre el mismo, siguiendo 

pautas preestablecidas.  

 

3.1.8. Panel de valores y actitudes 

VALORES RESPONSABILIDAD RESPETO SOLIDARIDAD 

ACTITUDES 

 

- Ser puntual 

- Cumplir con los 

trabajos asignados 

- Participa 

activamente 

- Asumir las 

normas de 

convivencia  

- Aceptar distintos 

puntos de vista 

- Escuchar con 

atención 

- Ayudar a sus 

compañeros 

- Mostrar aprecio e 

interés por los 

demás 

- Compartir lo que 

tiene con los 

compañeros 

 

ENFOQUES 

TRANSVERSALES 

(MINEDU, 2016a) 

1. Enfoque de derechos 

2. Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad 

3. Enfoque intercultural 

4. Enfoque igualdad de género 

5. Enfoque ambiental 

6. Enfoque orientación al bien común 

7. Enfoque búsqueda de la excelencia 
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3.1.9. Definición de valores y actitudes 

 

VALORES ACTITUDES DEFINICIÓN 

RESPONSABILIDAD 

Es un valor mediante el cual la 

persona asume sus obligaciones, 

deberes y compromisos.  

 

 

Ser puntual 

Es una actitud, o una disposición 

permanente para estar a la hora 

adecuada en un lugar, cumplir los 

compromisos adquiridos en el tiempo 

indicado. 

Cumplir con los 

trabajos asignados 

Es una actitud a través de la cual la 

persona concluye las tareas dadas, 

haciéndola de forma adecuada. 

Participa activamente 

Es la actitud de integrarse en el proceso 

de toma de decisiones sobre los asuntos 

que les afectan directamente a ellos y 

ellas o el entorno en el que se 

desenvuelven.  

RESPETO 

Es un valor a través del cual se 

muestra admiración, atención y 

consideración a mí mismo y a los 

demás.  

Asumir las normas de 

convivencia 

Es una actitud a través de la cual la 

persona acepta, acata reglas o pautas 

para vivir en compañía de otras. 

Aceptar distintos 

puntos de vista 

Es una actitud a través de la cual la 

persona recibe voluntariamente y sin 

ningún tipo de oposición los distintos 

puntos de vista que se dan, aunque no 

los comparta. 

Escuchar con atención 
Es una actitud a través de la cual 

muestro atención a lo que se dice. 

 

 

Ayudar a sus 

compañeros 

Es colaborar con sus compañeros en 

diferentes actividades educativas u 
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SOLIDARIDAD 

Es un valor que impulsa a las 

personas a la práctica del 

desprendimiento para ayudar a los 

demás de manera desinteresada, 

deseando y haciendo posible el 

bien para los demás. Es la 

adhesión voluntaria a una causa 

justa que afecta a otros. 

otras, respetando su dignidad como 

persona. 

Mostrar aprecio e 

interés por los demás 

Sentir las necesidades de los demás e 

Involucrarse de forma personal, 

mediante la proposición de soluciones 

ante situaciones presentadas. 

Compartir lo que tiene 

con los compañeros 

Es el acto de participación recíproca en 

algo, ya sea material o inmaterial, en la 

que una persona da parte de lo que 

tiene a otra para que lo puedan disfrutar 

conjuntamente, eso implica el valor de 

dar y recibir, aceptar y acoger lo que el 

otro ofrece. 

(Latorre y Seco, 2016, pp. 135 – 138) 

 

 

ENFOQUE TRANSVERSALES DEFINICIÓN 

Enfoque de Derechos Reconocerse como sujetos de derechos y  capacidad de 

defender y exigir sus derechos legalmente reconocidos. 

Asimismo, reconocer que son ciudadanos con deberes que 

participan del mundo social propiciando la vida en 

democracia. 

Enfoque Inclusivo o de Atención a 

la Diversidad 

Brindar la atención a la diversidad para  erradicar la exclusión, 

discriminación y desigualdad de oportunidades 

independientemente de sus diferencias culturales, sociales, 

étnicas, religiosas, de género, condición de discapacidad o 

estilos de aprendizaje. 

Enfoque Intercultural Entender que las culturas están vivas y que la interrelación 

entre ellas genera cambios que contribuyen al desarrollo 

social, siempre y cuando no se menoscabe la identidad, ni 

exista pretensión de hegemonía o dominio por parte de 

ninguna. 
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Enfoque Igualdad de Género Igual valoración de los diferentes comportamientos, 

aspiraciones y necesidades de mujeres y varones; y en 

consecuencia, poder tener mismas condiciones y posibilidades 

para ejercer sus derechos, así como para ampliar sus 

capacidades y oportunidades de desarrollo personal y 

colectivo. 

Enfoque Ambiental Formación de personas con conciencia crítica y colectiva 

sobre la problemática ambiental a nivel local y global, el 

desarrollo de estilos de vida saludables y sostenibles en cuanto 

a la naturaleza, la biodiversidad y los recursos no renovables. 

Enfoque Orientación al Bien 

Común 

Está constituido por las relaciones recíprocas que los seres 

humanos  comparten y comunican entre sí, a partir de las 

cuales las personas consiguen su bienestar, estos son: los 

valores, las virtudes cívicas y el sentido de la justicia.  

Enfoque Búsqueda de la Excelencia Desarrollar la capacidad para el cambio y la adaptación desde 

las habilidades sociales y la interiorización de estrategias para 

garantizar el éxito personal y social.  

 Basado de MINEDU, 2016a, pp. 12 - 20 
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3.1.10. Evaluación de Diagnóstico 

 MOTIVACIÓN   

 

 Definición: Competencia (2° año)  

CONCEPTO DEFINICIÓN 

Determinante 
Clase de palabra que se antepone a los sustantivos para 

especificar su significado. (MINEDU, 2012, p. 76) 

Grupo nominal 
Conjunto de palabras que tienen como núcleo a un 

sustantivo. (MINEDU, 2012, p. 104) 

Inferencia 

Es llegar a una conclusión a partir de la información de 

que se dispone, desde lo particular a lo general. 

(Latorre, M. y Seco, C. 2016, pp. 327) 

Géneros literarios 

Categorías establecidas por la tradición que nos permite 

clasificar las obras literarias por sus rasgos comunes. 

(MINEDU, 2012, p. 57) 

Cuadro sinóptico 

Organizador gráfico que da una visión de conjunto de 

un tema, jerarquizando sus ideas. (MINEDU, 2012, p. 

158)  
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EVALUACIÓN INICIAL O DE DIAGNÓSTICO 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO QUE LOS ESTUDIANTES DEBEN SABER 

1. Se comunica oralmente: Entonación, los gestos, la mímica, el diálogo, narración de 

costumbres, mitos y leyendas. 

 

2. Lee diversos tipos de texto: Los géneros literarios, el cuento popular, literatura juvenil, 

texto teatral, textos lúdicos, poesía. Inferencia, sumillado, parafraseo, cuadro sinóptico. 

 

3. Escribe diversos tipos de texto: El signo lingüístico, sustantivo, adjetivo, determinantes, 

grupo nominal, conectores, verbo, sujeto y predicado. Palabras homófonas, monosílabos, 

uso de mayúsculas, el punto, el punto y coma, el uso de la b y v. Infografía, pancarta, 

catálogo, cuento. 

 

 

 

 

 

 

VALORES 

- Responsabilidad (1) 

- Respeto (2) 

 

- Actitud (1): Mostrar esfuerzo en 

el trabajo. 

- Actitud (2): Asumir las normas 

de convivencia.  

B. LO QUE LOS ESTUDIANTES DEBEN 

SABER HACER 

CAPACIDAD: Comprensión 

Destrezas:  

- Analizar 

- Inferir  

- Organizar 

CAPACIDAD: Expresión 

Destrezas:  

- Utilizar 

- Producir 

CAPACIDAD: Pensamiento Crítico 

Destrezas:  

- Demostrar fluidez verbal y mental 

- Valorar 

- Demostrar originalidad 
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I. Analizar los siguientes textos según los géneros literarios a los que pertenecen. 

a. Identifica el género literario de cada texto 

b. Subrayar las características propias de cada género  

Cuando contemplo el cielo 

de innumerables luces adornado, 

y miro hacia el suelo, 

de noche rodeado, 

en sueño y en olvido sepultado, 

 

el amor y la pena 

despiertan en mi pecho un ansia 

ardiente; 

despiden larga vena 

los ojos hechos fuente, 

Loarte, y digo al fin con voz 

doliente 

 

Noche Serena, Fray Luis de 

León. 

MACBETH: [aparte] Sea lo 

que haya de ser, corren 

tiempo y hora en el día más 

cruel.  

BANQUO: Noble Macbeth, 

cuando gustes.  

MACBETH: Perdonadme. 

Me agitaban la mente cosas 

olvidadas. Señores, vuestro 

servicio queda escrito en un 

libro cuyas páginas leo cada 

día. Vamos con el rey. 

 

Macbeth, William 

Shakespeare 

 

-¡A levantarse! ¡Efraín, 

Enrique! ¡Ya es hora! 

 

Los dos muchachos corren a 

la acequia del corralón 

frotándose los ojos 

legañosos. Con la 

tranquilidad de la noche el 

agua se ha remansado y en su 

fondo transparente se ven 

crecer yerbas y deslizarse 

ágiles   infusorios. Luego de 

enjuagarse la cara, coge cada 

cual su lata y se lanzan a la 

calle. (…) 

 

Los gallinazos sin plumas, 

Julio Ramón Ribeyro 

 

 

 

 

 

 

II. Producir una tradición  

a. Elabora una tradición familiar o de tu comunidad 

b. Ten en cuenta el propósito, tema, lectores y registro; para ello, responde a las siguientes 

preguntas: ¿Para qué escribiré? ¿Sobre qué tema escribiré? ¿A quién irá dirigido mi 

texto? ¿Qué tipo de registro usaré? 

c. Organiza la tradición en tres momentos: Acontecimiento inicial (Dónde y cuándo 

sucede la historia), nudo o conflicto (qué hecho importante ocurre en la historia), y 

desenlace (cómo finaliza la historia) 

d. Escribe en borrador tu texto teniendo en cuenta la organización y características 

necesarias. 

e. Redacta tu tradición ya corregida. Tener en cuenta la ortografía: Tildación, punto, punto 

y coma, tanto como el uso de la b y v.   

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICO - 1 

Apellidos y nombres: ______________________________________________ 

Área: Comunicación           Año: 3o de Secundaria             Sección:              Fecha:  
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3.1.11. Programación Anual

PROGRAMACIÓN GENERAL 

1. Institución Educativa: N° 6060 – Villa el Salvador               2. Nivel: Secundaria                                      3. Grado: 3° año 

4.    Sección/es: A – B – C - D       5. Área: Comunicación           6. Profesor (a): Jimmy B. Cruz Pinedo, Joseline E. Peña Mendoza, Paola E. Salazar Astete 

CONTENIDOS Medios MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

      I BIMESTRE 

- Se comunica oralmente 

EO: Narración oral, creación de cuento. Exposición. 
- Lee diversos tipos de texto 

CL: Fábulas, Félix M. Samaniego. De lo que le sucedió a un honrado labrador con su hijo, El 
Conde de Lucanor. La celestina 

PL: El cantar del Mío Cid 
L: Origen y evolución de español. Literatura medieval española. 

EL: Tema y subtemas. Sumillado. 
- Escribe diversos tipos de texto 

G: Registros lingüísticos. Análisis de la oración simple.  
O: Acentuación general. Concurrencia vocálica. Repaso del uso de las letras (C-Z-S-X) 

RV: Etimología. Prefijos y sufijos.  
CA: Historieta. 

PT: Texto narrativo - cuento no lineal. Infografía.  

 

II BIMESTRE 

- Se comunica oralmente 

EO: Plenario. 
- Lee diversos tipos de texto 

CL: El burlador de Sevilla – Tirso de Molina. La vida es sueño (monólogo de Segismundo) 
– Calderón de la Barca. 

PL: El Lazarillo de Tormes. 
L: Renacimiento. Barroco. 

EL: Toma de apuntes. Tema y subtemas. 
- Escribe diversos tipos de texto 

G: La oración compuesta vs la oración simple. La oración compuesta (yuxtapuesta, 
coordinada, subordinada) 

O: Tildación diacrítica. Tildación de palabras compuestas. 
RV: Organizadores gráficos. Analogías. 

CA: Taller de memes literarios 
PT: Texto expositivo: secuencial y comparativo. Manual. 

 

III BIMESTRE  

- Se comunica oralmente 

EO: Debate. Entrevista. 

- Lee diversos tipos de texto 

CL: El sí de las niñas – Fernández de Moratín. El Miserere – Bécquer.  

PL: Rimas y leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer. 
L: Neoclasicismo. Romanticismo. 

EL: Ideas principales y secundarias. Inferencia. 
- Escribe diversos tipos de texto 

G: Oración compuesta yuxtapuesta. Oración compuesta coordinada. 
O: Los signos de puntuación. Uso de mayúsculas. Repaso del uso de las letras (B-V) 

RV: Series Verbales. Oraciones incompletas. 
CA: El afiche 

PT: El testimonio. El artículo de opinión. 
 

IV BIMESTRE  
- Se expresa oralmente 

EO: Mesa Redonda. La anécdota. Charla Radial 
- Lee diversos tipos de texto 

CL: Marianela (Fragmento) – Benito Pérez Galdós.  Niebla (Fragmento).  Romance de la 
Pena Negra (Poema del Romancero Gitano) 

PL: Fuente ovejuna de Lope de Vega. 
L: Realismo. Generación del 98. Generación del 27.  

EL: Resumen. Fichas de registro. 
- Escribe diversos tipos de texto 

G: Oración compuesta subordinada. Morfología de la palabra y categorías gramaticales.  
O: Queísmo y dequeísmo. Repaso del uso de las letras (H-G-J-LL-Y) 

RV: Relaciones de significado. Técnicas investigación según APA.  
CA: El programa radial. 

PT: La reseña. El ensayo. 

 

- Comparación de información mediante cuadros comparativos, 

semejanzas y diferencias, utilización de criterios de comparación.  

- Análisis de textos continuos y discontinuos, mediante las técnicas del 

subrayado, sumillado y parafraseo. 

- Análisis de elementos, estructuras de palabras o imágenes, frases 

oraciones, textos, significados, formas, funciones mediante diferentes 

técnicas de socialización. 

- Inferencia de significados, mensajes, ideas, contenidos a partir de lo 

visto, leído o experimentado mediante conversaciones dirigidas, 

debates y mesas de diálogo. 

- Interpretación de textos diversa índole en base a fichas y cuestionarios, 

lectura e imágenes.  

- Síntesis de la información mediante el análisis previo y la realización 

de marcos conceptuales, redes conceptuales, mapas conceptuales, 

mapas semánticos, mapas mentales, esquemas de llaves, cuadro 

sinóptico.  

- Demostración de fluidez verbal y mental mediante exposiciones con 

pronunciación clara, buena vocalización, entonación y expresión 

corporal adecuada. 

- Explicación - exposición oral, ordenada, coherente y fluida, sobre 

hechos, procesos, teorías, ideas y características, etc. mediante el uso 

de la palabra, de esquemas, gráficos, historietas y recursos 

audiovisuales, siguiendo un plan o guion previsto.  

- Producción textos continuos y discontinuos, orales o escritos con 

coherencia y precisión léxica. 

- Utilización correcta de las normas ortográficas y gramaticales en la 

expresión escrita mediante dictados, ejercicios y textos breves 

realizados en clase. 

- Argumentación sobre un tema mediante la realización de un ensayo y 

la posterior exposición sobre el mismo, siguiendo pautas 

preestablecidas.  

 

CAPACIDADES – DESTREZAS Fines VALORES - ACTITUDES 

1.     CAPACIDAD: Comprensión 

        Destrezas: 

-          Comparar 

-          Analizar 

-          Inferir  

-          Interpretar 

-          Sintetizar 

2.     CAPACIDAD: Expresión 

        Destrezas: 

-          Demostrar fluidez verbal 

-          Explicar 

-          Producir 

-          Utilizar 

3.     CAPACIDAD: Pensamiento crítico y creativo 

         Destreza: 

-          Argumentar 

1. VALOR: Responsabilidad 

Actitudes: 

 Ser puntual 

 Cumplir con los trabajos asignados 

 Participa activamente 

2. VALOR: Respeto 

Actitudes: 

 Asumir las normas de convivencia 

 Aceptar distintos puntos de vista 

 Escuchar con atención  

3. VALOR: Solidaridad 

Actitudes: 

 Ayudar a sus compañeros 

 Mostrar aprecio e interés por los demás 

 Compartir lo que tiene con los compañeros  
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3.1.12 Marco Conceptual de los Contenidos 

COMUNICACIÓN – 3° año de secundaria 

MARCO CONCEPTUAL 

I BIMESTRE II BIMESTRE III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Se comunica oralmente 
EO: Narración oral, creación de cuento. 

Exposición. 

 

Lee diversos tipos de texto 
CL: Fábulas, Félix M. Samaniego. De lo 

que le sucedió a un honrado labrador con 

su hijo, El Conde de Lucanor. La celestina 

PL: El cantar del Mío Cid 
L: Origen y evolución de español. 

Literatura medieval española. 

EL: Tema y subtemas. Sumillado. 

 

Escribe diversos tipos de texto 

G: Registros lingüísticos. Análisis de la 

oración simple.  

O: Acentuación general. Concurrencia 
vocálica. Repaso del uso de las letras (C-

Z-S-X) 

RV: Etimología. Prefijos y sufijos.  

CA: Historieta. 
PT: Texto narrativo - cuento no lineal. 

Infografía. 

 

 

Se comunica oralmente 
EO: Debate. Entrevista. 

 

Lee diversos tipos de texto 
CL: El burlador de Sevilla – Tirso de 

Molina. La vida es sueño (monólogo de 

Segismundo) – Calderón de la Barca. 

PL: El Lazarillo de Tormes. 
L: Renacimiento. Barroco. 

EL: Toma de apuntes. Tema y subtemas. 

 

Escribe diversos tipos de texto 
G: La oración compuesta vs la oración 

simple. La oración compuesta 

(yuxtapuesta, coordinada, subordinada) 

O: Tildación diacrítica. Tildación de 
palabras compuestas. 

RV: Organizadores gráficos. Analogías. 

CA: Taller de memes literarios 

PT: Texto expositivo: secuencial y 
comparativo. Manual. 

 

 

 
 

Se comunica oralmente 
EO: Plenario. Charla Radial. 

 

Lee diversos tipos de texto 
CL: El sí de las niñas – Fernández de 

Moratín. El Miserere – Bécquer.  

PL: Rimas y leyendas de Gustavo 

Adolfo Bécquer. 
L: Neoclasicismo. Romanticismo. 

EL: Ideas principales y secundarias. 

Inferencia. 

 

Escribe diversos tipos de texto 

G: Oración compuesta yuxtapuesta. 

Oración compuesta coordinada. 

O: Los signos de puntuación. Uso de 
mayúsculas.  

RV: Series Verbales. Oraciones 

incompletas. 

CA: El afiche 
PT: El testimonio. El artículo de 

opinión. 

 

 
 

Se expresa oralmente 

EO: Mesa Redonda. La anécdota. Charla 

Radial 

 

Lee diversos tipos de texto 

CL: Marianela (Fragmento) – Benito 

Pérez Galdós.  Niebla (Fragmento).  
Romance de la Pena Negra (Poema del 

Romancero Gitano) 

PL: Fuente ovejuna de Lope de Vega. 

L: Realismo. Generación del 98. 
Generación del 27.  

EL: Resumen. Fichas de registro. 

 

Escribe diversos tipos de texto 
G: Oración compuesta subordinada. 

Morfología de la palabra y categorías 

gramaticales. 

O: Queísmo y dequeísmo. Repaso del 
uso de las letras (C-Z-S- X-B-V-H-G-J-

LL-Y) 

RV: Relaciones de significado. Técnicas 

investigación según APA. 
CA: La charla radial. 

PT: La reseña. El ensayo. 
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3.2. Programación específica 

3.2.1. Unidad de aprendizaje 1 y actividades 

UNIDAD DE APRENDIZAJE No 1 

1. Institución Educativa: N° 6060 – Villa el Salvador               2. Nivel: Secundaria                                      3. Grado: 3° año 

4.    Sección/es: A – B – C - D       5. Área: Comunicación           6. Profesor (a): Jimmy B. Cruz Pinedo, Joseline E. Peña 

Mendoza, Paola E. Salazar Astete 

CONTENIDOS Medios MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

I BIMESTRE 

 

- Se comunica oralmente 

EO: Narración oral, creación de cuento. 

- Lee diversos tipos de texto 

CL: Fábulas, Félix M. Samaniego. De lo que le 

sucedió a un honrado labrador con su hijo, El 

Conde de Lucanor.  

L: Origen y evolución de español.  

EL: Tema y subtemas.  

- Escribe diversos tipos de texto 

G: Registros lingüísticos.  

O: Acentuación general.  

RV: Etimología. Prefijos y sufijos.  

CA: Historieta. 

PT: Texto narrativo - cuento no lineal.  

 

 

- Análisis de información sobre “El origen y evolución del 

castellano” utilizando la técnica del cuestionario en una 

ficha aplicativa. 

- Síntesis de información sobre “El origen y evolución del 

castellano” realizando un mapa mental 

- Utilización de las reglas ortográficas de la C, Z, S, X 
mediante la redacción de un texto-resumen 

- Análisis de las características de las Fábulas de Samaniego 

mediante la realización de un cuadro sinóptico. 

- Argumentación a favor/contra del pensamiento del 

personaje principal de la fábula “La lechera” mediante una 

mesa redonda. 

- Síntesis de la información sobre los registros lingüísticos 

mediante la elaboración de un cuadro de doble entrada. 

- Análisis el texto “Influencias Árabes en España” mediante 
la técnica del Sumillado. 

- Análisis de los elementos de la historieta participando del 

diálogo dirigido. 

- Inferencia de información sobre la historieta mediante la 

utilización de una ficha de aplicación. 

- Síntesis el texto “De lo que le sucedió a un honrado 
labrador con su hijo - El conde Lucanor” mediante la 

realización de un esquema secuencial. 

- Utilización de las reglas de acentuación general 
aplicándolas en una ficha de trabajo. 

- Producción de la versión previa de cuento no lineal en 

forma novedosa y original, mediante tablas de 
organización y la coevaluación. 

- Producción de la versión final de un cuento no lineal en 

forma novedosa y original luego de la coevaluación y 

autoevaluación. 

- Demostración de fluidez verbal en la narración oral de un 

cuento utilizando un vocabulario adecuado. 

 

CAPACIDADES – DESTREZAS Fines VALORES - ACTITUDES 

1.     CAPACIDAD: Comprensión 

        Destrezas: 

-          Analizar 
-          Inferir 

-          Sintetizar 

2.     CAPACIDAD: Expresión 

        Destrezas: 
-          Demostrar fluidez verbal 

-          Producir 

-          Utilizar 

3.     CAPACIDAD: Pensamiento crítico y creativo 

         Destreza: 

-          Argumentar 

4. VALOR: Responsabilidad 

Actitudes: 

 Participa activamente 

5. VALOR: Respeto 

Actitudes: 

 Escuchar con atención  

6. VALOR: Solidaridad 

Actitudes: 

 Mostrar aprecio e interés por los demás 
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ACTIVIDADES como ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE 

 
ACTIVIDAD 1 (90 min.)   
 

Analizar información sobre “El origen y evolución del castellano” utilizando la técnica 

del cuestionario en una ficha aplicativa asumiendo las normas de convivencia en la 

presentación de su trabajo. 

 

Inicio 

- Motivación: Observa y lee un texto en Castellano 

antiguo de manera libre.  

- Recojo de saberes previos. Responde: ¿Se 

entendió claramente el texto leído? ¿En qué idioma 

está escrito? Teniendo en cuenta que está escrito 

en español, ¿qué habrá sucedido para que haya 

tenido un gran cambio?   

- Conflicto cognitivo: ¿Qué idiomas y 

acontecimientos influenciaron en la lengua 

española?      
Recuperado de https://bit.ly/2Bm73g3 

 

Proceso 

- Percibe información sobre El origen y evolución del castellano mediante la 

explicación del mediador y una ficha.   

- Identifica las ideas más importantes del texto mediante el subrayado lineal. 

- Relaciona lo aprendido mediante la resolución y diálogo de las preguntas de su ficha. 

- Analiza información sobre el origen y evolución del castellano respondiendo 

preguntas en un cuestionario en la ficha aplicativa. 

 

Salida 

- Evaluación: Explica el resultado de su análisis compartiendo en plenario sus 

respuestas.  

- Metacognición: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo lo aprendimos? 

- Transferencia: Lee las “Glosas Emilianenses” en el castellano (antiguo y actual) y 

crea un listado de dichas diferencias.  

 

ACTIVIDAD 2 (90 min.)  

 

Sintetizar información sobre “El origen y evolución del castellano” realizando un mapa 

mental, mostrando participación activa. 

 

Inicio 

- Motivación: Observa un video de 2 minutos sobre el origen del latín, y responden 

¿qué observaron? ¿Cómo tanta información puede ser resumida en dos minutos? 

¿Qué elementos se observó en el vídeo?  

- Recojo de saberes previos: ¿Qué vimos la 

clase pasada? ¿Qué influencias tuvo el idioma 

Castellano? 

- Conflicto cognitivo: ¿Qué otros medios 

escritos podemos usar para sintetizar 

información? ¿Por qué es importante conocer 

el origen y evolución del idioma español?  
Recuperado de https://bit.ly/2GyeKTI 

Proceso 
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- Percibe información sobre el mapa mental mediante la explicación del mediador. 

- Identifica los elementos del mapa mental observando un modelo de mapa mental en 

la ficha N°2. 

- Relaciona sus saberes previos mediante preguntas sobre “El origen y evolución del 

Castellano”: ¿Cuáles son las lenguas romances? ¿Qué culturas influyeron en el 

español? 

- Selecciona la información teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

1. Origen 

2. Elementos constituyentes 

3. Español clásico 

4. Español moderno 

- Organiza la información extraída comparando sus respuestas con sus compañeros en 

grupo de 4 integrantes  

- Sintetiza el texto “El origen y evolución del Castellano” realizando un mapa mental  

 

Salida 
- Evaluación: Presenta y explica brevemente su mapa mental en plenario (rúbrica) 

- Metacognición: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo lo aprendimos? 

- Transferencia: ¿De qué manera me ayuda me ayuda saber el origen de mi propia 

lengua? 

 

ACTIVIDAD 3 (90 min.) 

 

Utilizar las reglas ortográficas de la C, Z, S, X mediante la redacción de un texto-resumen 

asumiendo las normas de convivencia.  

 

Inicio 

-  Motivación: Se aproximan seis estudiantes a la pizarra de manera voluntaria y la 

profesora dicta las palabras: conexión, acceso, sesiones, exhalar, jovenzuelo, subiese. 

Luego de escribirlo responde ¿Qué características tienen en común todas estas 

palabras? ¿Cómo supieron cómo escribirla correctamente?    

-  Recojo de saberes previos: Recordando la evolución de la lengua, ¿las palabras han 

tenido algún cambio fonético? ¿Podemos escribirlo como deseamos?   

-  Conflicto cognitivo: ¿Sabemos cómo escribir entre c, z, s, x? 

 

Proceso 

- Escribe un texto informativo de 10 líneas sobre la evolución del español. 

- Recuerda las reglas ortográficas mediante un esquema de llaves realizado en la 

pizarra. 

- Aplica las reglas ortográficas de la c, z, s, x e intercambia su redacción con un 

compañero. 

- Revisa las correcciones que fueron dadas por su compañero y reelaborar el texto 

escrito. 

- Presenta lo escrito mediante la charla en parejas. 

Utiliza las reglas ortográficas de la C, Z, S, X mediante la redacción de un texto-

resumen. 

 

Salida 

- Evaluación: Lee el texto realizado en grupo de cuatro integrantes.  

- Metacognición: ¿Activé mis conocimientos previos sobre el uso de la c, s, x, z? 

Sí________     No_______ ¿Por qué? ___________________________ 

¿Seguí los procesos para redactar y utilizar las normas ortográficas? 

Sí________     No_______ ¿Por qué? ___________________________ 

- Transferencia: Redacta un anecdotario de tu semana incluyendo las reglas 
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ortográficas del tema. 

 

 

ACTIVIDAD 4 (45 min.) 

Analizar las características de las Fábulas de Samaniego mediante la realización de un 

cuadro sinóptico mostrando participación activa.  

 

Inicio 

- Motivación: Observa una imagen sobre la fábula “La 

hormiga y la cigarra”.  

- Recojo de saberes previos: ¿Qué podemos ver en la 

imagen? ¿A qué especie literaria pertenece? ¿En qué tipo de 

subgénero narrativo los animales o seres inanimados 

podrían hablar?   

- Conflicto cognitivo: ¿Existe algún autor que haya escrito o 

traducido fábulas? 
Recuperado de https://bit.ly/2Tmd9nK 

Proceso 

- Lee sobre las características y estructura de la fábula de Félix Samaniego mediante 

una ficha informativa. 

- Identifica los elementos de la fábula de Samaniego mediante la técnica del subrayado 

- Relaciona dichos elementos mediante observando la estructura del cuadro sinóptico. 

- Analiza las características de las Fábulas de Samaniego mediante un cuadro 

sinóptico. 

 

Salida 

- Evaluación: Comparte su cuadro sinóptico mediante el diálogo en parejas.  

- Metacognición: ¿Que hemos aprendido hasta ahora? ¿Qué procesos seguimos? 

- Transferencia: ¿Para qué me puede servir lo que acabo de aprender?  

 

ACTIVIDAD 5 (45 min.) 

 

Argumentar a favor/contra del pensamiento del personaje principal de la fábula “La 

lechera” mediante una mesa redonda mostrando aprecio e interés por los demás. 

 

Inicio 

- Motivación: Lee en la pizarra dos frases: “Vive el presente, sueña el futuro y 

aprende del pasado.” y “No sueñes con el futuro y vive la seguridad del presente” 

responde: ¿Que opinan de ambas frases? ¿Estás de acuerdo con alguna? ¿Con cuál? 

¿Por qué? 

- Recojo de saberes previos: Recordando la clase anterior, ¿Qué características tiene 

una fábula? ¿Qué es la moraleja? 

- Conflicto cognitivo: ¿Los personajes de las fábulas son solo animales o cosas? 

 

Proceso 

- Escucha y sigue la lectura de la fábula “La Lechera” en una ficha informativa. 

- Recopila información: personajes, sucesos y moraleja de la fábula tomando apuntes. 

- Organiza la información extraída (personajes, sucesos y moraleja) y la comparte en 

parejas. 

- Formula su postura en cuanto al actuar del personaje principal y encuentra un 

argumento a favor y otro en contra. 

- Contrasta sus respuestas en grupos de 6 estudiantes siguiendo las indicaciones de la 

https://bit.ly/2Tmd9nK


67 
 

  
  

docente. 

- Argumenta a favor/contra el pensamiento del personaje principal de la fábula La 

lechera mediante una mesa redonda. 

Salida 
- Evaluación: Expone sus argumentos siguiendo correctamente los criterios de 

evaluación. 

- Metacognición: ¿Qué destreza realicé hoy? ¿Qué procesos seguí para realizarlo? 

¿Qué dificultades tuve? ¿Las resolví? 

- Transferencia: Leer la obra completa de Samaniego: Fábulas para dentro de dos 

semanas 

 

ACTIVIDAD 6 (90 min.)   

 

Sintetizar la información sobre los registros lingüísticos mediante la elaboración de un 

cuadro de doble entrada mostrando participación activa.  

 

Inicio 

- Motivación: Observa parte del video 

“Conversando en la oficina”.  

- Recojo de saberes previos: ¿Ambas 

mujeres usaban el mismo idioma? ¿Por qué 

no lograban entenderse plenamente? ¿Qué 

tipo de lenguaje usaba cada una y qué 

características tenían?  
- Conflicto cognitivo: ¿Será importante la 

situación comunicativa al escribir o hablar? 

¿Por qué? 

 

 

Recuperado de https://bit.ly/2FVt5tP 

      Proceso 

- Percibe información sobre los registros lingüísticos mediante la lectura y subrayado 

del Texto N°1 en su ficha aplicativa. 

- Identifica las ideas principales y las organiza mediante un esquema de llaves. 

- Relaciona los registros lingüísticos de diversas oraciones y los convierte a formal o 

informal según corresponda.    

- Selecciona el registro lingüístico al que corresponda cada texto.  

- Sintetiza los registros lingüísticos mediante un cuadro de doble entrada. 

 

 FORMAL INFORMAL 

Definición   

Tipos   

Morfológico   

Sintaxis   

Ejemplos   

 

 

Salida 
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- Evaluación: Expone mediante un plenario su cuadro de doble entrada.  

- Metacognición: ¿Qué técnica aprendí hoy? ¿Qué procesos seguí para esta actividad? 

¿De qué manera me ayudó con mi organizador visual?  

- Transferencia: ¿Para qué me puede servir lo que acabo de aprender? 

 

ACTIVIDAD 7 (90 min.)   

 

Analizar el texto “Influencias Árabes en España” mediante la técnica del Sumillado 

mostrando participación activa.  

 

Inicio 

- Motivación: Observa la frase “Inmigración Venezolana” y responde de manera libre 

y global mientras la docente lo escribe en la pizarra: ¿Qué es? ¿Desde cuándo se dio? 

¿Por qué creen que se dio? Luego leen las respuestas y responde ¿es posible crear un 

texto a partir de estos datos? ¿Y qué pasaría si tuvieran un texto con el mismo título 

principal… podrían llegar a la conclusión que estos son sus temas y subtemas? 

¿Cómo? 

- Recojo de saberes previos: ¿Qué técnicas usaban para organizar las ideas de los 

textos que leían?   

- Conflicto cognitivo: ¿La idea principal es lo mismo que el Sumillado? 

 

Proceso 

- Percibe información mediante la lectura del texto No1 “Influencias Árabes en 

España”. 

- Identifica las ideas más importantes mediante el subrayado lineal. 

- Relaciona sus conocimientos mediante la información del texto No2 “El Sumillado” 

- Analiza el texto “Influencias Árabes en España” utilizando la técnica del Sumillado. 

 

Salida 

- Evaluación: Comparte su Sumillado en parejas. 

- Metacognición: ¿Qué técnica aprendí hoy? ¿Qué procesos seguí para esta actividad?  

- Transferencia: ¿Para qué me puede servir lo que acabo de aprender? 

 

ACTIVIDAD 8 (45 min) 

 

Analizar los elementos de la historieta participando del diálogo dirigido mostrando 

participación activa. 

 

Inicio 

- Motivación: Observa una historieta de Mafalda en la pizarra  

- Recojo de saberes previos: ¿Qué representa esta imagen? ¿Qué mensaje transmite? 

Recordando los textos discontinuos, ¿se puede considerar a la historieta un tipo de 

texto?   

- Conflicto cognitivo: ¿Qué 

características tiene la 

historieta? 

 
 

Recopilado de https://bit.ly/2S0UsnS 
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Proceso 

- Observa los elementos de la historieta en una ficha informativa y la explicación 

docente. 

- Identifica dichos elementos mediante la técnica del subrayado. 

- Relaciona dichos elementos completando los elementos de la historieta inicial. 

- Analiza los elementos de la historieta participando del diálogo dirigido mediante la 

escucha activa.  

 

Salida 

- Evaluación: Explica los elementos analizados mediante un plenario.  

- Metacognición: ¿Qué hemos aprendido hasta ahora? ¿Qué procesos seguimos? 

- Transferencia: ¿Para qué me puede servir lo que acabo de aprender?  

 

ACTIVIDAD 9 (45 min.) 

 

Inferir información sobre la historieta mediante la utilización de una ficha de aplicación, 

mostrando aprecio e interés por las respuestas de los demás.  

 

Inicio 

- Motivación: Observa una historieta de Quino.  

- Recojo de saberes previos: ¿Qué elementos tiene 

esta historieta y cuál es su mensaje? 

- Conflicto cognitivo: ¿Tendrá una crítica social o más 

profunda? 

 

Recuperado de  https://bit.ly/2SVfp8w 

 

Proceso 

- Percibe una historieta en la ficha de aplicación y la lee de manera rápida para aclarar 

dudas. 

- Relaciona sus conocimientos mediante el llenado de los elementos de la historieta. 

- Interpreta con claridad el mensaje de la historieta respondiendo a las preguntas 

literales, inferenciales y crítico-valorativas en su ficha.  

- Infiere información sobre la historieta “Hijo que salió bien” respondiendo a las 

preguntas de la ficha aplicativa 

 

Salida 

- Evaluación: Comparte sus respuestas crítico-valorativas en un plenario.  

- Metacognición: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo lo aprendimos? 

- Transferencia: Pegar una historieta, señalar sus elementos y explicar en 5 líneas su 

mensaje. 

 

ACTIVIDAD 10 (90 min.) 

 

Producir una historieta sobre alguna fábula de Samaniego mediante el trabajo 

colaborativo mostrando aprecio e interés por los demás.  

 

https://bit.ly/2SVfp8w
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Inicio 

- Motivación: Observa el video “¡Feliz cumple, 

Quino!”. 

- Recojo de saberes previos: ¿Quién es Quino? 

¿Quiénes eran los personajes? ¿Cuáles eran los 

elementos de la historieta? ¿Qué debo tener en 

cuenta para realizar una?  

- Conflicto cognitivo: ¿Solo los grandes artistas 

pueden realizar historietas?  
Recuperado de https://bit.ly/2UlOgZt 

Proceso 
- Define los grupos de trabajo con la participación de cuatro integrantes, y comparten 

los materiales que necesita para su historieta: cartulina, plumones, lápiz, regla, etc. 

- Define la estructura narrativa de la historieta, respondiendo: ¿Qué sucedió al inicio?, 

¿qué sucedió después?, ¿qué pasó al final? 

- Genera ideas mediante el diálogo intergrupal sobre la temática de su historieta sobre 

las fábulas ya leídas de Samaniego. 

- Selecciona información y llega a acuerdos sobre el trabajo colaborativo de cada 

integrante.    

- Organiza la información elaborando un bosquejo de historieta con la mediación de 

la docente. 

- Redacta su historieta sobre la cartulina teniendo en cuenta la intención comunicativa 

y sus elementos. 

- Revisa los criterios de evaluación con su trabajo final. 

- Produce una historieta sobre alguna fábula de Samaniego mediante el trabajo 

participativo. 

 

Salida 
- Evaluación: Explica su historieta teniendo en cuenta los criterios establecidos 

(rúbrica) 

- Metacognición: ¿Cómo logré expresar mis ideas en mi historieta? ¿Qué fortalezas y 

debilidades tuve trabajando en grupo?  

- Transferencia: ¿Para qué me puede servir lo que acabo de aprender? 

 

 

Actividad 11 (90 min.)  
 

Sintetizar el texto “De lo que le sucedió a un honrado labrador con su hijo - El conde Lucanor” 

mediante la realización de un esquema secuencial, asumiendo las normas de convivencia.  

 

Inicio 

- Motivación: Lee tarjetas con palabras en desorden que recibe dentro de una carta y 

las organiza siguiendo un orden lógico formando seis frases, de tal modo que 

construya una historia, en grupos de 4 integrantes.   

- Recojo de saberes previos: ¿Es importante la coherencia y la cohesión para entender 

el mensaje de una historia? ¿Las frases u oraciones cortas ayudarán a sintetizar un 

texto? ¿Recuerdas qué estrategias utilizaste para sintetizar un texto? 

- Conflicto cognitivo: ¿Qué es un esquema secuencial y cómo se realiza? 

 

Proceso 

- Percibe información de forma clara por medio del texto N° 1: “De lo que le sucedió 

a un honrado labrador con su hijo - El conde Lucanor”. 

- Identifica las ideas más importantes en cada párrafo realizando el subrayado lineal. 

https://bit.ly/2UlOgZt
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- Relaciona las cinco escenas más importantes de la historia parafraseando el 

contenido esencial que subrayó y lo transcribe al recuadro de la ficha según el orden 

indicado. 

- Realiza el análisis mediante la técnica del cuestionario.  

- Sintetiza la historia “De lo que le sucedió a un honrado labrador con su hijo - El 

conde Lucanor” mediante un esquema secuencial detallando los hechos más 

relevantes de la historia. 

 

Salida  
- Evaluación: Presenta su esquema secuencial en plenario utilizando el método 

heurístico (preguntas del docente y respuestas de los estudiantes). 

- Metacognición: ¿Qué pasos debo seguir para realizar un esquema secuencial? ¿Qué 

dificultades has encontrado? ¿Cómo lo has resuelto? 

- Transferencia: ¿Para qué me puede servir sintetizar una determinada información? 

¿De qué manera se puede poner en práctica en la vida diaria la síntesis de 

información? 

 

Actividad 12 (90 min.) 

 

Utilizar las reglas de acentuación general aplicándolas en una ficha de trabajo, participando 

activamente. 

 

Inicio 

- Motivación: Participa de la dinámica “El juego de la campana”. Se forma grupos de 

4 integrantes y reciben una campana. Observa una tabla con los siguientes criterios: 

Acento en la última sílaba, penúltima y antepenúltima. Seguidamente escucha una 

adivinanza cuyas respuestas serían las palabras que respondan al criterio señalado. 

El grupo sepa la respuesta de cada adivinanza tocará la campana para su respectiva 

participación.  

- Recojo de saberes previos: A través de una lluvia de ideas responde: ¿De qué manera 

aprendió a separar correctamente las palabras en sílabas? ¿Cuáles son las sílabas 

donde recae la mayor fuerza de voz? De acuerdo a las sílabas ubicadas, ¿cuáles son 

las clases de palabras según la ubicación del acento? 

- Conflicto cognitivo: ¿Todas las palabras llevan acento? 

 

Proceso 

- Recuerda las reglas de acentuación general mediante una ficha informativa y la 

explicación del docente. 

- Escribe ejemplos siguiendo correctamente las reglas de acentuación general y los 

escribe en la pizarra.  

- Aplica las reglas de acentuación general en la resolución del ejercicio N° 1 en la ficha 

de aplicación.  

- Revisa las reglas de acentuación general en los ejercicios realizados. 

- Corrige los ejercicios de la ficha de aplicación a partir de las reglas de acentuación 

general, intercambiando su trabajo con un compañero y escuchando luego sus 

sugerencias. 

- Reelabora lo corregido siguiendo las pautas presentadas por el docente. 

- Presenta lo escrito mediante un plenario.  

 

 

 



72 
 

  
  

Salida  

- Evaluación: Utiliza las reglas de acentuación general en la resolución del ejercicio N° 2 

siguiendo correctamente los pasos mentales.  

- Metacognición: ¿Qué pasos debo seguir para utilizar correctamente la acentuación 

general? ¿Qué dificultades he encontrado? ¿Cómo las he resuelto? 

- Transferencia: ¿En qué otras situaciones pondrás en práctica las reglas de acentuación 

general? 

 

Actividad 13 (90 min.) 
 

Producir la versión previa de cuento no lineal en forma novedosa y original, mediante tablas de 

organización y la coevaluación, cumpliendo con responsabilidad con el trabajo asignado.  

 

Inicio 

- Motivación: Escucha atentamente la letra de la canción 

“Amor de madre” de Aventura. Luego de escuchar la letra 

y saber el final de la misma, crea un final alternativo breve 

y realiza algunos cambios cronológicos de la historia que 

se narra. Comparte sus respuestas de manera global sobre 

las siguientes preguntas: ¿Cuál es el final alternativo que 

creaste? ¿Qué cambios sufrió la historia? 

- Recojo de saberes previos: Recordando las estructuras 

narrativas responde, ¿qué estructuras narrativas 

conoces?  

- Conflicto cognitivo: ¿Se puede romper el orden cronológico en una historia? ¿Todo 

texto tiene que seguir únicamente una secuencia lineal o puede variar?  

 

Proceso 
- Identifica las características y ejemplos de la estructura narrativa no lineal mediante la 

ficha informativa N° 1: “Narrativa no lineal” 

- Decide la extensión del cuento: No mayor de una página, creativo y no lineal.  

- Busca y/o selecciona información para definir la estructura del cuento no lineal 

completando la siguiente tabla: 

 

- ¿Habrá protagonista?   

- ¿Quién será el personaje antagónico?  

- ¿Expresarán sentimientos? ¿Cuáles?  

- ¿Cuál será el tema de sus diálogos?  

- ¿Cuál será el tiempo y lugar (o lugares) en que se 

desarrollarán los hechos? 

 

- ¿Quién narrará los hechos?  

 

 

 

Recuperado de https://bit.ly/1o3pLLf 
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- Aplica las herramientas organizando y revisando la información en una versión previa 

del cuento, siendo acompañados por el docente en el proceso de redacción y 

orientándose en los criterios que se evaluarán.  

- Produce una versión previa de su cuento no lineal de forma creativa y original teniendo 

en cuenta los elementos lingüísticos de coherencia y cohesión.  

Salida 

- Evaluación: Revisa la versión previa de su cuento por medio de la coevaluación, 

intercambiando su trabajo con un compañero. 

- Metacognición: ¿Qué pasos he seguido para elaborar mi redacción? ¿Qué dificultades 

se presentaron? ¿Cómo las superé? 

- Transferencia: ¿En qué otras situaciones de mi vida pondré en práctica lo aprendido? 

 

Actividad 14 (45 min.) 
 

Producir la versión final de un cuento no lineal en forma novedosa y original luego de la 

coevaluación y autoevaluación, asumiendo las normas de convivencia. 

 

Inicio 

- Motivación: Observa atentamente un video: “El día que salí 

de casa”. Luego de observar la historia responde las 

preguntas: ¿La historia representada en el video sigue un 

orden cronológico? ¿Crees que se puede romper con ello? 

- Recojo de saberes previos: Recordando la clase de la 

narración no lineal responde la pregunta: ¿Las historias 

pueden sufrir cambios cronológicos?  

- Conflicto cognitivo: ¿Para qué decide un autor 

utilizar en su narración una estructura no lineal? 

 

Proceso 
- Selecciona de las recomendaciones dadas por su compañero, cuáles tomará en cuenta 

para corregir su texto. 

- Aplica los criterios morfosintácticos y los criterios de la tabla de autoevaluación al 

reelaborar el cuento. 

 

Contenido Forma 

El título tiene relación con la 

historia. 

Sí - No Las oraciones tienen sentido 

completo. 

Sí - No 

La narración presenta una 

estructura no lineal. 

Sí - No Correcta ortografía Sí - No 

Los personajes están bien 

caracterizados. 

Sí - No Diálogos sencillos - lenguaje 

entendible 

Sí - No 

La historia es de interés. Sí - No Redacción precisa de escenario y 

personajes 

Sí - No 

 

- Produce la versión final de su cuento no lineal de forma creativa y original.  

 

 

 

Recuperado de https://bit.ly/2MYOqn0 
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Salida 
- Evaluación: Presenta la versión final de su cuento no lineal (rúbrica). 

- Metacognición: ¿Qué pasos he seguido para elaborar mi redacción? ¿Qué dificultades 

se presentaron? ¿Cómo las superé? 

- Transferencia: ¿En qué otras situaciones de mi vida pondré en práctica lo aprendido? 

 

Actividad 15 (90 min.) 
 

Demostrar fluidez verbal en la narración oral de un cuento utilizando un vocabulario adecuado, 

mostrando aprecio e interés por los demás.  

 

           Inicio 

- Motivación: Observa atentamente un video del narrador de 

cuentos titulado: “El soldado y la muerte” y responde las 

preguntas: ¿Qué pasaba con el cuerpo del narrador mientras 

contaba la historia? ¿Hacía gestos con su rostro? ¿Su voz 

tenía algún ritmo? ¿Su voz era cambiante? ¿Al narrar 

realizaba pausas?  
- Recojo de saberes previos: ¿Qué técnicas ha utilizado 

para realizar una narración oral? 

- Conflicto cognitivo: ¿Para el desarrollo de una 

narración oral es importante el uso de los elementos paraverbales del lenguaje? 

 

Proceso 
- Percibe con claridad el cuento no lineal producido en clase e identifica los personajes, 

lugares, ambientes y acciones que realiza cada uno de ellos.  

- Reactiva saberes previos recordando los elementos paraverbales del lenguaje oral a 

través del diálogo dirigido. 

- Relaciona los saberes previos con los elementos paraverbales del lenguaje oral de la 

ficha N° 1: “Uso correcto de elementos paraverbales” y así el texto tenga una ilación 

adecuada. 

- Selecciona los recursos acordes a la necesidad de su cuento creado en clase haciendo 

uso de la ficha informativa N° 1. 

- Organiza ideas que se van a expresar mediante las preguntas: ¿Qué dirá primero? 

¿Qué después? ¿Cómo concluirá la narración? 

- Demuestra fluidez verbal en la expresión del cuento siguiendo correctamente los 

criterios de evaluación. 

 

 Fluidez expresiva 

 Tono de voz 

 Contenido  

 Control sobre los oyentes 

 

 

Salida 

- Evaluación: Demostrar fluidez verbal en la expresión del cuento siguiendo 

correctamente los criterios de evaluación (Rúbrica). 

- Metacognición: Responde en una ficha las preguntas 

 

https://bit.ly/2GyumG

Q 
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 ¿Qué aprendí sobre la narración oral?  

 ¿Cómo lo aprendí?  

 ¿Qué debo mejorar en mi narración 

oral? 

 

 

- Transferencia: ¿En qué otras situaciones de mi vida pondré en práctica lo aprendido? 
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3.2.1.1. Red conceptual de contenidos de la Unidad 

 

COMUNICACIÓN – PRIMERA UNIDAD 

RED CONCEPTUAL 

SE COMUNICA 

ORALMENTE 

 E.O: Narración oral, 

creación de cuento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCRIBE DIVERSOS TIPOS 

DE TEXTO 

 

 

 G: Registros lingüísticos. 

  

 O: Repaso del uso de las 

letras (C-Z-S-X) 

 

 CA: Historieta. 

 

 PT: Texto narrativo - 

cuento no lineal. 
 

 
 
 
 
 
 
 

LEE DIVERSOS TIPOS DE 

TEXTO 

 

 
 C.L: Fábulas, Félix 

M. Samaniego.  
 
De lo que le sucedió a 

un honrado labrador 

con su hijo, El Conde 

de Lucanor. 
 

 L: Origen y evolución 

de español. 
 

 E.L: Sumillado. Tema 

y subtema 
 
 
 
 
 



77 
 

  
  

3.2.1.2. Guía de aprendizaje para los estudiantes 

GUÍA DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD 1 

Nombres y Apellidos:…………………………………………..   Fecha:………………….. 

Profesores: Cruz Pinedo, Jimmy Brayann 

Peña Mendoza, Joseline Estefani Danitza 

Salazar Astete, Paola Evelyn 

Área: Comunicación Grado: 3º A-B-C-D 

 

Actividad 1  

 

Analizar información sobre “El origen y evolución del castellano” utilizando la técnica del 

cuestionario en una ficha aplicativa asumiendo las normas de convivencia en la presentación 

de su trabajo. 

- Percibe información sobre “El origen y evolución del castellano” mediante la explicación 

del mediador y una ficha.   

- Identifica las ideas más importantes del texto mediante el subrayado lineal. 

- Relaciona lo aprendido mediante la resolución y diálogo de las preguntas de su ficha. 

- Analiza información sobre el origen y evolución del castellano respondiendo preguntas 

en un cuestionario. 

 

Actividad 2  

 

Sintetizar información sobre “El origen y evolución del castellano” realizando un mapa 

mental, mostrando participación activa. 

- Percibe información sobre el mapa mental mediante la explicación de la docente. 

- Identifica los elementos del mapa mental observando un modelo de mapa mental en la 

ficha N°2. 

- Relaciona sus saberes previos mediante preguntas sobre “El origen y evolución del 

Castellano”: ¿Cuáles son las lenguas romances? ¿Qué culturas influyeron en el español? 

- Selecciona la información teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

5. Origen 

6. Elementos constituyentes 

7. Español clásico 

8. Español moderno 

- Organiza la información extraída comparando sus respuestas con sus compañeros en 

grupo de 4 integrantes  

- Sintetiza el texto “El origen y evolución del Castellano” realizando un mapa mental  

 

Actividad 3  

 

Utilizar las reglas ortográficas de la C, Z, S, X mediante la redacción de un texto-resumen 

asumiendo las normas de convivencia.  

- Escribe un texto informativo de 10 líneas sobre la evolución del español. 

- Recuerda las reglas ortográficas mediante un esquema de llaves realizado en la pizarra. 

- Aplica las reglas ortográficas de la c, z, s, x e intercambia su redacción con un compañero. 

- Revisa las correcciones que fueron dadas por su compañero y reelaborar el texto escrito. 

- Presenta lo escrito mediante la charla en parejas. 

Utiliza las reglas ortográficas de la C, Z, S, X mediante la redacción de un texto-resumen. 

 

Actividad 4  

 

Analizar las características de las Fábulas de Samaniego mediante la realización de un cuadro 

sinóptico mostrando participación activa.  

- Lee sobre las características y estructura de la fábula de Félix Samaniego mediante una 
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ficha informativa. 

- Identifica los elementos de La Fábula de Samaniego mediante el la técnica del subrayado 

- Relaciona dichos elementos mediante observando la estructura del cuadro sinóptico. 

- Analiza las características de las Fábulas de Samaniego mediante un cuadro sinóptico. 

 

Actividad 5  

 

Argumentar a favor/contra del pensamiento del personaje principal de la fábula “La lechera” 

mediante una mesa redonda mostrando aprecio e interés por los demás. 

- Escucha y sigue la lectura de la fábula “La Lechera” mediante una ficha informativa. 

- Recopila información: personajes, sucesos y moraleja de la fábula tomando apuntes. 

- Organiza la información extraída (personajes, sucesos y moraleja) y la comparte en 

parejas. 

- Formula su postura en cuanto al actuar del personaje principal y encuentra un argumento 

a favor y otro en contra. 

- Contrasta sus respuestas en grupos de 6 estudiantes siguiendo las indicaciones de la 

docente. 

- Argumenta a favor/contra el pensamiento del personaje principal de la fábula La lechera 

mediante una mesa redonda. 

 

Actividad 6  

 

Sintetizar la información sobre los registros lingüísticos mediante la elaboración de un cuadro 

de doble entrada mostrando participación activa.  

- Percibe información sobre los registros lingüísticos mediante la lectura y subrayado del 

Texto N°1 en su ficha aplicativa. 

- Identifica las ideas principales y las organiza mediante un esquema de llaves. 

- Relaciona los registros lingüísticos de diversas oraciones y los convierte a formal o 

informal según corresponda.    

- Selecciona el registro lingüístico al que corresponda cada texto.  

- Sintetiza la información de los registros lingüísticos mediante un cuadro de doble entrada. 

 

 FORMAL INFORMAL 

Definición   

Tipos   

Morfológico   

Sintaxis   

Ejemplos   

 

 

Actividad 7  

 

Analizar el texto “Influencias Árabes en España” mediante la técnica del Sumillado mostrando 

participación activa.  

- Percibe información mediante la lectura del texto No1 “Influencias Árabes en España”. 

- Identifica las ideas más importantes mediante el subrayado lineal. 

- Relaciona sus conocimientos mediante la información del texto No2 “El Sumillado” 

- Analiza el texto “Influencias Árabes en España” utilizando la técnica del Sumillado. 
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Actividad 8  

 

Analizar los elementos de la historieta participando del diálogo dirigido mostrando 

participación activa.  

- Observa los elementos de la historieta en una ficha informativa y la explicación docente. 

- Identifica dichos elementos mediante la técnica del subrayado. 

- Relaciona dichos elementos completando los elementos de la historieta inicial. 

- Analiza los elementos de la historieta mediante el diálogo dirigido.  

 

Actividad 9 

 

Inferir información sobre la historieta mediante la utilización de una ficha de aplicación, 

mostrando aprecio e interés por las respuestas de los demás.  

- Percibe una la ficha de aplicación y la lee de manera rápida para aclarar dudas. 

- Relaciona sus conocimientos mediante el llenado de los elementos de la historieta. 

- Interpreta con claridad el mensaje de la historieta respondiendo a las preguntas literales, 

inferenciales y crítico-valorativas en su ficha.  

- Infiere información sobre la historieta “Hijo que salió bien” respondiendo a las preguntas 

de la ficha aplicativa 

 

Actividad 10  

 

Producir una historieta sobre alguna fábula de Samaniego mediante el trabajo colaborativo 

mostrando aprecio e interés por los demás.  

- Define los grupos de trabajo con la participación de cuatro integrantes, y comparten los 

materiales que necesita para su historieta: cartulina, plumones, lápiz, regla, etc. 

- Define la estructura narrativa de la historieta, respondiendo: ¿Qué sucedió al inicio?, ¿qué 

sucedió después?, ¿qué pasó al final? 

- Genera ideas mediante el diálogo intergrupal sobre la temática de su historieta sobre las 

Fábulas ya leídas de Samaniego. 

- Selecciona información y llega a acuerdos sobre el trabajo colaborativo de cada integrante.    

- Organiza la información elaborando un bosquejo de historieta con la mediación de la 

docente. 

- Redacta su historieta sobre la cartulina teniendo en cuenta la intención comunicativa y 

sus elementos. 

- Revisa los criterios de evaluación con su trabajo final. 

- Produce una historieta sobre alguna fábula de Samaniego mediante el trabajo 

participativo. 

 

Actividad 11 

 

Sintetizar el texto “De lo que le sucedió a un honrado labrador con su hijo - El conde Lucanor” 

mediante la realización de un esquema secuencial, asumiendo las normas de convivencia.  

 

- Percibe información de forma clara por medio del texto N° 1: “De lo que le sucedió a un 

honrado labrador con su hijo - El conde Lucanor”. 

- Identifica las ideas más importantes en cada párrafo realizando el subrayado lineal. 

- Relaciona las cinco escenas más importantes de la historia parafraseando el contenido 

esencial que subrayó y lo transcribe al recuadro de la ficha según el orden indicado. 

- Realiza el análisis mediante la técnica del cuestionario.  
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- Sintetiza la historia “De lo que le sucedió a un honrado labrador con su hijo - El conde 

Lucanor” mediante un esquema secuencial detallando los hechos más relevantes de la 

historia. 

Actividad 12 

 

Utilizar las reglas de acentuación general aplicándolas en una ficha de trabajo, participando 

activamente. 

 

- Recuerda las reglas de acentuación general mediante una ficha informativa y la 

explicación del docente. 

- Escribe ejemplos siguiendo correctamente las reglas de acentuación general y los escribe 

en la pizarra.  

- Aplica las reglas de acentuación general en la resolución del ejercicio N° 1 en la ficha de 

aplicación.  

- Revisa las reglas de acentuación general en los ejercicios realizados. 

- Corrige los ejercicios de la ficha de aplicación a partir de las reglas de acentuación 

general, intercambiando su trabajo con un compañero y escuchando luego sus 

sugerencias. 

- Reelabora lo corregido siguiendo las pautas presentadas por el docente. 

- Presenta lo escrito mediante un plenario.  

 

Actividad 13 

 

Producir la versión previa de cuento no lineal en forma novedosa y original, mediante tablas 

de organización y la coevaluación, cumpliendo con responsabilidad con el trabajo asignado.  

 

- Identifica las características y ejemplos de la estructura narrativa no lineal mediante la 

ficha informativa N° 1: “Narrativa no lineal” 

- Decide la extensión del cuento: No mayor de una página, creativo y no lineal.  

- Busca y/o selecciona información para definir la estructura del cuento no lineal 

completando la tabla propuesta. 

- Aplica las herramientas organizando y revisando la información en una versión previa 

del cuento, siendo acompañados por el docente en el proceso de redacción y orientándose 

en los criterios que se evaluarán.  

- Produce una versión previa de su cuento no lineal de forma creativa y original teniendo 

en cuenta los elementos lingüísticos de coherencia y cohesión.  

 

Actividad 14 

 

Producir la versión final de un cuento no lineal en forma novedosa y original luego de la 

coevaluación y autoevaluación, asumiendo las normas de convivencia. 

 

- Selecciona de las recomendaciones dadas por su compañero, cuáles tomará en cuenta 

para corregir su texto. 

- Aplica los criterios morfosintácticos y los criterios de la tabla de autoevaluación al 

reelaborar el cuento. 

- Produce la versión final de su cuento no lineal de forma creativa y original. 

 

 

Actividad 15 

 

Demostrar fluidez verbal en la narración oral de un cuento utilizando un vocabulario adecuado, 

mostrando aprecio e interés por los demás.  
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- Percibe con claridad el cuento no lineal producido en clase e identifica los personajes, 

lugares, ambientes y acciones que realiza cada uno de ellos.  

- Reactiva saberes previos recordando los elementos paraverbales del lenguaje oral a través 

del diálogo dirigido. 

- Relaciona los saberes previos con los elementos paraverbales del lenguaje oral de la ficha 

N° 1: “Uso correcto de elementos paraverbales” y así el texto tenga una ilación adecuada. 

- Selecciona los recursos acordes a la necesidad de su cuento creado en clase haciendo uso 

de la ficha informativa N° 1. 

- Organiza ideas que se van a expresar mediante las preguntas: ¿Qué dirá primero? ¿Qué 

después? ¿Cómo concluirá la narración? 

- Demuestra fluidez verbal en la expresión del cuento siguiendo correctamente los 

criterios de evaluación. 
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3.2.1.3. Materiales de apoyo: fichas, lecturas, etc. 
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3.2.1.4. Evaluaciones de proceso y final de Unidad 
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3.2.2. Unidad de aprendizaje 2 y actividades 

 
  

UNIDAD DE APRENDIZAJE No 2 

1. Institución Educativa: N° 6060 – Villa el Salvador               2. Nivel: Secundaria                                      3. Grado: 3° año 

4.    Sección/es: A – B – C - D       5. Área: Comunicación           6. Profesor (a): Jimmy B. Cruz Pinedo, Joseline E. Peña 

Mendoza, Paola E. Salazar Astete 

CONTENIDOS Medios MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

      I BIMESTRE 

 

- Se comunica oralmente 

EO: Exposición. 

- Lee diversos tipos de texto 

CL: Infografía: La celestina 

PL: El cantar del Mío Cid 

L: Literatura medieval española. 

EL: Sumillado. 

- Escribe diversos tipos de texto 

G: Análisis de la oración simple.  

O: Concurrencia vocálica. Repaso del uso de las 

letras (C-Z-S-X) 

RV: Etimología. Campo Semántico. 

PT: Infografía. 

 

 

 

- Síntesis de información sobre la Literatura 

medieval española mediante el análisis previo y 

la realización de un cuadro sinóptico. 

- Análisis el tema central y los subtemas mediante 
la técnica del subrayado lineal y estructural. 

- Análisis de un fragmento de la obra “El cantar del 

Mío Cid” (adaptado) utilizando la técnica del 

cuestionario. 
- Argumentación sobre la lucha de la no violencia 

contra la mujer relacionando un fragmento de la 

obra “El cantar del mío Cid” (adaptado) con los 

casos y tasa de feminicidios en el país a través de 
la redacción de un texto argumentativo. 

- Análisis de la etimología mediante el uso de un 

fragmento del Cantar del Mio Cid. 

- Utilización de prefijos y sufijos por medio de la 
redacción de un resumen periodístico. 

- Análisis de la estructura de la oración simple por 

medio del método de la plataforma. 

- Análisis de una Infografía mediante la realización 
de una ficha aplicativa. 

- Utilización de las reglas de acentuación y 

concurrencia vocálica mediante la redacción de 

microcuento con temática libre. 
- Inferencia del posible desenlace de “La 

Celestina” mediante la lectura del primer acto 

dicha tragicomedia. 

- Producción de una infografía sobre La Celestina 
de manera grupal. 

- Demostración de fluidez verbal y mental 

mediante la exposición de la infografía sobre la 

Celestina. 
 

CAPACIDADES – DESTREZAS Fines VALORES - ACTITUDES 

1.     CAPACIDAD: Comprensión 

        Destrezas: 

-          Analizar 
-          Inferir  

-          Sintetizar 

2.     CAPACIDAD: Expresión 

        Destrezas: 
-          Demostrar fluidez mental y verbal  

-          Producir 

-          Utilizar 

3.     CAPACIDAD: Pensamiento crítico y creativo 

         Destreza: 

-          Argumentar 

4. VALOR: Responsabilidad 

Actitudes: 

 Cumplir con los trabajos asignados 

5. VALOR: Respeto 

Actitudes: 

 Escuchar con atención  

6. VALOR: Solidaridad 

Actitudes: 

 Ayudar a sus compañeros 
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Actividad 1 (90 min) 

 

Sintetizar información sobre la Literatura medieval española mediante el análisis previo y la 

realización de un cuadro sinóptico cumpliendo con los trabajos asignados. 

 

Inicio 

- Motivación: Observa escenas de la película “El 

Señor de los anillos” y responde las preguntas: ¿A 

qué etapa de la historia de la humanidad nos 

remonta el video observado? ¿Qué características 

de dicha etapa de la historia le sugiere el video? 

¿Cómo vivían las personas en la Edad Media?  

- Recojo de saberes previos: A través de una lluvia 

de ideas responde: ¿Cuáles son las características 

de la Literatura Medieval? ¿Quiénes fueron los 

principales representantes de la literatura 

medieval? ¿Recuerdas cuáles son las 

principales obras de la literatura medieval? 

- Conflicto cognitivo: ¿Por qué será importante la literatura medieval española? 

 

Proceso 

- Percibe información de forma clara por medio del texto N° 1 sobre: “Características 

generales de la Edad Media” 

- Identifica las ideas más importantes en cada párrafo realizando el subrayado lineal y 

estructural. 

- Relaciona la información de la lectura con el texto N° 2: “Características de la literatura 

medieval española” 

- Realiza el análisis mediante la técnica del cuestionario. 

- Sintetiza la información de la literatura medieval española mediante la elaboración de 

un cuadro sinóptico.  

 

Salida 
- Evaluación: Presenta su cuadro sinóptico de la Literatura medieval española en 

plenario, utilizando el método heurístico (preguntas del docente y respuestas de los 

estudiantes).   

- Metacognición: ¿Qué estrategias has usado para realizar la síntesis de la literatura 

medieval española? ¿Qué dificultades has encontrado? ¿Cómo lo superaste? 

- Transferencia: ¿Para qué me puede servir sintetizar una determinada información? ¿De 

qué manera se puede poner en práctica en la vida diaria la síntesis de información? 

 

 

Actividad 2 (45 min.) 

 

Analizar el tema central y los subtemas mediante la técnica del subrayado lineal y estructural 

cumpliendo con responsabilidad el trabajo asignado. 

 

Inicio 

- Motivación: Observa un collage sobre la contaminación 

ambiental, para luego responder a la pregunta: ¿Qué es 

aquello de lo que se hablará a partir de lo observado?  

Recuperado dehttps://bit.ly/2SnYtrz 
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- Recojo de saberes previos: A través de una lluvia de ideas comparten las estrategias 

que utilizaron para identificar el tema y los subtemas de un texto determinado.  

- Conflicto cognitivo: ¿Se puede comunicar una 

idea sin saber qué asunto o tema se tratará? ¿Por 

qué? 

 

Proceso 

- Percibe de forma clara la información del texto N° 1: “La contaminación ambiental”. 

- Identifica las ideas más importantes en cada párrafo realizando el subrayado lineal.  

- Relaciona las ideas principales para determinar el tema y los subtemas con la 

información del texto N° 2: “Temas y subtemas” mediante el subrayado lineal y 

estructural.  

- Realiza el análisis del tema central y los subtemas de la lectura “La contaminación 

ambiental” a través de las preguntas:  

o Tema: ¿De qué trata el texto? 

o Subtema: ¿Qué aspectos del tema se desarrollan? (definición, características, 

tipos, etc.) 

 

Salida 

- Evaluación: Analiza el tema central y los subtemas del texto N° 3: ¿Cómo prevenir el 

Bullying? realizando el subrayado lineal y estructural. 

- Metacognición: ¿Qué pasos debo seguir para identificar el tema y los subtemas de un 

texto? 

- Transferencia: Identifica el tema central y los subtemas del texto N° 3: ¿Cómo prevenir 

el Bullying? realizando el subrayado lineal y estructural. 

 

Actividad 3 (90 min.) 

 

Analizar un fragmento de la obra “El cantar del Mío Cid” (adaptado) utilizando la técnica del 

cuestionario, cumpliendo con los trabajos asignados.  

 

Inicio 
- Motivación: Observa titulares de diarios 

sobre casos de feminicidios ocurridos en 

nuestro país y responde las siguientes 

preguntas: ¿Conoces casos de violencia 

contra las mujeres? ¿Has presenciado casos 

de violencia contra la mujer? ¿Cuáles son las 

formas de violencia contra la mujer? ¿Existe 

algún tipo de protección para las víctimas?  

- Recojo de saberes previos: Sabiendo que la sociedad feudal era, en sí misma violenta 

¿En qué se diferencia la violencia sufrida por las mujeres? ¿Fue el sexo femenino quien 

la ejerció de forma mayoritaria sobre el otro sexo? 

- Conflicto cognitivo: ¿Se presenciará casos de violencia contra la mujer en la 

Literatura? 

 

Proceso 
- Percibe de forma clara la información de un fragmento de “La afrenta de Corpes”. 

- Identifica las ideas más importantes de la lectura mediante el subrayado lineal y 

estructural.  

- Relaciona las ideas más importantes del fragmento de la Afrenta de Corpes con la tasa 

de feminicidios en el país mediante la observación y el diálogo de noticias respecto a 

este tema.  

- Realiza el análisis literal, inferencial y crítico utilizando la técnica del cuestionario. 

 

Recuperado de https://bit.ly/2teUGOa 

Recuperado de https://bit.ly/2DttVKQ 
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Salida 
- Evaluación: Realiza el análisis literal, inferencial y crítico utilizando la técnica del 

cuestionario. 

- Metacognición: ¿Qué estrategias has usado para realizar el análisis respectivo? ¿Qué 

dificultades has encontrado? ¿Cómo lo superaste?  

- Transferencia: En base al análisis realizado, ¿qué crees que debes hacer si conocieras 

de cerca un caso de violencia contra la mujer? 

 

 

Actividad 4 (90 min.) 
 

Argumentar sobre la lucha de la no violencia contra la mujer relacionando un fragmento de la obra 

“El cantar del mío Cid” (adaptado) con los casos y tasa de feminicidios en el país a través de la 

redacción de un texto argumentativo escuchando con atención a sus compañeros.  

 

Inicio 

- Motivación: Conversa en grupos de cuatro integrantes sobre preguntas que recibirán 

indistintamente. Luego de entablar un breve diálogo, comparte voluntariamente 

algunas respuestas a los cuestionamientos planteados mediante la dinámica “Di lo que 

piensas”. ¿Se deberían legalizar las drogas? ¿Por qué? - ¿Es importante el uso del 

Facebook? ¿Por qué? - ¿Conoces a personas que hayan atentado contra la vida de las 

mujeres? ¿Qué piensas de ellos? - ¿Se debería aplicar penas más severas para quienes 

hayan cometido feminicidio? ¿Por qué? - ¿Por qué consideras que el feminicidio es un 

tema grave? 

- Recojo de saberes previos: En base al análisis realizado la clase pasada sobre un 

fragmento de la obra “El cantar del mío Cid”, ¿Cómo crees que se debería atender la 

violencia contra la mujer en tu distrito? 

- Conflicto cognitivo: ¿Lo ocurrido en el robledal de Corpes a las hijas del cid, es una 

situación que hasta el día de hoy sufren las mujeres? ¿La literatura puede ayudarnos a 

tomar conciencia sobre esta triste realidad? 

 

Proceso 

- Determina el tema “La lucha de la no violencia contra la mujer desde el cantar del Mío 

Cid”. 

- Recopila información sobre casos y tasa de feminicidios en el país. 

- Organiza información relacionando la violencia sufrida por las hijas del cid con los 

casos y tasa de feminicidios en el país. 

- Formula en grupos de cuatro integrantes la tesis que se va a defender y redacta la 

introducción, el desarrollo (dos párrafos) y la conclusión de su texto argumentativo.  

- Argumenta, en grupos de cuatro integrantes, a partir del análisis del fragmento de la 

afrenta de Corpes y la tasa de feminicidios ¿Por qué la violencia contra la mujer debe 

ser erradicada de la sociedad? ¿Cómo desarrollar planes de acción dedicados a prevenir 

y abordar la violencia contra la mujer? 

 

Salida 

- Evaluación: Argumenta sobre la lucha de la no violencia contra la mujer relacionando 

un fragmento de la obra “El cantar del mío Cid” (adaptado) con los casos de 

feminicidios en el país a través de la redacción de un texto argumentativo y lo comparte 

en plenario. (Rúbrica) 

- Metacognición: ¿Qué estrategias has usado para argumentar y dar a conocer su punto 

de vista? ¿Qué dificultades has encontrado? ¿Cómo lo superaste?  

- Transferencia: Sobre el juicio de valor realizado en base al análisis del fragmento de 

la obra “El cantar del mío Cid” y la tasa de feminicidios en el país, ¿En qué otras 

situaciones de su vida es importante mostrar pensamiento crítico? ¿Qué organizaciones 

que defienden la no violencia contra la mujer conoces? 
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ACTIVIDAD 5 (90 min.)  

 

Analizar la etimología mediante el uso de un fragmento del Cantar del Mio Cid, cumpliendo con el 

trabajo asignado. 

 

 

Inicio 
- Motivación: Observa unas cartillas pegadas en la pizarra con los mensajes: claustro, 

agora, aracno y fobia; ¿Tienen algún significado esas palabras? ¿Cuál?, luego las 

ordenan de manera voluntaria para crear nuevas palabras. 

- Recojo de los saberes previos: Recordando las clases pasadas, ¿Qué lenguas influyeron 

en el origen del castellano?  

- Conflicto Cognitivo: ¿Qué sabes sobre la etimología? ¿Puedo inferir el significado de 

una palabra por medio de su origen? 

  

Proceso 
- Lee la definición de etimología y un listado de ejemplos en una ficha informativa. 

- Identifica en un fragmento del “Cantar del Mio Cid”, cinco palabras con su respectiva 

etimología. 

- Relaciona a qué familia de palabras pertenece cada una de las cinco palabras elegidas, 

mediante la redacción de cinco palabras más que pertenezcan a la familia de las 

palabras extraídas del Mio Cid. 

  

Salida 
- Evaluación: Explica el análisis de la etimología de las palabras que extrajo de un 

fragmento del Cantar de Mio Cid, mostrando responsabilidad (lista de cotejo). 

- Metacognición: ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Qué dificultades tuve? ¿Cómo 

las superé? 

- Transferencia: ¿De qué manera me ayuda saber la etimología de las palabras?, ¿la 

etimología me ayuda a comprender otras palabras en otros idiomas? Pregunta a 5 

familiares si conocen la etimología de 5 palabras, redacta la respuesta en tu cuaderno. 

 

 

ACTIVIDAD 6 (90 min.) 

Utilizar prefijos y sufijos por medio de la redacción de un resumen periodístico, cumpliendo con el 

trabajo asignado. 

 

Inicio 
- Motivación: Observa el prefijo “MICRO” y el sufijo “ITO” y participa de la dinámica 

“Completa la palabra” (se forma en grupos de 6 integrantes para que cada representante 

salga a la pizarra tratando de completar la palabra, según ellos consideren). 

- Recojo de los saberes previos: Responde a las siguientes interrogantes: ¿Qué recuerdas 

de la etimología de las palabras? ¿Las palabras pueden cambiar de significado si le 

agrego una terminación o coloco letras adelante de la misma? ¿Sabes lo que son sufijos 

y prefijos? ¿Recuerdas algunos? 

- Conflicto Cognitivo: Responde las siguientes interrogantes: ¿Si le quito una parte de 

la palabra, todavía puede tener significado? ¿Crees que es importante conocer el 

significado de los prefijos y sufijos? ¿Por qué?  

  

Proceso 

- Lee con atención la definición y características del prefijo y sufijo, y subraya las ideas 

principales. 
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- Redacta un resumen de una noticia de esa semana. 

- Leer con atención lo escrito, resaltando las palabras que contienen prefijos y sufijos.  

- Recuerda los criterios morfosintácticos, a través de la explicación de la docente. 

- Clarifica dudas sobre qué palabras contienen sufijos y prefijos trabajando en grupo. 

- Aplica los criterios estudiados para determinar cuáles son los sufijos y prefijos y si al 

cambiar los mismos, cambia o no el sentido de la palabra. 

- Corrige su trabajo al recabar las sugerencias de sus compañeros, de las palabras 

identificadas y qué sufijos y prefijos puedan tener las palabras. 

- Reelabora su trabajo con las opiniones de los estudiantes. 

 

Salida 

- Evaluación: Presenta en plenario lo trabajado y explica el significado de los prefijos 

y sufijos identificados.     

- Metacognición: ¿Qué entiendes por sufijos y prefijos? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Qué 

dificultades tuviste y cómo las superaste? 

- Transferencia: ¿Es posible que algunas palabras no utilicen sufijos y prefijos? 

¿Existen palabras que no contengan sufijos ni prefijos? 

o Extensión: En un recorte de periódico, identifica palabras que contengan 

sufijos y prefijos. 

 

ACTIVIDAD 7 (90 min.)  

Analizar la estructura de la oración simple por medio del método de la plataforma cumpliendo con 

el trabajo asignado. 

 

Inicio 
- Motivación: Observa oraciones impresas y desordenadas e identifica cuáles son las 

partes de una oración en grupos de 4 estudiantes. 

- Recojo de los saberes previos: Mediante una lluvia de ideas se realiza las siguientes 

preguntas: ¿Qué es la oración? ¿Qué partes tiene una oración? ¿Cuáles son los tipos 

de oración que conoces? 

- Conflicto Cognitivo: Se responde a las siguientes interrogantes: ¿Existen tipos de 

oraciones? ¿Cuántos tipos de oraciones conoces? ¿Es posible tener una conversación 

sin oraciones? 

  

Proceso 

- Lee el concepto de oraciones simples y las distintas categorías mediante una ficha 

informativa enfatizando algunos conceptos previos. 

- Comparte dicha información mediante una lluvia de ideas y el subrayado de la 

información dada. 

- Identifica 5 oraciones simples del texto “La cultura del Perú” mediante el subrayado. 

- Relaciona los elementos de la oración simple con las 5 oraciones elegidas, teniendo en 

cuenta los criterios de estudio: Morfológico y Sintáctico. 

  

Salida  
- Evaluación: Analizar y explica la estructura de la oración simple por medio del 

método de la plataforma mostrando puntualidad. (Rúbrica) 

- Metacognición: ¿Cómo analizamos una oración? ¿De qué manera me ayuda saber la 

estructura de la oración? 

- Transferencia: En un recorte de periódico, revista u otro, identifica las oraciones  

 

 

ACTIVIDAD 8 (90 min.)  

 



126 
 

  
  

Analizar una Infografía mediante la realización de una ficha aplicativa escuchando con atención las 

respuestas de sus compañeros. 

 

Inicio 
- Motivación: Lee el título “El limón sutil” y responde ¿Qué podríamos decir de este 

tipo de limón? ¿qué información podemos poner en un texto discontinuo para informar 

de manera clara? Observa las respuestas tomadas por la docente, acompañado con 

dibujos.  

- Recojo de los saberes previos: Recordando los textos discontinuos, ¿qué otras formas 

conoces de representar una información? ¿Cuál sería la que estamos observando? 

- Conflicto Cognitivo: ¿Toda información se puede representar mediante la 

infografía? ¿Sabes qué elementos tiene la infografía? 

 

Proceso 
- Percibe información sobre la infografía utiliza la técnica del subrayado. 

- Identifica las partes de la infografía sobre el limón sutil llenando una ficha de 

aplicación.  

- Relaciona sus conocimientos respondiendo a las preguntas literales, inferenciales y 

crítico-valorativas sobre lo leído en la infografía, en su ficha. 

- Analiza una infografía mediante la realización de una ficha aplicativa en grupos de 

cuatro compañeros. 

 

Salida  

- Evaluación: Explica verbalmente sus respuestas crítico-valorativas en plenario. 

- Metacognición: ¿Cuál sería la utilidad de una infografía? ¿Qué pasos realizaste para 

aprender? ¿En qué tuviste dificultades? ¿Cómo las superaste? 

- Transferencia: ¿En qué casos podría utilizar lo que aprendí?, ¿puedo hacer una 

infografía sobre mí mismo?  

- Extensión: Busca una infografía, identifica sus elementos y explícala en cinco líneas 

a modo de texto informativo. 

 

ACTIVIDAD 9 (90 min.) 
 

Utilizar las reglas de acentuación y concurrencia vocálica mediante la redacción de microcuento con 

temática libre, cumpliendo con el trabajo asignado. 

  

Inicio 
- Motivación: Escucha “un audio” desde el lector automático de la computadora. Luego 

escucha a la docente leerlo. 

- Recojo de los saberes previos: Mediante una lluvia de ideas responde ¿Encontraron 

alguna diferencia en la lectura? ¿Cuáles? 

- Conflicto Cognitivo: ¿Existe alguna diferencia entre acentuación y tildación?, ¿existen 

palabras con cuatro o más vocales juntas?, ¿la unión de dos o tres vocales siempre se 

tilda? 

  

Proceso 
- Recuerda la concurrencia vocálica y las reglas ortográficas de acentuación y tildación, 

mediante un papelógrafo y la explicación de la mediadora. 

- Escribe ejemplos simples sobre diptongos, hiatos y triptongos tildados en pareja y los 

comparte de manera global en la pizarra.  

- Aplica las reglas de acentuación mediante la redacción personal de una fábula. 

- Revisa las reglas de acentuación mediante la coevaluación. 

- Corrige los errores marcados por su compañero. 

- Reelabora lo corregido siguiendo las pautas presentadas por el docente. 
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- Utiliza las reglas de acentuación y concurrencia vocálica mediante la redacción de un 

microcuento con temática libre. 

  

Salida 
  

- Evaluación: Presenta su texto (rúbrica). 

- Metacognición: ¿Qué reglas aprendimos hoy? ¿Qué procesos seguimos para 

reconocer y saber utilizar las reglas ortográficas? 

- Transferencia: En un párrafo del Cantar del Mío Cid, identifica los hiatos, diptongos 

y triptongos. 

 

ACTIVIDAD 10 (90 min.) 
 

Inferir el posible desenlace de “La Celestina” mediante la lectura del primer acto dicha tragicomedia, 

escuchando con atención los diferentes puntos de vista.  

 

Inicio 
- Motivación: Visualiza un fragmento de la telenovela Rosa de Guadalupe. 

- Recojo de los saberes previos: Mediante una lluvia de ideas responde: ¿Quiénes son 

los personajes principales?, ¿de qué trata el fragmento de la novela? ¿Saben de alguna 

obra literaria que tenga la misma temática? ¿Conocen la lectura de La Celestina? 

- Conflicto Cognitivo: ¿Cómo se dan las relaciones sentimentales? ¿En la actualidad se 

da de la misma manera? ¿Qué diferencias hay en la forma como se inician las 

relaciones sentimentales ahora y como ocurrían en la Edad Media?  

  

Proceso  
- Leen el primer acto de La Celestina de manera global. 

- Relaciona sus conocimientos mediante un cuadro de doble entrada sobre los 

personajes y sus características. 

- Interpreta las actitudes de los personajes y los sucesos mediante la redacción de tres 

conclusiones del desenlace del personaje principal: La celestina. 

- Infiere el posible desenlace de “La Celestina” mediante la lectura del primer acto 

dicha tragicomedia 

 

Salida 

- Evaluación: Comparte sus conclusiones mediante una mesa redonda, y toman 

apuntes de las conclusiones de sus compañeros. 

- Metacognición: ¿Cuál es la idea principal de la lectura? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Qué 

dificultades tuviste y cómo las superaste? 

- Transferencia: ¿Cuál es la idea principal que nos quiere trasmitir el autor? ¿Lo mismo 

sucede en la actualidad? 

- Extensión: Leer el acto 2, 3, 4, 5, 6, de manera consecutiva en grupos de cinco 

estudiantes. 

 

 

ACTIVIDAD 11 (90 min.) 
 

Producir una infografía sobre La Celestina de manera grupal, compartiendo sus conocimientos y 

materiales con sus compañeros. 

  

Inicio 
- Motivación: Observan en la pizarra recortes de diversas infografías, de animales, 

personas y producciones literarias. 
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- Recojo de los saberes previos: Mediante una lluvia de ideas se realiza las siguientes 

preguntas: ¿Recuerdan qué es la infografía? ¿Qué partes tiene una infografía? ¿Sobre 

qué temas se pueden hacer infografías? 

- Conflicto Cognitivo: ¿Se pueden realizar infografías de productos literarios? ¿Qué 

incluiría en una infografía sobre La Celestina? 

  

Proceso 

- Define los materiales que necesitan para su infografía: cartulina, plumones, lápiz, 

regla, imágenes, entre otros. 

- Define la estructura de la infografía, respondiendo: ¿Que sucedió en los actos del 1 al 

6? ¿Cuáles son los momentos importantes? 

- Genera ideas mediante la charla intergrupal, sobre la información de La Celestina y la 

relación con la infografía. 

- Selecciona información relevante mediante un resumen de cada integrante, que 

contendrá la infografía. 

- Organiza la información elaborando un bosquejo de la infografía con la mediación de 

la docente. 

- Elabora su infografía sobre una cartulina teniendo en cuenta sus elementos. 

- Produce una infografía de La Celestina de manera grupal. 

 

Salida  
- Evaluación: Presenta la infografía realizada, al pegarla en la pizarra para su 

observación (técnica del museo. Rúbrica). 

- Metacognición: ¿Fue fácil realizar una infografía? ¿Qué pasos seguiste para 

realizarla? ¿Qué dificultades tuvieron de manera grupal? ¿Cómo las solucionaron? 

- Transferencia: ¿De qué manera me ayuda una infografía como resumen? ¿Lo 

volvería a usar? 

 

 

ACTIVIDAD 12 (90 min.)  
 

Demostrar fluidez verbal y mental mediante la exposición de la infografía sobre la Celestina, 

escuchando con atención y respeto a sus compañeros. 

 

Inicio 

- Motivación: Observa tres temas coyunturales en la pizarra y tres compañeros explican 

de manera oral la información que tengan sobre dichos temas. 

- Recojo de los saberes previos: Responde mediante una lluvia de ideas las siguientes 

preguntas: ¿Qué fue lo realizaron sus compañeros? ¿Existen otras formas de transmitir 

una información? ¿Es lo mismo una exposición que una narración? ¿La exposición se 

encuentra dentro de la expresión oral? 

- Conflicto Cognitivo: ¿Qué elementos deben tener una exposición para ser clara? 

 

Proceso  
- Escucha las indicaciones sobre la realización de su exposición sobre su infografía, 

recordando las normas y valores del aula. 

- Reactiva los saberes previos mediante el diálogo dirigido. 

- Relaciona sus saberes mediante una ficha informativa sobre los elementos de la 

exposición. 

- Organiza los elementos que cada integrante va a exponer respetando los tiempos de 

cada uno. 

  

Salida  
- Evaluación: Demuestra fluidez en la exposición de su infografía de manera grupal 

(rúbrica). 
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- Metacognición: ¿De qué manera puedo mejorar la exposición realizada? ¿Qué 

dificultades he tenido y qué puedo hacer para superarlas? 

- Transferencia: ¿Puedo exponer toda clase de información? ¿Qué debo hacer para 

preparar mi exposición para el día del logro? 
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3.2.2.1. Red conceptual de contenidos de la Unidad 

COMUNICACIÓN – SEGUNDA UNIDAD 

RED CONCEPTUAL 

SE COMUNICA 

ORALMENTE 

 E.O: Exposición. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCRIBE DIVERSOS TIPOS 

DE TEXTO 

 

 

 G: Análisis de la oración 

simple. 

  

 O: Acentuación general. 

Concurrencia vocálica. 

 

 

 PT: Texto narrativo - 

cuento no lineal. 

 

 RV: Etimología. Prefijos 

y sufijos. 

 

 P.T: Infografía. 
 

 
 
 
 

LEE DIVERSOS TIPOS 

DE TEXTO 

 

 
 C.L: La celestina 

 
 L: Literatura 

medieval española. 

 

 E.L: Tema y 

subtemas. 
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3.2.2.2. Guía de aprendizaje para los estudiantes 

GUÍA DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD 2 

Nombres y Apellidos:…………………………………………..   Fecha:………………….. 

Profesores: Cruz Pinedo, Jimmy Brayann 

Peña Mendoza, Joseline Estefani Danitza 

Salazar Astete, Paola Evelyn 

Área: Comunicación Grado: 3º A-B-C-D 

 
Actividad 1 

 

Sintetizar información sobre la Literatura medieval española mediante el análisis previo y la 

realización de un cuadro sinóptico cumpliendo con los trabajos asignados. 

- Percibe información de forma clara por medio del texto N° 1 sobre: “Características 

generales de la Edad Media” 

- Identifica las ideas más importantes en cada párrafo realizando el subrayado lineal y 

estructural. 

- Relaciona la información de la lectura con el texto N° 2: “Características de la literatura 

medieval española” 

- Realiza el análisis mediante la técnica del cuestionario. 

- Sintetiza la información de la literatura medieval española mediante la elaboración de un 

cuadro sinóptico.  

 

Actividad 2 

 

Analizar el tema central y los subtemas mediante la técnica del subrayado lineal y estructural 

cumpliendo con responsabilidad el trabajo asignado.  

- Percibe de forma clara la información de un fragmento de “La afrenta de Corpes”. 

- Identifica las ideas más importantes de la lectura mediante el subrayado lineal y estructural.  

- Relaciona las ideas más importantes del fragmento de la Afrenta de Corpes con la tasa de 

feminicidios en el país mediante la observación y el diálogo de noticias respecto a este tema.  

- Realiza el análisis el análisis del tema central y los subtemas de la lectura “La contaminación 

ambiental” a través de las preguntas:  

 Tema: ¿De qué trata el texto? 

 Subtema: ¿Qué aspectos del tema se desarrollan? (definición, características, tipos, 

etc.) 

 

Actividad 3 

 
Analizar un fragmento de la obra “El cantar del Mío Cid” (adaptado) utilizando la técnica del 

cuestionario, cumpliendo con los trabajos asignados. 
- Percibe de forma clara la información de un fragmento de “La afrenta de Corpes”. 

- Identifica las ideas más importantes de la lectura mediante el subrayado lineal y estructural.  

- Relaciona las ideas más importantes del fragmento de la Afrenta de Corpes con la tasa de 

feminicidios en el país mediante la observación y el diálogo de noticias respecto a este 

tema.  

- Realiza el análisis literal, inferencial y crítico utilizando la técnica del cuestionario. 

 
Actividad 4 

 

Argumentar sobre la lucha de la no violencia contra la mujer relacionando un fragmento de la 

obra “El cantar del mío Cid” (adaptado) con los casos y tasa de feminicidios en el país a través de 

la redacción de un texto argumentativo escuchando con atención a sus compañeros.   

- Determina el tema “La lucha de la no violencia contra la mujer desde el cantar del Mío Cid”. 

- Recopila información sobre casos y tasa de feminicidios en el país. 
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- Organiza información relacionando la violencia sufrida por las hijas del cid con los casos y 

tasa de feminicidios en el país. 

- Formula en grupos de cuatro integrantes la tesis que se va a defender y redacta la 

introducción, el desarrollo (dos párrafos) y la conclusión de su texto argumentativo.  

- Argumenta, en grupos de cuatro integrantes, a partir del análisis del fragmento de la afrenta 

de Corpes y la tasa de feminicidios ¿Por qué la violencia contra la mujer debe ser erradicada 

de la sociedad? ¿Cómo desarrollar planes de acción dedicados a prevenir y abordar la 

violencia contra la mujer? 

 

Actividad 5  

 

Analizar la etimología mediante un fragmento del Cantar del Mio Cid, cumpliendo con el trabajo 

asignado. 

- Lee la definición de etimología y un listado de ejemplos en una ficha informativa. 

- Identifica en un fragmento del “Cantar del mío Cid”, cinco palabras con su respectiva 

etimología. 

- Relaciona a qué familia de palabras pertenece cada una de las cinco palabras elegidas, 

mediante la redacción de cinco palabras más que pertenezcan a la familia de las palabras 

extraídas del mío Cid. 

- Analiza la etimología mediante un fragmento del Cantar del Mio Cid 

 

Actividad 6  

Utilizar prefijos y sufijos por medio de la redacción de un resumen periodístico, cumpliendo con 

el trabajo asignado. 

- Lee con atención la definición y características del prefijo y sufijo, y subraya las ideas 

principales. 

- Redacta un resumen de una noticia de esa semana. 

- Lee con atención lo escrito, resaltando las palabras que contienen prefijos y sufijos.  

- Recuerda los criterios morfosintácticos, a través de la explicación de la docente. 

- Clarifica dudas sobre qué palabras contienen sufijos y prefijos trabajando en grupo. 

- Aplica los criterios estudiados para determinar cuáles son los sufijos y prefijos y si al cambiar 

los mismos, cambia o no el sentido de la palabra. 

- Corrige su trabajo al recabar las sugerencias de sus compañeros, de las palabras identificadas 

y qué sufijos y prefijos puedan tener las palabras. 

- Reelabora su trabajo con las opiniones de los estudiantes. 

- Utiliza prefijos y sufijos por medio de la redacción de un resumen periodístico 

 

Actividad 7  

Analizar la estructura de la oración simple por medio del método de la plataforma cumpliendo 

con el trabajo asignado. 

- Lee el concepto de oraciones simples y las distintas categorías mediante una ficha informativa 

enfatizando algunos conceptos previos. 

- Comparte dicha información mediante una lluvia de ideas y el subrayado de la información 

dada. 

- Identifica 5 oraciones simples del texto “La cultura del Perú” mediante el subrayado. 

- Relaciona los elementos de la oración simple con las 5 oraciones elegidas, teniendo en 

cuenta los criterios de estudio: Morfológico y Sintáctico. 

- Analiza la estructura de la oración simple por medio del método de la plataforma 
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Actividad 8   

 

Analizar una Infografía mediante la realización de una ficha aplicativa escuchando con atención 

las respuestas de sus compañeros. 

- Escucha información sobre la infografía y toma apuntes. 

- Identifica las partes de la infografía sobre el limón sutil llenando una ficha de aplicación.  

- Relaciona sus conocimientos respondiendo a las preguntas literales, inferenciales y crítico-

valorativas sobre lo leído en la infografía, en su ficha. 

- Analiza una infografía compartiendo sus respuestas a la ficha aplicativa en grupos de cuatro 

compañeros. 

 

 

Actividad 9  

 

Utilizar las reglas de acentuación y concurrencia vocálica mediante la redacción de microcuento 

con temática libre, cumpliendo con el trabajo asignado. 

- Recuerda la concurrencia vocálica y las reglas ortográficas de acentuación y tildación, 

mediante un papelógrafo y la explicación de la mediadora. 

- Escribe ejemplos simples sobre diptongos, hiatos y triptongos tildados en pareja y los 

comparte de manera global en la pizarra.  

- Aplica las reglas de acentuación mediante la redacción personal de una fábula. 

- Revisa las reglas de acentuación mediante la coevaluación. 

- Corrige los errores marcados por su compañero. 

- Reelabora lo corregido siguiendo las pautas presentadas por el docente. 

- Utiliza las reglas de acentuación y concurrencia vocálica mediante la redacción de una fábula 

libre. 

  

Actividad 10  

 

Inferir el posible desenlace de “La Celestina” mediante la lectura del primer acto dicha 

tragicomedia, escuchando con atención los diferentes puntos de vista.  

- Lee el primer acto de La Celestina de manera global. 

- Relaciona sus conocimientos mediante un cuadro de doble entrada sobre los personajes y 

sus características. 

- Interpreta las actitudes de los personajes y los sucesos mediante la redacción de tres 

conclusiones del desenlace del personaje principal: La celestina. 

- Infiere el posible desenlace de “La Celestina” mediante la lectura del primer acto dicha 

tragicomedia 

 

Actividad 11  

 

Producir una infografía sobre La Celestina de manera grupal, compartiendo sus conocimientos y 

materiales con sus compañeros. 

- Define los materiales que necesitan para su infografía: cartulina, plumones, lápiz, regla, 

imágenes, entre otros. 

- Define la estructura de la infografía, respondiendo: ¿Que sucedió en los actos del 1 al 6? 

¿Cuáles son los momentos importantes? 

- Genera ideas mediante la charla intergrupal, sobre la información de La Celestina y la 

relación con la infografía. 

- Selecciona información relevante mediante un resumen de cada integrante, que contendrá la 

infografía. 

- Organiza la información elaborando un bosquejo de la infografía con la mediación de la 

docente. 

- Elabora su infografía sobre una cartulina teniendo en cuenta sus elementos. 
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- Produce una infografía de La Celestina de manera grupal. 

 

Actividad 12  

 

Demostrar fluidez verbal y mental mediante la exposición de la infografía sobre la Celestina, 

escuchando con atención y respeto a sus compañeros. 

- Escucha las indicaciones sobre la realización de su exposición sobre su infografía, 

recordando las normas y valores del aula. 

- Reactiva los saberes previos mediante el diálogo dirigido. 

- Relaciona sus saberes mediante una ficha informativa sobre los elementos de la exposición. 

- Organiza los elementos que cada integrante va a exponer respetando los tiempos de cada 

uno. 

- Demuestra fluidez en la exposición de su infografía de manera grupal. 
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 3.2.2.3. Materiales de apoyo: fichas, lecturas, etc. 
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3.2.2.4. Evaluaciones de proceso y final de Unidad 
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Conclusiones 

 

Es común escuchar hoy en día que se vive en una sociedad completamente nihilista, tal como lo 

postula Nietzsche, donde la pérdida de los valores fundantes del ser humano, han quedado 

desplazados y han sido reemplazados por otros. Un sistema, donde el Estado y la autoridad de las 

leyes están cuestionadas, donde la ética del trabajo se sostiene en el valor que tiene el dinero y 

una juventud que se encuentra dormida y aplacada por el progreso capitalista y la modernidad 

tecnológica, están creando en el hombre una existencia inauténtica, atrapada en una novedad 

superficial, de la que habla el filósofo alemán Martin Heidegger.  

Debido a este panorama, consideramos que una sociedad que cree en la educación de sus 

ciudadanos, podrá generar una humanidad más justa, fraterna y participativa. Una sociedad que 

es educada a consciencia, estará comprometida por el desarrollo del bien común y hará frente a 

todos los males del siglo.  

Por ello, mediante esta propuesta curricular se pretende contribuir al cambio de paradigma que 

permita responder a las necesidades de esta nueva sociedad del conocimiento. A diferencia del 

modelo conductista, preocupado en la adquisición mecánica de la información y la falta de 

profundidad, el paradigma socio cognitivo humanista busca dar nuevas respuestas y esperanza al 

ámbito educativo. Este paradigma, que congrega los postulados más significativos de la 

educación, se centra en el proceso de enseñanza – aprendizaje, así como la preocupación del 

entorno y las experiencias compartidas en la formación, ya que el estudiante aprende en un 

contexto concreto y vital. Asimismo, por medio de este paradigma se busca dar sentido a la 

construcción del aprendizaje y que este, a su vez, sea significativo. Además, al congregar el 

desarrollo de valores y actitudes en la educación, una sociedad más humana, justa y fraterna será 

una realidad y dejará de ser una utopía. Este paradigma, que se concretiza en un instrumento 

denominado Modelo T, permite, de forma científica, sintética y holística, integrar en un 

organizador, los elementos del currículum, de la inteligencia escolar y de la competencia. 

Además, con esta propuesta se busca mejorar las competencias comunicativas de los estudiantes 

de tercer año de secundaria, a nivel de comprensión, expresión y pensamiento crítico.  

Por otro lado, en los últimos años el proceso enseñanza – aprendizaje ha quedado en el mero 

discurso. Es así que, mediante las actividades que se plantean en esta propuesta curricular, se 

busca que el estudiante sea actor y protagonista de su propio aprendizaje y, donde los docentes, 

se conviertan en facilitadores, mediadores y creadores de situaciones significativas, tomando 

consciencia que su rol juega un papel imprescindible y fundamental en la construcción de un 

nuevo modelo educativo, más humano y transformador.  
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Recomendaciones 

 
- Se recomienda adaptar el currículo nacional al contexto educativo donde se piensa atender 

e intervenir, con la finalidad de mejorar el aprendizaje de dicha institución. 

 

- Se recomienda capacitar a la comunidad educativa en relación al paradigma 

Sociocognitivo humanista, para que se pueda intervenir, de manera conjunta, con los 

mismos lineamientos. 

 

- Se recomienda trabajar en equipo el diseño de las sesiones de aprendizaje, y que en todas 

las asignaturas se vea reflejada la estandarización de la implementación de los procesos 

mentales. 

 

- Se recomienda que la evaluación se centre en todo el proceso del estudiante y se realice 

constantemente, es decir, que contribuya a la formación integral del aprendiz.  

 

- Se recomienda a los docentes tener una constante capacitación para la mejora de sus 

competencias, ya que, en este mundo globalizado, el docente debe ser el primero en 

innovar su propuesta y metodología de enseñanza.  
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