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Prólogo

Siete maestras de centros educativos rurales de Antioquia aceptaron el reto de pensar op-
ciones pedagógicas según sus contextos, basadas en la metodología Aprender Haciendo 
y en la pedagogía conceptual, para mejorar el desarrollo de las competencias comunicati-
vas de sus estudiantes. Dichos contenidos hacen parte de esta publicación, De maestro a 
maestro: leer para pensar, escribir para construir. Este es un ejercicio de divulgación del co-
nocimiento promovido por el programa Alianza por la Educación con Calidad y Equidad, 
para garantizar que permanezca en las escuelas y evolucione, invitando constantemente a 
la confrontación para llegar a la innovación y a nuevas formas de enseñanza y aprendizaje.

La adquisición de las competencias comunicativas lectora y escritora son esenciales en el 
desarrollo académico y personal de los estudiantes, de allí el interés de las docentes crea-
doras de diseñar secuencias didácticas que sistematicen aquellas actividades que, habitual-

propuestas por estas maestras, de la mano de la experimentación y del ensayo, permitió 
cohesionar y consolidar los espacios de formación de creación de contenidos durante los 
años 2017 y 2018 y, consecuentemente, la publicación de este material educativo. 

De maestro a maestro: leer para pensar, escribir para construir es una invitación al lector, 
para que conozca seis guías de aprendizaje compuestas por una serie de secuencias di-
dácticas cuyo diseño es una adaptación del modelo propuesto por la pedagogía concep-
tual; modelo pedagógico que propende por la formación de seres humanos afectivamen-
te competentes y creativamente talentosos, y el cual plantea la estructura de cualquier 
acto educativo en seis momentos, cada uno con un objetivo principal. Una mirada dife-
rente, divertida y colorida del lenguaje, de la ruralidad de Antioquia, de la diversidad de 
estilos para abordar el conocimiento. 



Este libro representa, para otros maestros, estudiantes y padres de familia, una oportuni-
dad de acercarse al lenguaje a partir de actividades sencillas y amenas, con una construc-
ción concienzuda de sus conceptos y de las metas que se desean lograr en cada secuen-
cia. Además, cada guía es susceptible de ser adaptada de acuerdo con las necesidades 
del grupo de trabajo o del contexto. 

Este es un material que exalta la labor docente en la ruralidad, y un claro reconocimiento 

práctica pedagógica con el ejemplar y hermoso propósito de formar niños felices, trans-
formadores de su realidad. 

YANETH CARDONA PÉREZ
Validadora de contenidos

Programa Alianza por la Educación con Calidad y Equidad
Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia - CTA

LENGUAJE



Presentación 

Es de amplio conocimiento que dos de las competencias esenciales en la vida son la lec-

jóvenes e incluso maestros no solo se acerquen a la literatura en general, sino al ejercicio 
propio de escribir y de compartir conocimiento con otros. Las palabras traen consigo un 

de quien lee o escribe. Conectarse con una audiencia, ya sea de niños pequeños con el 
ansia propia de su edad, dispuestos a empezar un camino, y de otros con más años enci-
ma, que han trasegado por este mundo y cuentan con más experiencias, más recuerdos, 
más palabras, es el objetivo perseguido por la educación: formar ciudadanos críticos y 
constructores de sociedad. 

El vocabulario se construye a partir de la interacción con otros: la familia, los amigos, los 
compañeros de clase, los colegas laborales. Mucho de este conocimiento, además, se ad-
quiere a través de la lectura de diferentes textos, y aquí es donde  siete maestras creadoras 
de los municipios de Andes, San Vicente Ferrer, El Santuario, Puerto Nare y Vigía del Fuer-
te, en Antioquia, aceptaron el desafío de diseñar sus propias secuencias didácticas para 
contribuir con la mejora de la comprensión lectora y escrita de niños y jóvenes, mediante 

En la ruralidad de nuestro departamento el programa Alianza por la Educación con Cali-
dad y Equidad, bajo la dirección del Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia, de la 
mano de sus entidades aliadas, encontró diversas situaciones que los maestros enfrentan 
en su cotidianidad y que obstaculizan su impulso innovador, rezagándolos a un taciturno 
ir y venir de los años escolares con materiales estandarizados y descontextualizados. Fue 
en esas mismas aulas donde, como programa, enfrentamos barreras impuestas por los 
propios docentes, y otras ajenas a ellos: falta de reconocimiento a su labor extracurricu-

inseguridad a la hora de sistematizar, de recopilar evidencias y de escribir las secuencias. 



A pesar de dichos contratiempos estas maestras, a quienes exaltamos por su compromiso, 
fueron más allá de esas barreras: organizaron sus horarios, dejaron a un lado sus miedos y 

pedagógica, al pensar contenidos más acordes con las necesidades de los estudiantes, 
con más conciencia de los impactos que se quieren lograr. Todo esto con una metodolo-
gía que pone en primera línea el aprendizaje, el ensayo, la conversación amena y coheren-
te entre la teoría y la práctica. 

Con la publicación De maestro a maestro: leer para pensar, escribir para construir se plan-
-

nidos a partir de la secuencia didáctica y la pedagogía conceptual, y al acompañamiento 
constante, dado por el Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia, en todo el proceso 
creativo y de construcción de las secuencias que acá se incluyen. Este es un material que 
esperamos sea de gran acogida en las escuelas, como un apoyo fundamental para la for-

Felicitamos, nuevamente, a las docentes por enfrentar sus temores y prejuicios sobre la 
escritura de secuencias didácticas, de la sistematización de sus saberes y de la transferen-
cia de conocimiento. Educar representa una misión poderosa en la que recaen grandes 
responsabilidades y, a la vez, enormes recompensas. Este grupo de valientes docentes 
aceptó el llamado de la educación y de la transformación social de los territorios, y por eso 
aplaudimos sus esfuerzos y los sacrificios asumidos para aportar formas y metodologías 
innovadoras para vivir el lenguaje en el aula. 

SANTIAGO ECHAVARRÍA ESCOBAR
Director

Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia - CTA
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Autoras: Luz Estella Gil Osorio • Paula Andrea Zapata Bedoya
Institución Educativa Juan de Dios Uribe • Sede La Soledad

Municipio de Andes - Antioquia

Grado: tercero de primaria 

Guía del docente

Competencias
Saber conocer Saber ser Saber hacer

cuento mediante la com-
prensión e interpretación 
de textos narrativos orales 

y escritos

Aprovechar el ejercicio de la 
producción textual de cuentos 

en el aula para que el estu-
diante exprese su pensamien-

to, vivencias e intereses de 
acuerdo con su contexto

Escribir textos narrativos de 
forma didáctica y lúdica para 

fortalecer el proceso de lectura 
y escritura en los estudiantes 

del tercer grado, mejorando así 
las habilidades comunicativas 

en su entorno escolar

Indicadores
Indicador 1 Indicador 2 Indicador 3

Describe el proceso para 
la construcción de textos 

narrativos orales y escritos 
que fortalezcan sus habili-

dades comunicativas

Practica la lectura y la escritura 
a través de las vivencias de su 

entorno escolar y familiar

Escribe textos narrativos en 
forma ordenada y coherente 

a partir de vivencias de su 
entorno cotidiano

Presentación de la secuencia didáctica
En nuestra experiencia docente, en la Institución Educativa Juan de Dios Uribe, 

tienen los estudiantes para plasmar sus pensamientos de forma escrita, observan-
do en ellos mayor dominio del lenguaje oral. Por esta razón presentamos la se-
cuencia didáctica “Imaginar y describir para crear cuentos” como una estrategia 
para estimular la creatividad en la producción de textos, despertar en los estudian-
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tes del grado tercero el interés por su propio aprendizaje, explorar la imaginación y 
motivar la escritura y la oralidad desde las vivencias cotidianas.

Cada una de las actividades propuestas busca que nuestros niños reconozcan la 
estructura narrativa de los cuentos a través de una serie de actividades lúdicas y 
pedagógicas, motivadas por la herramienta didáctica “La máquina de los cuentos”, 
con el propósito de crear personajes fantásticos, espacios, ambientes y situaciones 
nunca antes imaginadas por ellos, permitiéndoles comunicar ideas y sentimientos a 
través de sus escritos.

Esperamos que disfruten estas maravillosas actividades. 

Guía del docente 1

Materiales

Momento Motivación1

 1 hoja de bloc por estudiante

 Lápices 

 Colores 

 Biografía: “El pequeño y fantasioso Dalí” 
(texto adaptado por las docentes a partir 
de la biografía del autor)

 Imágenes de las obras del artista Salva-
dor Dalí

 Guía del estudiante N.°1

El despertar de tu imaginación I • Duración: 2 horas

Actividad 1
Para dar inicio a este momento de la mo-
tivación realice una lluvia de ideas con las 
siguientes preguntas: 

1. ¿A quién le gusta pintar?

2.  ¿A quién dibujar?

3.  ¿A quién bailar?

4.  ¿A quién escribir cuentos?

5.  ¿A quién cantar? 

Luego de conocer la opinión de los estudian-
tes expréseles que esas acciones las realizan 
los artistas, y presénteles en un cartel la si-
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Actividad 2

El pequeño y fantasioso Dalí

Un artista es: 
una persona que practica alguna de las bellas artes (música, pintura, es-

cultura, arquitectura, danza, literatura, cine), en especial si se dedica a ello 
profesionalmente. Un artista es una persona que hace creaciones, puede ser 

fotógrafo, cineasta, escenógrafo o escritor. Todas estas cosas las hacía  
Salvador Dalí, que era un gran artista. Se dice que es de los mejores porque 

sus obras estaban elaboradas a partir de su grandísima imaginación.

Realice la presentación detallada del personaje invitado, Salvador Dalí, despertando el 
interés y la curiosidad por el artista (es recomendable que, con antelación, el docente lea 
la biografía y ambiente el espacio con la imagen y las obras del artista, para enriquecer los 
elementos de los que va hablar).

A continuación, lea la biografía adaptada del artista Salvador Dalí

Hace mucho tiempo, en una mañana soleada del año 1904, nació un niño llamado Salva-

Salvador le encantaba cocinar tanto que, de mayor, quería ser cocinero.

Pero… ¡terminó pintando cuadros y fue muy, pero muy buen artista, todo porque lo que 
imaginaba lo pintaba!

Bueno… ahora que sabes qué es un artista, continuemos con la historia.

Salvador, más conocido por su apellido Dalí, pintó su primer cuadro mirando a través de 
la ventana de su casa.  Él pintaba lo que creía ver en cada objeto; a este niño le encantaba 

Sigamos conociendo mucho más…

Salvador fue creciendo y se hizo muy famoso por todas sus obras de arte, como también 
por su forma de ser, era extrovertido y se mostraba al mundo como un loco soñador.  Se 

-
nera, demostraba su sentimiento y amor hacia ella. Gala, mientras tanto, acariciaba la ca-
bellera de su esposo, la que le bajaba hasta los hombros, y también adoraba peinarle los 

-
te a los ojos porque parecían de loco y ella sabía que él estaba loquísimo de amor por ella.  

10



Realice una retroalimentación de toda la actividad con una 
conversación en torno a las impresiones que les generó co-
nocer la vida del artista Salvador Dalí. 

Retroalimentación

Dalí quiso pintar los sueños que había tenido siendo pequeño, para que nunca llegaran 
-

nación. Un artista extremadamente imaginativo cuyo objeto era atraer la atención pública. 
Estas obras motivaban a la gente a criticarlo por su raro estilo al pintar. 

Decía el artista Dalí: “La única diferencia entre un loco y yo es que yo no estoy loco”.  
Colorín colorado Dalí ya se ha marchado.

reparta hojas de bloc para que dibujen al artista según lo escuchado en la biografía. Luego, 
invite a los niños a mostrar el dibujo realizado y a expresar cómo se imaginaron a Dalí.

11
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Nombre: 
 

I. E. / C. E. R.:  Grado:  

Actividad 1
Dibuja con lápiz y colores a Salvador Dalí de acuerdo con las características físicas es-

compañeros.

Guía del estudiante 1

12



Actividad 1

Guía del docente 2

Materiales

Momento Motivación1

 1 octavo de cartulina por estudiante

 Dos bolsas de papel

 Imágenes de cabezas y cuerpos de ani-
males por separado (en blanco y negro), 
dos imágenes por estudiante para for-

 Tijeras 

 Bigotes en cartulina negra, elaborados 
con anterioridad, simulando el bigote 
del artista Dalí. Uno por estudiante.

 Guía del estudiante N.° 2

El despertar de tu imaginación II • Duración: 2 horas

Retome el tema del momento anterior plan-
teándole a los estudiantes las siguientes pre-
guntas, que deben responder de forma oral:

1. ¿Quién era Salvador Dalí?

2. ¿Qué hacía Salvador Dalí?

3. ¿Por qué era famoso Salvador Dalí?

Invite a los niños a ser Salvador Dalí entre-
gándoles un bigote característico del per-
sonaje, motivándolos a despertar su imagi-
nación para la nueva creación que se va a 
realizar. Se sugiere que durante todo el de-
sarrollo de la secuencia didáctica los niños 
se coloquen el bigote cada que vez que se 
haga una construcción de cuentos.

13
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Nota: recuerde hacer los bigotes con anterioridad, en cartulina negra, y forrados con 
Contac para utilizarlos en todas las sesiones. Puede guiarse por el siguiente ejemplo:

Actividad 2
Proceda a jugar a la creación de animales fantásticos; para ello utilice dos bolsas de papel. 
En una ponga cuerpos de animales sin cabeza y en la otra cabezas de animales sin cuerpo.  
Permita que cada estudiante saque una imagen de cada bolsa y pídales que, con las dos 
imágenes obtenidas, realicen la creación de un nuevo animal. Para ello deben recortar las 
imágenes, pegarlas en el octavo de cartulina, colorearlas, darle un nombre nuevo al animal 
y responder las siguientes preguntas.

1. ¿Cómo se llama?

2. ¿En qué lugar vive?

3. ¿Qué come?

Terminada la actividad abra un espacio para que los estudian-
tes socialicen sus creaciones, explicando las características 
de cada animal a través de las preguntas que se propusieron. 

Busque un espacio abierto, diferente del aula de clase, don-
de otras personas puedan observar la exposición de las 
creaciones de los estudiantes. Póngale un título llamativo a 
la exposición.

Retroalimentación
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Actividad 1
Arma el animal fantástico a partir de las imágenes que saques de las bolsas y responde a 
las siguientes preguntas:

¿Cómo se llama?  
 
 

¿En qué lugar vive?  
 
 

¿Qué come?  
 
 

Nombre: 
 

I. E. / C. E. R.:  Grado:  

Guía del estudiante 2
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Actividad 1

Guía del docente 3

Materiales

Momento Enunciación2

 Guía del estudiante N.° 3

 Cuento “En busca del peor libro del mundo” de Pedro Pablo Sacristán (disponible en 
https://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/en-busca-del-peor-libro-del-mundo)  

Creación de cuentos  • Duración: 2 horas

Lea el título del cuento “En busca del peor libro del mundo” y a partir de este realice las 
siguientes preguntas de predicción a los estudiantes.

1. ¿Sobre qué crees que tratará esta historia?

2. ¿Cómo te imaginas el personaje principal del cuento?

3. ¿Cómo te imaginas el peor libro del mundo?

Se sugiere que el estudiante seleccione las palabras desconocidas del cuento para que, 

Antes de realizar la lectura del cuento, “En busca del peor libro del mundo”, indague acer-
ca del conocimiento que tienen los estudiantes sobre los elementos de la estructura na-
rrativa, inicio, nudo y desenlace. 

relacionando el contenido de la historia con estos.

Qué es un cuento: 
es una narración corta que se puede presentar de manera oral o escrita, 

INICIO:
se muestra en la introducción es lo que se quiebra o altera en el nudo. La 

introducción sienta las bases para que el nudo tenga sentido.

16



Actividad 2
Entregue a los estudiantes la Guía del estudiante N.° 3 para que, a partir del título “El peor 
paseo del mundo”, escriban una pequeña historia siguiendo las instrucciones  de la plantilla.

NUDO:
historia toma forma y suceden los hechos más importantes. El nudo surge a 

partir de un quiebre o alteración de lo planteado en la introducción. 

FINAL: -
-

Referencias
• Dalí (s. f.). Recuperado de https://www.pinterest.

es/pin/441634307193888979/?lp=true
• La_estructura_de_un_cuento_(2014)._Recuperado_de 

https://elrincondeloscuentos.wordpress.com/2014/05/31/
la-estructura-de-un-cuento/

Escoja al azar algunos cuentos escritos por los estudiantes 
y leálos en voz alta, señalando las partes del cuento: inicio, 
nudo y desenlace, en cada uno de ellos.

Retroalimentación

• Sacristán, P. P. (2018). En busca del peor libro del mun-
do. Recuperado de https://cuentosparadormir.com/
infantiles/cuento/en-busca-del-peor-libro-del-mundo

17

LENGUAJE / GUÍA DEL DOCENTE



Actividad 1
Escribe una pequeña historia a partir del siguiente título.

El peor paseo del mundo

Inicio 

Nudo

Desenlace 

Nombre: 
 

I. E. / C. E. R.:  Grado:  

Guía del estudiante 3
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Actividad 1

Actividad 2

Guía del docente 4
Momento Modelación3

Retroalimento mi aprendizaje • Duración: 2 horas

Lea las instrucciones de "La máquina de los 
cuentos" y proceda a su construcción (véa-
se el Anexo 1 donde se explica en qué con-
siste y cómo se construye).  

Presente a los estudiantes "La máquina de los 
cuentos" y explique cómo se emplea; para 

ello gire cada una de las ruletas y con cada 
uno de los elementos obtenidos escriba en 
el tablero una historia, teniendo en cuenta los 
elementos de la estructura narrativa. 

Indique a los estudiantes que se dividan por parejas, luego que se dirijan al docente para 
jugar con "La máquina de los cuentos". A continuación, girar las ruletas y en la Guía del 
estudiante N.° 4 escribir cada uno de los elementos obtenidos al jugar con la máquina. 
Solicítele a los estudiantes dibujar cada uno de los elementos en la plantilla propuesta en 
la guía del estudiante.

niños intercambien con sus compañeros sus creaciones y 
realicen una lectura de imágenes. Luego pídales socializar 
algunos dibujos.

Retroalimentación

Materiales
 Guía para la construcción de "La máqui-
na de los cuentos" (Anexo 1)

 "La máquina de los cuentos"

 Guía del estudiante N.° 4

19
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Actividad 1
Juega, dibuja y colorea cada uno de los elementos de "La máquina de los cuentos".

Ruleta 1 Ruleta 4

Ruleta 2 Ruleta 5

Ruleta 3 Ruleta 6

Personaje principal

Objetivo de la historia Elementos de la trama

Lugar Obstáculos encantados

La máquina de los cuentos
Dibujo y coloreo los elementos del cuento

Nombre: 
 

I. E. / C. E. R.:  Grado:  

Guía del estudiante 4
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"La máquina de los cuentos" es una herramienta metodológica conformada por seis círcu-
los; cada uno está nombrado de la siguiente manera: personaje principal, objetivo de la 

tiene diez posibilidades de juego, las cuales se obtienen girando cada uno de los círculos.   

Materiales

Instrucciones del trabajo

 Cartón industrial de 80 cm x 100 cm

  
17 cm x 17 cm

 Tijeras

 Regla

 Una varilla de madera de 10 cm de lar-
go por 1 cm de diámetro

 Base de madera de 35 cm x 35 cm2 con 
un grosor aproximado de 2 cm

 10 aros de ábacos

 1 lija

 Vinilos de diferentes colores

 Pinceles

 Colbón para madera

1. En una hoja de cartón industrial recorte 6 círculos de diferentes tamaños con los si-
guientes diámetros: 

45 cm de 
díametro

Círculo uno

39 cm de 
díametro

Círculo cuatro

37 cm de 
díametro

Círculo cinco

35 cm de 
díametro

Círculo seis

43 cm de 
díametro

Círculo dos

41 cm de 
díametro

Círculo tres

21

ANEXOS

Anexo Construcción de "La máquina de los cuentos"1



2. Recorte los círculos y lije pulidamente 
cada uno.

3. Trácele un diámetro a cada círculo.

5. Realice una perforación 
en el centro a cada círcu-
lo y anéxele, a cada uno, 
una pestaña, como se 
muestra en la imagen.  

4. Luego divida la circunferencia, de cada cír-
culo, en diez sectores de 36°.  Cada sector 
debe pintarse con un color diferente.

6.  Esta es la imagen de como se ve cada círculo de "La máquina de los cuentos". En la 
siguiente tabla encontrará el detalle del contenido que debe ir en cada uno.
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7. En la siguiente tabla se encuentran descritos los elementos de "La máquina de los 
cuentos", los cuales deben ir en cada círculo.  En la pestaña de cada uno se escribe el 
título y, en cada división, las diez posibilidades de juego que acompañan cada ruleta. 

Ruleta 1 Ruleta 4

Ruleta 2 Ruleta 5

Ruleta 3 Ruleta 6

Personaje principal

Objetivo de la historia Elementos de la trama

Lugar Obstáculo encantado

 Un héroe
 Una princesa
 Un leñador
 Un animal
 Un objeto
 Una planta
 Un fantasma 
 Un dinosaurio 

 Un niño
 Un rey

 Salvar el mundo
 Conquistar el 

amor
 Conseguir el tro-

no perdido
 Atravesar el espe-

jo mágico
 Convertirse en un 

sabio
 Encontrar el  

tesoro escondido

 Recuperar los 
poderes de la 
espada dorada

 Convertirse en un 
fantasma bueno

 Convertirse en un 
gran mago

 Atravesar los 
mares galácticos

 En la galaxia
 En el planeta 

perdido
 En el fondo del 

mar
 En el bosque 

encantado
 En el castillo 

abandonado
 En el planeta 

marte

 En el árbol gigante
 En la selva
 En el desierto
 En la escuela

 La bruja misteriosa
 Un fantasma  

volador
 Un perro invisible
 La serpiente cas-

cabel
 El extraterrestre 

azul
 El súper abuelo

 La tortuga  

 El profesor  
sabiondo

 El gladiador  
grotesco

 El enano 
caprichoso

 Un plan secreto
 Una botella es-

condida
 Un sueño  

misterioso
 Un rayo láser
 Una sombra 

oscura
 Una huella gigante

 El árbol llorón
 El tapete volador
 Una música  

encantada
 El lazo que se 

envolvía

 Un fantasma
 Una sombra mis-

teriosa
 Un rayo luminoso
 Un duende
 El monstruo del 

pantano
 El dragón volador
 El conejo malvado
 El payaso travieso

 La lámpara
 La risa contagiosa

43 cm de diámetro

45 cm de diámetro

41 cm de diámetro

37 cm de diámetro

39 cm de diámetro

35 cm de diámetro
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8. Una vez tenga todas las ruletas listas, 
tome la base de madera de 35 cm2, 
perfórela en el centro haciendo un 
círculo de 1 centímetro de diámetro. 
Luego, pegue la varilla a la base con 
colbón y deje secar. 

9. Ubique cada ruleta con dos aros del ábaco, organizándolas de abajo hacia arriba, de 
mayor a menor, formando una estructura en forma de pirámide. 

10. -

primera ruleta. La función de la pestaña, en cada ruleta, es la de señalar los elementos 
-

to que será el protagonista de la historia; se gira la segunda ruleta, y la pestaña de la 
primera indicará el objetivo de la historia (salvar el mundo, conquistar el amor, etc.); 

-
sarrolla el cuento; se gira la cuarta ruleta y la pestaña de la tercera señala quién será el 

encantado. De esta manera, se obtienen seis elementos con los cuales los estudiantes 
crearán un cuento. 
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Actividad 1

Guía del docente 5
Momento Simulación4

Haciendo aprendo • Duración: 2 horas y 30 minutos

En este momento los estudiantes pondrán en práctica los conceptos aprendidos, escri-
biendo una pequeña historia a partir de imágenes. Entregue el Anexo 2, un anexo por pa-
reja, para que observen las imágenes, las recorten y las peguen en una plantilla propuesta 
en la Guía del estudiante N.° 5, en forma secuenciada. 

Una vez le hayan dado un orden a las imágenes pídale a los estudiantes escribir una pe-
queña historia, teniendo en cuenta los elementos de la estructura narrativa, inicio, nudo 
y desenlace. 

Materiales
 Lápiz, colores, tijeras y colbón

 Grabadora y música de relajación

 Guía del estudiante N.° 5 

 Imágenes para recortar (Anexo 2)

Una vez terminado el ejercicio de escritura los estudiantes 
intercambian las historias entre las parejas. Cada grupo debe 

-
tos de la estructura narrativa, señalando con color rojo el ini-
cio, con color azul el nudo y con color verde el desenlace del 
cuento. Posteriormente, de manera voluntaria, cada pareja 
expone el resultado del ejercicio para evaluarlo entre todos.

Retroalimentación
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Anexo 2



Actividad 1
Escribe una historia de acuerdo con el orden que le diste a las imágenes.

 Arma tu cuento
1

2

3

4

5

Nombre: 
 

I. E. / C. E. R.:  Grado:  

Guía del estudiante 5
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Actividad 1

Guía del docente 6
Momento  Ejercitación5

Escribir cuentos es maravilloso • Duración: 2 horas

En este momento, los estudiantes pondrán en práctica los con-
ceptos aprendidos. Invite a los estudiantes para que pasen a 
jugar con "La máquina de los cuentos" usando el bigote de 
Dalí, porque van a crear como todos unos artistas. 

-
tos (Anexo 3) para que pasen a girar la máquina y escriban en 
las casillas correspondientes los elementos para la creación 
de la narración. Ambiente el aula con música relajante y pida 
a los estudiantes que se ubiquen en el lugar que más les gus-
te, para que, de manera concentrada, escriban un cuento con 
los elementos obtenidos de la máquina y siguiendo el orden 

Pase por cada grupo revisando los escritos y brindándoles las 
indicaciones que se requieran para encaminar a los estudian-

Materiales
 Guía del estudiante N.° 6

 

 Hoja tamaño carta para cada pareja

 Herramienta metodológica "La máquina de los cuentos"

 Grabadora

 Música de relajación 

 Bigote de Dalí
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tes en el logro del propósito de escritura; de igual forma, pídales 
que revisen la caligrafía y la ortografía a medida que escriben.

construcción de los cuentos con otra, para que sus compañeros 
-

prendido de la historia.

Pida a los estudiantes que socialicen el dibujo que realizaron del 
cuento que les correspondió leer.

Entregue a cada estudiante una rúbrica evaluativa en la cual en-
contrarán una serie de preguntas, que permiten evaluar la co-
herencia de la narración de los cuentos que leyeron y dibujaron 
(véase Guía del estudiante N.° 6). Explíquele a los estudiantes 
que una rúbrica es un instrumento de evaluación que consiste 
en responder a unas preguntas, para saber si se cumplió el ob-
jetivo de la actividad realizada. Socialice los componentes de la 
rúbrica entregada. 

Maestro:
evaluación que realizaron los compañeros de este; examine 
con ellos los aspectos que deben mejorar para reescribir su 
historia. Posteriormente, recoja los cuentos, revíselos y en-
tréguelos en la próxima sesión. 

Retroalimentación
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Anexo ¡Vamos a jugar a inventar cuentos!3
Construcción del cuento

Personaje principal Inicio

Objetivo de la historia

Lugar Nudo

Elementos de la trama Desenlace

Obstáculos encantados

Moraleja

Componentes del cuento

Título del cuento: 



Actividad 1
Evalúa el cuento que te correspondió leer y dibujar según las indicaciones de tu profesor.

TÍTULO DEL CUENTO

Marca con 
una X la ca-
rita corres-
pondiente 

al indicador

Fácilmente Medianamente

 
los personajes 

principales

personajes al  
inicio del cuento

 
el problema  
del cuento

 
si se resolvió  
el problema  
del cuento

La letra  
se entendía  
fácilmente

Nombre: 
 

I. E. / C. E. R.:  Grado:  

Guía del estudiante 6
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Actividad 1

Guía del docente 7
Momento  Demostración6

Escribir cuentos es maravilloso • Duración: 2 horas

Entregue a los estudiantes los cuentos revi-
sados, trabajados en en el momento ante-
rior, con las respectivas observaciones para 
que los mejoren. Pídale a los estudiantes 
que, en una hoja de bloc, escriban su cuen-
to corregido y realicen el dibujo del mismo.

En el cuarto de cartulina cada pareja pega 
su cuento en el lugar dispuesto para que 

-
nales de sus historias. Invite a los estudian-
tes a usar el bigote de Dalí para que lean su 
cuento y expresen qué aprendieron y cómo 
se sintieron durante el desarrollo de la se-
cuencia didáctica. 

Materiales
 Grabadora

 Música de relajación 

 Bigote de Dalí

 Cuarto de cartulina de co-
lores por pareja

 -
lón de la exposición 

 Cartelera con Salvador Dalí 
para el salón de la exposición

 Hoja tamaño carta para 
cada pareja

de armar un libro que pueda compartirse con otros grados.

Retroalimentación

Recuerde: -

personaje fantasioso que inspiró la construcción de cuentos.
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Indicadores
Indicador 1 Indicador 2 Indicador 3

Reconoce la tesis, argu-
mentos y conclusión en 
relatos cortos de textos 

argumentativos

Aprecia, de forma crítica, tex-
tos argumentativos y expresa 

su opinión

Diseña un plan de escritura 
para la elaboración de un 

texto argumentativo

Escribe un texto argumentativo 
corto aplicando los usos de la 
gramática, ortografía y estruc-

tura de este tipo de texto
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Autora: Marta Licinia Carmona Cardona
Institución Educativa Rural Chaparral

Municipio de San Vicente Ferrer

Grado: quinto de primaria 

Guía del docente

Competencias
Saber conocer Saber ser Saber hacer

texto argumentativo en es-
critos cortos, fortaleciendo 
la competencia argumen-
tativa en los estudiantes

Valorar críticamente 
diferentes textos a partir de 

las posiciones éticas que 
estos proponen

Producir la primera versión 
de un texto argumentativo 

atendiendo a requerimientos 
(formales y conceptuales) de 
la producción escrita en len-

gua castellana, con énfasis en 
algunos aspectos gramaticales 

(concordancia, tiempos ver-
bales, nombres, pronombres, 

 y más allá



Presentación de la secuencia didáctica

Guía del docente 1

Materiales

Momento Motivación1

 Televisor, Video Beam

 Video: La abuela extraterrestre, de Be-
goña Ibarrola (disponible en www.you-
tube.com/watch?v=STK9K3Kj9L8)

 Guía del estudiante N.° 1

De otro planeta • Duración: 2 horas

Esta secuencia didáctica tiene como ob-
jetivo fortalecer, en los estudiantes del 
grado quinto, la competencia argumen-
tativa; aquí el docente encontrará una 
serie de orientaciones pedagógicas y 
metodológicas para guiar al estudiante 
en el mejoramiento de dicha competen-
cia mediante lecturas, preguntas y acti-
vidades lúdicas; asimismo, se le darán 
los elementos conceptuales y prácticos 
para la realización de cada momento de 
la secuencia.

Para el desarrollo de la secuencia didác-
tica es necesario que el docente motive 
y explique a los estudiantes la importan-
cia de adquirir la competencia argumen-
tativa, que le permita asumir posiciones 
críticas frente a diferentes situaciones de 
la vida diaria. De igual forma, el docente 
debe leer previamente y revisar las acti-

-

-
nes que se requieran de acuerdo con su 
contexto. Es fundamental que el docen-
te cuente con el tiempo y la disposición 
para su ejecución. 

La secuencia didáctica tiene como punto 
central la realización de una feria extrate-
rrestre, la cual consiste en la elaboración 
y presentación de un texto argumentati-
vo basado en la posibilidad de vida en 
otros planetas. Para esto, los estudiantes 
deben buscar información acerca de 
cuáles son las características necesarias 
para que haya vida en un planeta de-
terminado. Para la elaboración del texto 
argumentativo los estudiantes deben 
proponer una tesis y ser capaces de de-
fenderla mediante argumentos claros; 
también deben crear un modelo o pro-
totipo de un extraterrestre basado en los 
parámetros dados en los momentos de 
la secuencia didáctica. 
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Explíquele a los estudiantes el objetivo que se pretende alcanzar con el desarrollo de esta 
secuencia didáctica, el cual es producir la primera versión de un texto argumentativo. Para 
lograrlo, deben hacer una serie de consultas acerca del tema de la vida en otros planetas, 
imaginar, escribir, argumentar y crear un ser de otro planeta con sus propias caracterís-

exponen sus creaciones. 

También se les da el concepto de lo que es un texto argumentativo.

Inicie el momento de la motivación con las siguientes preguntas orientadoras, para ser 
respondidas de forma oral por los estudiantes.

1. ¿Tienes a tu abuela viva? o ¿recuerdas a tu abuela? ¿Qué recuerdas de ella?

2. ¿Cómo es tu relación con ella?

3. ¿Qué tan importante ha sido en tu vida?

4. ¿Qué pasaría si tu abuela fuera de otro planeta?

Actividad 1

Un texto argumentativo:

-
nión del receptor, del destinatario del texto, mediante razones que sean 

aceptables, fuertes y capaces de resistir los argumentos en contra.

Después de conversar con los estudiantes sobre sus abue-
las, y su relación con ellas, proyecte el video La abuela ex-
traterrestre de Begoña Ibarrola.

Posteriormente, debe pedirle a los estudiantes que com-
pleten la primera actividad de la Guía del estudiante N.° 1. 
En esta se propone que expliquen si creen que existe vida 
o no en otros planetas y sus razones. Una vez desarrollado 
este punto se hace una breve socialización, escuchando las 
respuestas de algunos estudiantes.

El docente realiza las preguntas a los estudian-
tes para motivar su participación.

LENGUAJE / GUÍA DEL DOCENTE
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Actividad 2
Finalizado el cuento los estudiantes pasan 
a realizar el punto número 2 de la Guía del 
estudiante N.° 1; en este, se les propone 
hacer una comparación de cómo sería la 
vida de un ser humano y la de un extrate-
rrestre, teniendo en cuenta las siguientes 
preguntas: 

1. ¿Dónde vive? 

2. ¿De qué se alimenta? 

3. ¿Cómo es su forma de vestir?

Terminado este momento se socializan algu-
nas de las respuestas del cuadro comparativo.

Se realiza una retroalimentación de la actividad con pregun-
tas dirigidas, algunas de estas son:

1. ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Por qué?

2. ¿Qué sabes de la vida en otros planetas?

3. ¿Crees que existe vida en otros planetas?

Retroalimentación

Referencias
• Reyes, A. (2014). La abuela extraterrestre [video]. Recuperado de www.youtube.com/watch?v=STK9K3Kj9L8
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Actividad 1

Nombre: 
 

I. E. / C. E. R.:  Grado:  

Guía del estudiante 1

En este momento vas a tener la posibilidad de expresar lo que sabes o piensas acerca de 
la vida en otros planetas. 

Explica las razones por las cuales consideras que 
hay o no vida en otros planetas
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Actividad 2
Realiza una comparación entre la vida de un ser humano y la vida de un extraterrestre.

La vida de un ser humano La vida de un extraterrestre

¿D
ón

de
 v

iv
e?

¿D
e 

qu
é 

se
 a

lim
en

ta
?

¿C
óm

o 
es

?
¿C

óm
o 

se
 v

is
te

?
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Guía del docente 2

Materiales

Momento Enunciación 2

 Guía del estudiante N.° 2

 Lápices

Argumentando-ando • Duración: 1 hora y 30 minutos

Actividad 1
Esta actividad es muy importante porque se les dará a los estudiantes los conceptos bási-
cos de lo que es un texto argumentativo. Para iniciar presente el siguiente mapa concep-
tual, que ayudará a explicar la estructura del texto argumentativo.

Texto
Argumentativo

Propone Plantea Estructura

La opinión

Autor

Lector

del

Para convencer al

Tesis Se plantea Introducción

Argumentos Se exponen Desarrollo

Conclusión
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A continuación, se muestran algunos con-
ceptos para complementar la explicación 
de este momento de la secuencia. 

Inicie explicando cuál es la intención de 
este tipo de texto.

Tesis ConclusiónArgumentos

Es la idea que se pretende 
defender o rebatir.

 Una buena tesis debe 
ceñirse al tema; es 
decir, tener un alcance 
limitado (un tema muy 
amplio es difícil de 
desarrollar).

 Se debe formular de 

Son las razones que apo-
yan la tesis.

 Es importante elegir 
bien los argumentos, 
ya que un argumento 
mal formulado invalida 
la tesis.

 Se deben escribir en 
orden de importancia 
y no olvidar poner 
ejemplos adecuados.

 Es importante, tam-
bién, no olvidar los 
contraargumentos que 
se pueden oponer a 
nuestro razonamiento.

repasamos los puntos más 
importantes de nuestra 
argumentación de forma 
resumida y ordenada, para 
que los recuerde el recep-
tor y de ese modo consi-
gamos convencerlo.

-
mentativo para contextualizar el tema y lograr una mayor comprensión.

Fuente: Apertura Curso Académico 2017-2018 (2018). 

Conclusión

Argumentos

Tema

Opinión o tesis

Es el asunto sobre el que trata el texto. 
LA PENA DE MUERTE

Es el punto de vista sobre el tema elegido.
Estoy en contra de la pena de muerte

En ella se reitera la tesis inicial.
Por todo ello estoy convencida de que debe ser abolida

Son las razones o pruebas que el autor del texto  
presenta para sostener su tesis.

137 países ya la han abolido. Amnistía Internacional declara que  
"la pena de muerte viola el derecho a la vida"

Un texto argumentativo está compuesto por las siguientes partes.
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-
diantes efectivamente comprenden el tex-
to argumentativo, realice un conversatorio 
en el que, de forma oral, den un ejemplo 
similar al presentado anteriormente; para 
ello proponga el tema “La alimentación 
en los niños de hoy”. Aquí los estudiantes 

tienen la posibilidad de pensar cómo es la 
alimentación de cada uno, si les parece im-
portante alimentarse sanamente o no, cuá-
les deberían ser los alimentos que debe 
consumir un niño para su adecuado creci-
miento, entre otras opiniones que surgirán 
dentro del conversatorio.

Una vez realizado el ejercicio anterior, invite a los estudiantes a seguir con la actividad pro-
puesta en la Guía del estudiante N.° 2, la cual consiste en ubicar las partes que conforman 
un texto argumentativo (tesis, argumentos y conclusión) en el texto “Los videojuegos”.

Nota: es muy importante que el docente despierte el interés de los estudiantes y los 
vincule de forma activa, por medio de preguntas referentes a lo que está exponiendo.

Una vez que los estu-
diantes hayan realiza-

do el ejercicio propues-
to, intercambian sus trabajos con 

otros compañeros y comparan la manera 
como cada uno ubicó, dentro del texto, la 
tesis, los argumentos y la conclusión.

Acérquese a los estudiantes para veri-

relacionados con el texto argumentativo 
y aclare las dudas que puedan surgir du-
rante la socialización del ejercicio. 

Retroalimentación

Referencias
• Apertura Curso Académico 2017-2018 (2018). Re-

cuperado_de_http://www.zenodoto.com/gestion-
docs/cursosacademicos/manualesrecursos/mate-
rialambitos/0001/materiales_ep/Ambito_Com_LE/
Bloque03/SEC_NI_LE_0302_Tema2/contenido/
ODE-48e63884-f1a9-3afd-9fe0-fb2ecd8d11fe/3_
organizo_mis_argumentos.html

• Blog atómico. Ejemplo de texto argumentativo para 
niños corto, los videojuegos (2013). Recuperado de 
http://atomico.es/formacion/ejemplo-de-texto-ar-
gumentativo-para-ninos-corto/

• Lengua 6º- tema 9 - textos argumentativos - (Par-
te IV). Milagro Tic (2017). Recuperado de http://
milagrotic.blogspot.com.co/2017/02/lengua-6-te-
ma-9-textos-argumentativos.html
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Nombre: 
 

I. E. / C. E. R.:  Grado:  

Actividad 1
Ubica, en el siguiente texto argumentativo, diferentes secciones, teniendo en cuenta esta 
información: 

 Colorea con amarillo la tesis, con verde los argumentos y con rojo la conclusión.

Guía del estudiante 2

Los videojuegos
Abusar de los videojuegos es malo para tu sa-
lud, porque si pasas muchas horas frente a la 

usar gafas debido al esfuerzo al que los some-
tes. También es malo abusar de las horas de vi-
deojuegos, pues al estar mucho tiempo sentado 

con otros niños, pasear al aire libre o practicar 
deportes. Por lo tanto, lo ideal es no jugar más 
de una hora al día a los videojuegos si no quie-
res estar obeso y tener que usar gafas.

Fuente: Ejemplo de texto argumen-
tativo para niños corto (s. f.).
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Actividad 1

Guía del docente 3

Materiales

Momento Modelación 3

 Lápices

 Televisor

 Computador 

 Video Beam

 Guía del estudiante N.° 3

 Texto “Primer trasplante de cabeza” (Anexo 1)

En cuerpo ajeno, ¿realidad o fantasía? • Duración: 2 horas

Para este momento de la secuencia se propone desarrollar las actividades a partir del 
tema de los trasplantes, por ser un asunto de interés de los estudiantes; además, permite 
transversalizar otras áreas del conocimiento e introducir la temática para la construcción 
de un texto argumentativo. 

El docente tiene la posibilidad de elegir otro tema de acuerdo 
con el contexto y las necesidades e intereses que presente su 
grupo de estudiantes.

Inicie con la activación de los conocimientos 
previos sobre el tema de trasplantes; para 
esto, los estudiantes responden las pregun-
tas 1, 2 y 3 de la Guía del estudiante N.° 3. 

Preguntas: 
1. ¿Qué es un trasplante?

2. ¿Qué clases de trasplantes se pueden 
realizar? 

3. ¿Resultan importantes los trasplantes? 
¿Por qué?

Una vez terminada esta actividad se hace 
una socialización de las respuestas dadas 
por los estudiantes.

A continuación, proponga el tema de los 
trasplantes y, en este caso, el primer tras-
plante de cabeza. Aquí es importante tener 

43

LENGUAJE / GUÍA DEL DOCENTE



Finalizada esta actividad, se propone un conversatorio con los estudiantes acerca del 
tema del primer trasplante de cabeza. Aquí se escuchan sus opiniones, tanto a favor 
como en contra, sobre este tipo de procedimientos. Estas son algunas preguntas 
para orientar el conversatorio:

Retroalimentación

claros algunos conceptos como trasplante 
y donante, para abordar el tema con los es-
tudiantes. Diríjase a las direcciones en línea 
que se encuentran en las referencias para 
ampliar la información.

Posteriormente, proyecte a los estudiantes 
la entrevista realizada a Valeri Spiridónov, 

primera persona cuya cabeza será trasplan-
tada a otro cuerpo. Terminada la proyección 
del video los estudiantes realizan la Activi-
dad 2 de la Guía del estudiante N.º 3, la cual 
consiste en hacer un dibujo de lo que más 
les gustó o les llamó la atención del video 
observado.

1. ¿Qué piensan de este tema?

2. ¿Será posible realizar este trasplante? ¿Por qué?

3. ¿Están de acuerdo en que se realicen experimentos 
de trasplantes con otros seres vivos? ¿Por qué?

Actividad 2
Para iniciar esta actividad presente un ejemplo de un texto argumentativo realizado a par-
tir del tema del trasplante de cabeza (Anexo 1), señalando las partes que conforman su 

-
tades que se pueden presentar en el momento de escribir un texto que busque conven-
cer; como desviarse del tema, incluir un tema nuevo, incluir argumentos subjetivos o que 
no tienen ninguna validez, redundar en los argumentos expuestos, entre otros.

Ubique en un lugar visible el ejemplo del texto argumentativo, para que les sirva de base 
a los estudiantes en sus creaciones.

Una vez terminada la actividad pídale a los estudiantes expo-
ner sus dudas o inquietudes respecto al tema de la argumenta-
ción, con el objetivo de dar mayor claridad frente a la temática.

Retroalimentación

Referencias
• Donación y trasplantes de órganos y tejidos (s. f.). 

Recuperado de http://donacion.organos.ua.es/sub-
menu3/inf_sanitaria/proceso/tx-organos.asp

• Ejemplo de texto argumentativo para niños corto 
(s. f.). Recuperado de http://atomico.es/formacion/
ejemplo-de-texto-argumentativo-para-ninos-corto/

• Entrevista realizada a Valeri Spiridónov, primera per-

sona cuya cabeza será trasplantada a otro cuerpo  
[video] (2015). Recuperado de https://www.youtu-
be.com/watch?v=GjhHVtMIJUk

• Huenece, N. (s. f.). Trasplante de órganos en seres 
humanos._Recuperado_de_http://www.monogra-

-
manos/transplante-organos-seres-humanos.sht-
ml#ixzz4nDSzj4GP
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Anexo Texto argumentativo1
Tema
 Primer trasplante de cabeza 

Tesis (introducción)
Desde hace muchos años se han realizado trasplantes de diferentes órganos, como riño-
nes, corazones, hígados, intestinos, manos y piel; incluso se han hecho trasplantes de cara; 
pero ¿será posible que se pueda realizar un trasplante de cabeza?

Argumentos

espera que en el 2018 se realice dicho procedimiento que, de ser exitoso, traerá grandes 

y la prolongación de la vida. Para el paciente que se someterá a la cirugía esta es la única 
esperanza que le permitirá tener una mejor calidad de vida. Como él, muchos pacientes 
podrán aspirar a realizarse este tipo de trasplante. 

procedimiento. Tal es el caso de la Iglesia católica, para quien se convierte en un dilema 
moral el hecho de que un condenado a muerte sea el donante. 

También hay división en la comunidad médica, dado que, aunque se han realizado mu-
chos experimentos de trasplantes de cabeza en animales estos no han tenido éxito porque 
después de algunas horas el animal muere, debido a que los tejidos se rechazan.

Conclusión
-
-

buiría enormemente a mejorar la calidad de vida de muchos pacientes que no tienen un 
cuerpo funcional. 
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Nombre: 
 

I. E. / C. E. R.:  Grado:  

Actividad 1
Responde las preguntas 1, 2 y 3 de acuerdo con tus conocimientos.

Guía del estudiante 3

1. ¿Qué es un trasplante?

 

2. ¿Qué clases de trasplantes se pueden realizar? 

3. ¿Resultan importantes los trasplantes?

  

 ¿Por qué?

46



Actividad 2
Ahora puedes dibujar lo que más te gustó del video.
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Actividad 1

Guía del docente 4

Materiales

Momento Simulación4

 Texto “Los videojuegos” (Anexo 2)

 Lápices

 Televisor

 Película: Marte necesita mamás

 Computador 

 Guía del estudiante N.° 4

La vida en otros planetas  • Duración: 3 horas

Inicie con una actividad introductoria basa-
da en la presentación de la película Marte 
necesita mamás del director Simon Wells. 
El tema de la película es la vida en el espa-
cio exterior, y el lugar donde ocurre es en el 
planeta Marte. Se sugiere preguntarle a los 
estudiantes, antes de iniciar la proyección, 
¿qué saben sobre este planeta?, ¿con qué 
otro nombre es conocido?, ¿qué posición 
ocupa dentro de nuestro sistema solar?

A continuación, proyecte la película Marte 
necesita mamás como preámbulo al tema 
de la vida extraterrestre. Una vez observado 
el video, los estudiantes realizan la primera 
actividad de la Guía del estudiante N.° 4, la 
cual consiste en seleccionar uno de los per-
sonajes de la película y dibujarlo, comple-
mentando el dibujo con las características 
que se solicitan en la guía del estudiante. 
Para esta actividad se les dará un tiempo 
aproximado de 30 minutos.

Después de terminada la actividad se hace una breve so-
cialización para compartir los trabajos realizados.

Retroalimentación

Nota: otras películas relacionadas con la misma temática son: Avatar y Home, hogar 
dulce hogar.
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Actividad 2
Retome la película Marte necesita mamás, 

-
lice algunas preguntas orientadoras para 
motivar la participación de los estudiantes:

1. ¿En qué lugar se desarrolló la trama de 
la película?

2. ¿Por qué estaban necesitando mamás 
en Marte?

3. ¿Cómo era ese planeta?

4. ¿Qué hacían las marcianas?

5. ¿Cómo hacían para sobrevivir los huma-
nos en Marte?

A continuación, indíquele a los estudiantes 
que van a escribir la primera versión de su 
texto argumentativo y que, para ello, es im-
portante tener en cuenta la organización de 
la información dentro del texto. Presente 
una lista de conectores que sirvan para or-
denar la información, los cuales se ubican 
en un lugar visible del aula para que sirvan 
de referencia a los estudiantes en sus pro-
ducciones escritas. 

Conectores para ordenar la información

Para iniciar Para continuar o agregar ideas Para cerrar

En primer lugar
 En primera instancia
 Primeramente
 Para comenzar
 Antes que todo

 En segundo lugar
 En segunda instancia
 Por otra parte
 Para continuar
 Además
 También
 Luego
 Posteriormente

 En último lugar
 Por último
 Finalmente
 En última instancia
 
 Para concluir

Explique la importancia del uso de los conectores dentro de un texto, pues son los encarga-
dos de darle sentido al mismo uniendo de forma coherente las ideas que se desean expresar. 
Puede dar algunos ejemplos y pedirle a los estudiantes que digan otros. 

Retome el texto sobre los videojuegos trabajado en el momento de la enunciación, el cual 
va a tener unos espacios en blanco para ser completados por los estudiantes (Anexo 2). 
Para esto, entregue la siguiente lista de conectores para que ellos elijan cuáles deben ir en 
los espacios vacíos que se encuentran en el texto.

Conectores

En primer lugar • para comenzar • además • por último • también • para 
• por otra parte • luego • para continuar • posteriormente
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Una vez terminada la Actividad 2 de la Guía del estudiante  
N.º 4 se socializan los textos. Puede elegir uno o dos para anali-
zarlos junto con los estudiantes, con el propósito de que, a me-
dida que observan las correcciones a los textos seleccionados, 
los demás estudiantes corrijan los suyos, los reescriban y los 
entreguen al docente para su revisión.

Retroalimentación

Referencias
• Blog atómico. Ejemplo de texto argumentativo para 

niños corto, los videojuegos (2013). Recuperado de 
http://atomico.es/formacion/ejemplo-de-texto-ar-
gumentativo-para-ninos-corto/ 

• Sotomayor, C. (2015). Rúbricas y otras herramientas 
para desarrollar la escritura en el aula. Recuperado 

de_
rubricas-y-otras-herramientas.pdf

• Wells, S. (2011). Marte busca una mamá [película]. 
Recuperado_de_https://www.filmaffinity.com/co/

Finalizado el ejercicio anterior, lea el texto original de los videojuegos para comparar los 
conectores propuestos por los estudiantes. Esto servirá de base para la Actividad 2 de la 
Guía del estudiante N.º 4, en la cual van a proyectar la creación de un texto argumentativo 
y donde se tienen en cuenta los saberes previos, lo observado en la película y los paráme-
tros para su planeación. Es importante que permanezca atento al trabajo que realizan los 
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Anexo Los videojuegos2
Abusar de los videojuegos es malo para tu salud, porque si pasas muchas horas frente a 

los sometes. 

es malo abusar de las horas de videojue-
gos pues estar mucho tiempo sentado te 

te pierdes de jugar  
con otros niños, pasear  

lo ideal es no jugar más  
de una hora al día a los videojuegos si no 

quieres estar obeso y tener que usar gafas.
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Nombre: 
 

I. E. / C. E. R.:  Grado:  

Actividad 1
Ahora debes seleccionar uno de los personajes que viste en la película, dibújalo y recuer-
da escribir al lado las características que te solicitan. 

Guía del estudiante 4

Ficha técnica
Dónde vivePersonaje

Características del lugar donde vive

Costumbres o formas de vida

Cómo es su apariencia
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Actividad 2
En este momento vas a planear la creación de tu texto argumentativo; para ello ten pre-
sente tus saberes previos, lo observado en la película y los conectores trabajados en clase.

"Vida extraterrestre"

En
 la

 c
on

cl
us

ió
n

En
 e

l d
es

ar
ro

llo
En

 la
 in

tr
od

uc
ci

ón

Planteo el tema 
(tesis) sobre el 

cual voy a escribir. 
Si la vida en la 

tierra estuviera a 
punto de acabar, 
¿crees que sería 

posible irnos a vi-
vir a otro planeta?

Resumo los pun-
tos más importan-

tes de mi argu-
mentación con el 

al receptor

Qué razones tengo 
para apoyar o no 
el tema o la tesis 

inicial. Argumentos 
a favor. Argumentos 
en contra. ¿Piensas 

que hay vida en 
otros planetas?¿Por 

qué? Inicia cada 
párrafo con un co-
nector de orden
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Actividad 1

Guía del docente 5

Materiales

Momento Ejercitación5

 Un computador o tableta por estudiante

 Lápices

 Televisor 

 Guía del estudiante N.° 5

 Imágenes de planetas del sistema solar 

 Hoja de bloc por parejas

Vida en el espacio exterior  • Duración: 3 horas

Inicie este momento recordándole a los estudiantes que van a preparar la “Feria de otro 
planeta”, la cual consiste en exponer, de forma clara y muy bien argumentada, por qué 
un ser extraterrestre, creado por ellos, podría sobrevivir en un determinado planeta. Para 
esto deben consultar acerca de la vida en otros planetas de nuestro sistema solar, e ima-
ginar y crear un ser que pueda vivir en uno de ellos, teniendo en cuenta características 
como el hábitat, la apariencia física, el idioma; todo lo que sea necesario para que su 
argumentación sea muy convincente.

Docente: la feria extraterrestre será un evento en el 
cual los estudiantes tendrán la posibilidad de mostrar 
los avances que han obtenido mediante el trabajo con 
la secuencia didáctica. Para esto, se adecúa un espacio 
que permita exponer, por parejas, el texto argumen-
tativo creado, junto con un modelo o prototipo de un 
extraterrestre con las características necesarias para 
sobrevivir en el planeta consultado. 
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Actividad 2
Esta actividad se realiza en una nueva se-
sión de trabajo.

Para iniciar, retome la sesión anterior y pída-
le a los estudiantes que formen nuevamen-
te las parejas y hagan uso de la plantilla que 
ya completaron. Con esta información van 
a escribir un texto argumentativo, donde 
tendrán la misión de convencer al receptor 
de por qué es posible que el ser que crea-

ron, con los datos obtenidos en la plantilla, 
pueda sobrevivir en el planeta que les co-
rrespondió consultar. Para esto van a desa-
rrollar la segunda actividad de la Guía del 
estudiante N.° 5. Acompañe a cada pareja 
revisando la ortografía y la coherencia de 
los escritos.

Seguidamente, organice a los estudiantes 
en parejas y entrégueles una imagen con 
el nombre de un planeta del sistema solar. 
Luego pídales que se dirijan a la sala de 
cómputo a buscar información relaciona-
da con las características del planeta que 
les correspondió: atmósfera, la distancia a 
la que se encuentra del sol, temperatura, 
características del suelo, principales gases. 

Además, con base en las características del 
planeta, deben imaginar qué tipo de seres 
podrían vivir en este, realizando una des-
cripción física. 

Entregue la Guía del estudiante N.° 5 para 
que realicen la primera actividad. La infor-
mación obtenida les servirá para escribir su 
texto argumentativo.

Pida a cada pareja socializar los datos que obtuvieron al 
completar la plantilla.

Retroalimentación

Una vez terminada la actividad cada pareja lee a sus com-
pañeros el texto argumentativo que ha elaborado, para 
que entre todos realicen sugerencias que ayuden a forta-
lecer y mejorar los textos.

Retroalimentación

Nota: se sugiere que el docente imprima las imágenes de los planetas del sistema 
solar para entregarlas a los estudiantes. De no contar con Internet se puede hacer 
uso de la biblioteca escolar para realizar las consultas.
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Nombre: 
 

I. E. / C. E. R.:  Grado:  

Actividad 1
Consulta en Internet la información de la siguiente plantilla y complétala.

Guía del estudiante 5

Planeta
Atmósfera

Distancia al sol

Temperatura

Características del suelo

Principales gases de la atmósfera

Ca
ra

ct
er

ís
tic

as
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Actividad 2
Escribe con tu compañero el borrador de lo que sería tu texto argumentativo, de acuerdo 
con el planeta que te correspondió, y argumenta por qué es posible la vida allí. Utiliza la 
información obtenida en la Actividad 1.

Bo
rr

ad
or

 d
e 

m
i t

ex
to

 a
rg

um
en

ta
tiv

o

En
 la

 c
on

cl
us

ió
n 

En
 e

l d
es

ar
ro

llo
En

 la
 in

tr
od

uc
ci

ón

Planteo el tema 
sobre el cual voy a 

escribir. 

La vida en...

Puntos importan-
tes para conven-
cer al receptor.

Razones o argu-
mentos que tengo 

para apoyar o 
no el tema. Dos 

argumentos a favor. 
Un argumento en 

contra.

Es posible la vida 
en... porque...
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Actividad 1

Actividad 2

Guía del docente 6

Materiales

Momento Demostración6

 Un tubo de papel higiénico 

 2 o 3 hojas de colores

 Lápices y marcadores de colores

 Tijeras 

 Colbón 

 Pliego de papel Bond

 Guía del estudiante N.° 6

Creando mi propio extraterrestre  • Duración: 2 horas

Para este momento de la secuencia los es-
tudiantes retoman el texto argumentati-
vo creado en la clase anterior, el cual será 
transcrito, con buena letra y ortografía, a un 
pliego de papel Bond. El propósito es invi-
tar a los estudiantes a la exposición de sus 
textos en la feria, por tanto, se debe insistir 

en el tamaño de la letra para facilitar la vi-
sualización de los asistentes. 

Entregue a cada pareja un pliego de papel 
Bond, regla y marcadores para que transcri-
ban su texto.

anterioridad y preséntelo a los estudian-
tes, invitándolos a imaginar cómo sería la  
apariencia de un extraterrestre si viviera en 
uno de los planetas que consultaron. Realice 
un conversatorio en torno a la creación de 
su extraterrestre y todo lo relacionado con su 
hábitat y forma de vida. Se puede basar en 
los siguientes ítems: nombre del extraterres-
tre, planeta en el cual vive, características de 
este planeta, alimentación, entre otros.

Una vez terminado el conversatorio invite 
a los estudiantes a desarrollar la Guía del 
estudiante N.° 6. Solicite con anterioridad 
los materiales necesarios; también pueden 
utilizar otro tipo de materiales reciclados. Es 
importante recordarle a los estudiantes que 
para esta actividad plástica deben basarse 
en el texto argumentativo creado, dado que 
esta es la idea que van a defender en la fe-
ria extraterrestre: “Por qué mi extraterrestre 
puede sobrevivir en…”.
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Acompañe cada uno de los grupos observando y dando algu-
nas orientaciones o sugerencias con respecto a la transcripción 
del texto y la creación del extraterrestre.

Finalizada la feria extraterrestre, abra un espacio con sus estu-
diantes para conversar acerca de los aprendizajes obtenidos 
durante el desarrollo de la secuencia.

Retroalimentación

Referencias
• Manualidad con rollo de papel higiénico: el extraterrestre. Manualidades de DLTK para niños (2018). Recupe-

rado de http://www.dltk-ninos.com/festivos/halloween/extraterrestre.htm
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Nombre: 
 

I. E. / C. E. R.:  Grado:  

Actividad 1
Creando mi propio extraterrestre

Guía del estudiante 6

Ahora te convertirás en un gran artista y tendrás la oportunidad de ser el creador de un 
personaje de otro planeta. Debes elaborarlo teniendo en cuenta el texto argumentativo 
que escribiste.

Necesitas los siguientes materiales:

 Un tubo de papel higiénico 

 Hojas de colores

 Lápices y marcadores de colores

 Tijeras 

 Colbón 

Ten en cuenta que el tubo de papel será el 
cuerpo, y debes poner tu imaginación a volar 
para hacer las extremidades (brazos, piernas), 
la cabeza y armar tu propio extraterrestre.

Buena suerte y manos a la obra. 

Aquí va una muestra
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Autora: Jenny Viviana Avellaneda Londoño
Centro Educativo Rural José Ignacio Botero Palacio, Sede Valle Luna 

Municipio de El Santuario - Antioquia

Grado: transición y primero 

Guía del docente

Competencias
Saber conocer Saber hacer Saber ser

Comprender y ampliar el 
vocabulario a partir del 
acercamiento a diversas 
fábulas, para descubrir 
el gusto por la lectura y 

lectoescritura

Reconocer la estructura de 
una fábula por medio de 

actividades lúdicas para la 
construcción de sus propios 

textos narrativos

Mostrar interés en relacionar 
fábulas con la vida personal, 

para comunicar sus ideas y su 
visión del mundo

Indicadores
Indicador 1 Indicador 2 Indicador 3

Relaciona con su pro-
pio entorno las palabras 
aprendidas a través de la 

lectura de diferentes fábu-
las, para lograr un aprendi-

lectoescritura

Construye fábulas a través de 
los elementos que ofrece su 
entorno para apropiarse del 

Desarrolla habilidades para 
acercarse a la lectura de di-

versas fábulas, sintiendo con-

aprendidas

Presentación de la secuencia didáctica

La secuencia didáctica “Entre fábula y fábula me leo y me recreo”, además de mo-
tivar a los estudiantes en el proceso de lectoescritura, para que logren apropiarse 

a través de narraciones como la fábula. Por tanto, de manera dinámica, lúdica y vi-
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Guía del docente 1

Materiales

Momento Motivación1

 

 Lápices

 

 Fichas de cartulina de 20 cm x 15 cm (de 

 Cinta de enmascarar

 5 rollitos de lana

 

Mi aventura con la fábula • Duración: 3 horas

participen de la escritura de una fábula teniendo en cuenta las características del 
texto narrativo, favoreciendo así la comprensión y la producción de textos.  

Es así como la fábula se convierte en un pretexto para acercar a los estudiantes al 

adquieran el gusto por la literatura. 

Actividad 1
Para iniciar el momento de la motivación 

1. ¿Qué nombres de animales recuerdas? 

2. ¿Qué animales hay en tu casa? 

A medida que ellos responden las pregun-
tas escriba los nombres de los animales en 

visible del salón. 

Luego, elabore con los estudiantes algunos 
distintivos con las características físicas de 
los animales propuestos. Para esto es im-
portante tener presente que los niños son 
de cinco y seis años, por tanto, es conve-
niente que lleve al aula algunos distintivos 
adelantados, en su elaboración, de los ani-
males más comunes. Los estudiantes pue-
den hacer parte de la creación recortando o 
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Actividad 2

 Vaca: elabore manchas para pegarse en 
el cuerpo.

 Conejo: -
nuda.

 Ratón: 

 Serpiente:

-
tar los sonidos de los animales, para que se motiven al desarrollo de la 
secuencia didáctica.

-
tudiantes que describan las características de cada uno de los animales. A medida que 
relacionen cada animal con dos o tres cualidades escriba esta información en el tablero. 

Conejo 

Rápido

Astuto

-
cicio de escritura y 
reconocimiento de 

las palabras para per-
mitir la apropiación  
y conocimiento de  
vocabulario nuevo.

1. 
con sus respectivos nombres. 

2. Creación de distintivos.

3. 

4. Juego libre en el que se propone a los niños divertirse mientras 
representan los animales. 
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Actividad 3
Invite a los estudiantes a recordar canciones relacionadas, en lo posible, con los animales 

Invite a los estudiantes a expresar, con un sonido propio del 

las actividades. Cuando un estudiante emite un sonido el res-
-

ción con lo vivido durante el momento de la motivación; por 

“kikirikí” se sintió emocionado. 

Retroalimentación

Referencias
• -

ce-de-canciones-por-titulo.html

Permita que los estudiantes exploren mo-
vimientos al representar las canciones.

 
"La vaca lechera", "La serpiente de tierra ca-
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Anexo Canciones1

Tengo una vaca lechera, 
no es una vaca cualquiera, 
me da leche condensada, 

para toda la semana, 
tolón, tolón, tolón, tolón. 

Un cencerro le he comprado, 
y a mi vaca le ha gustado, 

se pasea por el prado, 
mata moscas con el rabo, 
tolón, tolón tolón, tolón.

Tengo una vaca lechera, 
no es una vaca cualquiera, 
me da leche merengada, 
¡ay qué vaca tan salada!, 
Tolón, tolón, tolón, tolón. 
Tengo una vaca lechera, 

no es una vaca cualquiera, 

¡ay qué vaca tan traviesa! 
Tolón, tolón, tolón, tolón.

La serpiente 
Ahí va la serpiente de tierra caliente, que cuando se ríe se le ven los 
dientes, ¡uy! que está demente critica la gente porque come pláta-

nos con aguardiente.

La serpiente en un día se vino a tierra fría, para hacerse un peinado 

ni un pelito y no se pudo peinar.

Ahí va la serpiente de tierra caliente, que cuando se ríe se le ven los 
dientes, ¡uy! que está demente critica la gente porque come pláta-

nos con aguardiente.

-
ne patas nada pudo comprar. 

Ahí va la serpiente de tierra caliente, que cuando se ríe se le ven los 
dientes, ¡uy! que está demente critica la gente porque come pláta-

nos con aguardiente.

La vaca lechera
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mi burro enfermo está. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
mi burro enfermo está.

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
mi burro enfermo está.

A mi burro
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Actividad 1

Guía del docente 2

Materiales

Momento Enunciación2
Fabuleando-ando • Duración: 4 horas

 Video El renacuajo paseador (disponi-

 Marcador borrable

 Tablero

 Guía del estudiante N.° 1

Una fábula:

es una composición literaria sencilla y breve, en verso o prosa, con perso-
-

ciones literarias pueden ir enmarcadas en la didáctica, ya que buscan en-

Inicie escuchando y observando la canción del video El renacuajo paseador, para que los 
estudiantes la aprendan y se apropien de la letra. Para ello pídales que tarareen la canción 
sonando el ritmo con los dedos medio y pulgar mientras la escuchan; luego, que la susu-

hasta que se sientan a gusto con ella.

Luego entregue la Guía del estudiante N.° 1, donde se encuentra la letra de la canción. Los 
estudiantes van cantando y siguiendo el texto con el dedo. Cuando usted lo indique, pída-
les que señalen con un color algunas palabras dentro del texto, como animales conocidos, 

palabras en el tablero y pídales a los estudiantes relacionarlas con otras que inicien con la 

 Palabra inicial: R

 Palabras propuestas por los estudiantes: Remiendo – Resorte – Renacer.
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Actividad 2

Actividad 3

para ello utilice tres ilustraciones que representan estados de ánimo. A continuación, 

Si se sintió súper bien… ilustración de un dinosaurio feliz.
Si se sintió temeroso… ilustración de una tortuga con rostro confundido.
Si se sintió triste… ilustración de un gato llorando.

Retroalimentación

" ", para que los coloreen y al frente escriban 
el nombre, teniendo presente la actividad anterior.

Esto permite que los estudiantes asocien palabras con imágenes y se apropien de nuevo 
vocabulario.

Equipo 1: Inicio
Entregue el título y las imágenes del ini-
cio de la fábula para que los estudiantes 
las dramaticen.

Equipo 2: Nudo
Entregue las imágenes del nudo de la fábu-
la para que los estudiantes la dramaticen.

Equipo 3: Desenlace y moraleja
Entregue las imágenes del desenlace del 
cuento para que los estudiantes las dra-

la presenten al grupo. Si se da la posibi-

por dos equipos donde uno sea el desen-

de la cantidad de estudiantes.

A medida que los equipos presentan sus 

fábula de una manera corta y clara, enfa-

Referencias
• -
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Nombre: 
 

I. E. / C. E. R.:  Grado:  

Actividad 1

Guía del estudiante 1

Con pantalón corto, corbata a la moda,
sombrero encintado y chupa de boda.
—¡Muchacho, no salgas! -le grita mamá,
pero él hace un gesto y orondo se va.
Halló en el camino, a un ratón vecino

y habrá francachela y habrá comilona.

estira el cuello y coge el eslabón,

—Soy yo, doña Ratona, beso a usted los pies
¿está usted en casa?
—Sí señor, sí estoy,
y celebro mucho ver a usted hoy.

pero eso no importa, bienvenidos son. 
Se hicieron la venia, se dieron la mano,

—Mi amigo el de verde rabia de calor,

manda a la señora traer la guitarra.

versitos alegres, tonadas elegantes y…
—¡Ay! de mil amores le hiciera la venia 
señora, pero es imposible darle a usted 

seco que estopa y me aprieta mucho 
esta nueva ropa.

y yo mientras tanto le voy a cantar
una canción muy particular.
Mas estando en esta brillante función

la gata y sus gatos saltan el umbral,

El renacuajo paseador
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Actividad 2
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Actividad 1

Guía del docente 3

Materiales

Momento Modelación3

 
ratón", "Los dos perros" y "Las ranas pidien-

-

 1 copia de cada una de las fábulas 

 Guía del estudiante N.° 2

Mi aventura con la fábula • Duración: 2 horas

de tres fábulas diferentes, "El león y el ratón", "Los dos perros" y "Las ranas pidiendo rey" 

que le corresponde de la imagen que armaron, haciendo énfasis en la estructura narrativa, 
inicio, nudo y desenlace de la fábula.  

Posteriormente, en la Guía del estudiante N.° 2 los estudiantes, de manera individual, es-

Cada equipo presenta, de forma oral, la fábula narrada, teniendo 
en cuenta lo que sucedió en el inicio, en el nudo y en el desenlace. 

Retroalimentación

Referencias
• 

Recuperado_de_
-

po-ranas-pidiendo-rey.html
• 

• 
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El león y el ratón

Cuando se estaba quedando dormido unos 
ratones se atrevieron a salir de su madri-

De pronto, el más travieso tuvo la ocurren-
cia de esconderse entre la melena del león, 
con tan mala suerte que lo despertó. Muy 
malhumorado, por ver su siesta interrumpi-
da, el león atrapó al ratón entre sus garras y 

—¿Cómo te atreves a perturbar mi sueño, in-

aprendáis la lección! 

El ratón, que estaba tan asustado que no 

—Por favor, no me mates, león. Yo no que-
-
-

que puede que algún día me necesites.

tan diminuto como tú, ¿de qué forma va a 
ayudarme? ¡No me hagas reír!

que el león, conmovido por su tamaño y su 

Unos días después, mientras el ratón pasea-
ba por el bosque, oyó unos terribles rugidos 

Rápidamente corrió hacia lugar de donde 
provenía el sonido y se encontró allí al león, 
que había quedado atrapado en una robus-
ta red. El ratón, decidido a pagar su deuda, 

—No te preocupes, yo te salvaré.

—Pero cómo, si eres tan pequeño para tanto 

de la red donde estaba atrapado el león, y 

—Días atrás te burlaste de mí pensando 
que nada podría hacer por ti en agrade-
cimiento. Ahora es bueno que sepas que 
los pequeños ratones somos agradecidos 
y cumplidos.

El león no tuvo palabras para agradecer al 
pequeño ratón. Desde este día, los dos fue-
ron amigos para siempre.

Moraleja
 Ningún acto de bondad queda sin 
recompensa.

 No conviene desdeñar la amistad de 
los más pequeños.
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Moraleja
 Todos tenemos una función o una 
tarea y nadie más que nosotros 
mismos podemos valorarla.

Moraleja
 A la hora de elegir los gobernan-

-

muy emprendedor pero malvado 
o corrupto.

Los dos perros
Un rico labrador poseía dos hermosos pe-
rros. Mientras uno le acompañaba en sus 

cuidando el hogar en el que vivía su dueño. 
-
-

das las que había conseguido capturar para 
dársela al perro guardián nada más llegar a 
casa. Cansado de que esta situación se re-

-

—No entiendo por qué yo debo correr hasta 

sin obtener ningún premio, mientras tu aquí 
parado sin hacer nada siempre consigues 
que nuestro dueño te dé la más sabrosa de 

-

—Comprendo que estés molesto conmigo, 
pero el único culpable que hay en todo esto 

apaciblemente.

Las ranas pidiendo rey
Cansadas las ranas del propio desorden y 
anarquía en que vivían, mandaron una de-
legación a Zeus para que les enviara un rey.

Zeus, atendiendo su petición, les envió un 
grueso leño a su charca.

y, dada la quietud que predominaba, em-

el nuevo rey que brincaban sobre él y se le 
sentaban encima, burlándose sin descanso.

Y así, sintiéndose humilladas por tener de 
monarca a un simple madero, volvieron 

donde Zeus, pidiéndole que les cambiara al 
rey, pues este era demasiado tranquilo.

Indignado, Zeus les mandó una activa ser-
piente de agua que, una a una, las atrapó y 
devoró a todas sin compasión.
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Nombre: 
 

I. E. / C. E. R.:  Grado:  

Actividad 1

Guía del estudiante 2

Título de la fábula:

Dibujo.
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Actividad 1

Guía del docente 4

Materiales

Momento Simulación4

 Marcador borrable

 Tablero

 

A crear y disfrutar • Duración: 1 hora

Para el momento de la simulación se propo-
ne la construcción de una fábula con ayuda 
de los estudiantes. Para esto utilice el forma-
to guía para la planeación del texto (Anexo 

-
mato en el tablero o hacerlo en un cartel; lo 
importante es mantener la información en 
un lugar visible, porque a medida que los 
estudiantes aporten a la construcción con 
sus ideas estas se escribirán en el formato. 

Para orientar la creación de la fábula plan-

1. ¿En qué lugar se desarrolla la fábula? 

2.  
importantes? 

3. ¿Cuál problema se le presenta a los 

4. -

Con base en las respuestas complete la 

-
telos a expresar cómo les pareció la actividad; para ello utilice 
las ilustraciones del dinosaurio, la tortuga y el gato, emplea-
das en el momento de la enunciación.

Retroalimentación
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Guía de planeación de la fábula

Escenario 

   

Problema 

Personajes 

Moraleja 
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Actividad 1

Guía del docente 5

Materiales

Momento Ejercitación5

 Tablero

 Marcador borrable

Somos una fábula  • Duración: 2 horas

Retome la guía de planeación de la fábula 
del momento de la simulación. El propósi-
to es iniciar la escritura colectiva del texto 
con la ayuda de todos los estudiantes. Es 
importante estructurar el texto teniendo en 
cuenta los elementos de la narración, inicio, 
nudo y desenlace; para ello, invite a los es-
tudiantes a participar de la descripción de 

y su resolución. Se proponen algunas pre-
guntas que orienten esta creación. 

1. 

2. ¿Qué hace el protagonista al encontrar-
se en esta situación?

3. 

4. ¿Cómo se soluciona el problema?

5. -

A medida que los estudiantes expresan sus 
ideas escriba el texto en el tablero. 

Lea con los estudiantes la fábula e invítelos a expresar lo que 
más les gusta del texto, cómo les pareció la actividad de es-

-
dieron durante la actividad. 

Retroalimentación
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Actividad 1

Guía del docente 6

Materiales

Momento  Demostración6

 Pliegos de cartón Durex (de acuerdo con el 

 Colores y marcadores permanentes

 Lápices

 

Manos a la obra  • Duración: 2 horas

Para esta actividad se necesitan ti-
-

lores y marcadores. 

A cada grupo se le facilita la escena 
de la fábula que va a representar y 

del libro.

Luego de la redacción colectiva de la fábula, en el momento anterior, invite a los estu-

papel importante y donde serán los estudiantes quienes escriban e ilustren su creación 
literaria. El libro tiene un formato que permite que los estudiantes interactúen con este, 

-
boración del libro. 

Paso a paso para la realización del libro álbum interactivo

El libro álbum:

es un libro donde el texto y la imagen funcionan de manera inse-
parable, construyendo una historia.

81

LENGUAJE / GUÍA DEL DOCENTE



Para el cierre de esta secuencia didáctica propicie un espa-
cio en donde los estudiantes expongan su creación a otros 
compañeros de grados diferentes y a sus familias; así pueden 
evidenciar el resultado de la implementación de la secuencia 
didáctica y la función social y comunicativa de la escritura en 

Retroalimentación

Referencias
• 

Paso a paso:
1. Tome cada uno de los pliegos de cartón 

Durex y dóblelos por la mitad de manera 

2. 
escenas de la fábula.

3. Recorte un círculo en cartulina de modo 

4. -

presente que abarquen la totalidad de la 

5. Invite a los estudiantes a pintar cada uno 

las partes en una sola historia. 
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Competencias
Saber conocer Saber ser Saber hacer

Comprender la estructura 
del texto narrativo para 

leer comprensivamente y 
escribir textos con sentido, 
de acuerdo con una temá-

tica elegida y una inten-
ción comunicativa clara

 Demostrar una actitud 
positiva en los espacios 
de lectura comprensiva 
y producción textual de 

diferentes textos narrativos

Aplicar estrategias de lectura 
y escritura que fortalezcan el 

desempeño lector y escritor de 
los estudiantes, siguiendo los 
parámetros propuestos por la 

estructura narrativa

Indicadores
Indicador 1 Indicador 2 Indicador 3

Reconoce la estructura 
del texto narrativo como 
el cuento, atendiendo su 

intencionalidad discursiva

Participa de forma adecuada 
en la elaboración de historias 
orales y escritas, de acuerdo 

con la superestructura del 
texto narrativo

Comprende y aplica el proceso 
cíclico de la escritura en la pro-

ducción de textos narrativos

Presentación de la secuencia didáctica
La secuencia didáctica “La magia de la lectura” tiene como propósito que los estudian-
tes reconozcan la estructura narrativa para leer comprensivamente y producir textos 
coherentes, en los que elaboren historias siguiendo un plan de escritura. Para ello, se 
realizan preguntas de nivel literal e inferencial, se hace lectura de imágenes, de textos 
narrativos y actividades de escritura creativa, así como el análisis de la estructura narra-
tiva en los textos sugeridos por el docente y en los escritos por los estudiantes. 
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Institución Educativa Jorge Enrique Villegas

Municipio de Puerto Nare - Antioquia

Grado: cuarto de primaria 

Guía del docente

La magia 
de la lectura



Guía del docente 1

Materiales

Momento Motivación1

 Imagen de rompecabezas (Anexo 1)  Guía del estudiante N.° 1

Arma el rompecabezas • Duración: 1 hora

El objetivo de la actividad es extraer información a partir de la observación de una imagen, 
por medio de preguntas literales e inferenciales. Para ello, pídale a los estudiantes reunirse 
en grupos de cuatro, entregue a cada grupo el rompecabezas del Anexo 1 y la Guía del es-
tudiante donde encontrarán las preguntas que deben resolver de acuerdo con la imagen.

Actividad 1

De esta manera, la presente secuencia busca favorecer la comprensión de los ele-
mentos discursivos de los textos narrativos que, aunque trabajados cotidianamente 
en el aula, requieren el análisis de su estructura interna para que los estudiantes 
puedan crear sus propios textos.

-
cer las respuestas de cada equipo y la manera como com-
prendieron el contenido de la imagen. 

Retroalimentación
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Anexo 1
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Actividad 1

Nombre: 
 

I. E. / C. E. R.:  Grado:  

Guía del estudiante 1

De acuerdo con la imagen del rompecabezas observa y responde las siguientes preguntas.

Responde
¿Cuál consideras que 

es el título más apropiado?
1 ¿Qué tiene en la mano la                

niña de la imagen?
5

¿Cuántos niños hay                                 
en los columpios? 

2 ¿Qué hace el niño que lleva                 
en su espalda un bolso?

6

¿A qué juega el niño que                 
está sentado en el suelo?

3 ¿Qué sucede con los                           
niños que juegan al fútbol?

7

      ¿Qué juega el                                 
niño del sombrero?

4 ¿En qué lugar están jugando              
los niños de la imagen?

8
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Guía del docente 2

Materiales

Momento Enunciación2

 Mapa conceptual con los elementos de 
la narración (Anexo 2)

 Historieta “Un viaje de ida y vuelta”. Una 
por estudiante (Anexo 3)

 Plantilla para armar secuencia de imáge-
nes (Anexo 4)

 Plantilla para escribir (Anexo 5)

 Tijeras

 Colbón

El cuento y su estructura narrativa • Duración: 2 horas

Explique los elementos que conforman la estructura del cuento (inicio, nudo, desenlace) 
a través de un mapa conceptual (Anexo 2), con el propósito de fortalecer los conceptos 
relacionados con el texto narrativo y su estructura.

Luego, entregue a cada estudiante una historieta en desorden (Anexo 3), la cual deben 
recortar por escenas y ordenarlas de acuerdo con la interpretación de cada estudiante.  
Pídales que peguen la historieta en el Anexo 4.

Por último, entregue el Anexo 5 en el que los estudiantes escriben lo que ocurre en el ini-

Actividad 1

Se le pide a los niños, de manera voluntaria, que tomen su 
historieta ya terminada y se la expliquen a sus compañeros, 
exponiendo el porqué del orden que le dieron a la misma.

Retroalimentación
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Anexo 2

Historieta en su orden

El cuento

Personaje

Principales y 
secundarios

Situación inicial
Contexto de la 

historia

Duración de los 
acontecimientos

Lugar donde se 
desarrollan las 

acciones

Tiempo Espacio

Inicio Nudo Desenlace

Aparece un 
problema

Solución del 
problema
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Anexo 3
Historieta en desorden
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Anexo Plantilla para organizar imágenes4
1 2

3 4

5 6
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Anexo  Plantilla para la escritura5
Inicio

Nudo

Desenlace
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Guía del docente 3

Materiales

Momento Modelación3

 16 fotocopias con 4 imágenes de perso-
nas, animales, objetos y lugares (Anexo 6)

 Guía del estudiante N.° 2

 Una bolsa de papel

 Tijeras, colbón

La descripción en la narración • Duración: 2 horas

Presente a los estudiantes cuatro ilustraciones: una persona, un animal, un objeto y un lu-
gar. Permita que las observen y, posteriormente, realice una descripción de cada imagen, 
de manera oral, resaltando las cualidades físicas de las mismas. A medida que realiza la 
descripción escríbala en el tablero. En el siguiente cuadro se propone un ejemplo:

Actividad 1

Paisaje natural
Con una hermosa 

granja, un campesino 
trabajador, a lo lejos 

una cordillera, un 
tractor, animalitos: un 
gallo y una gallina con 
sus pollitos, una vaca, 
una oveja, pasto, una 
casita roja para el al-

macenamiento de los 
cultivos, un cielo azul, 
un paisaje encantador.
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Entregue a cada estudiante cuatro ilustraciones, así: una persona, un animal, un objeto y 
un lugar para que observe lo que se ve en cada imagen (Anexo 6). En la Guía del estudian-
te N.° 2 los estudiantes deben pegar cada imagen en el lugar que corresponda, realizan-
do una corta descripción de la misma.

Posteriormente, tome al azar dos de las cuatro imágenes presentadas a los estudiantes 
y escriba un cuento en el tablero, llamando la atención acerca de los elementos que lo 
constituyen: inicio, nudo, desenlace, personajes, tiempo y espacio.

Seguidamente, cada estudiante toma al azar, de una bolsa de papel, dos de las cuatro 
imágenes (una persona, un animal, un objeto o un lugar). Cada estudiante debe inventar y 
escribir su propio texto narrativo (cuento) con los personajes que le correspondieron, y si 
es necesario agregar otros, teniendo en cuenta sus cualidades físicas y el lugar donde se 
desarrolla la historia (Guía del estudiante N.° 2).

Para terminar, cada niño realiza su dibujo del cuento creado.
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Anexo Imágenes6
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Nombre: 
 

I. E. / C. E. R.:  Grado:  

Actividad 1
 Pega las imágenes en el lugar que corresponde y describe cada una.

Guía del estudiante 2

Imagen Descripción

Lu
ga

r
A

ni
m

al
Pe

rs
on

a
O

bj
et

o

95

LENGUAJE / GUÍA DEL ESTUDIANTE



Actividad 2

Cuento:

Ilustración
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Actividad 1

Guía del docente 4

Materiales

Momento Simulación4

 Guía del estudiante N.° 3. Una para cada 
estudiante

 Hojas de bloc. Una para cada estudiante

Rúbrica para la comprensión textual • Duración: 2 horas

Entregue a cada estudiante la Guía del estudiante N.° 3, la cual contiene una rúbrica con 
criterios para que cada estudiante evalúe el texto escrito en el momento anterior y es-
tablezca si este cumple o no las condiciones o características propias del cuento: inicio, 
nudo, desenlace, personajes, tiempo y espacio. 

Cada estudiante lee los criterios contenidos en la rúbrica y hace la autoevaluación del cuen-
to escrito. Si no cumple con algún criterio debe explicar qué debe mejorar en su cuento.

Pídales a los estudiantes, de forma voluntaria, que sociali-
cen los resultados de la evaluación de sus cuentos basados 

la claridad que tiene el grupo frente a los elementos de la 
estructura narrativa.

Retroalimentación

Con base en las observaciones realizadas en la retroalimentación, cada estudiante 
reescribe su cuento en una hoja de bloc entregada por el docente.  
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Nombre: 
 

I. E. / C. E. R.:  Grado:  

Actividad 1
 Evalúa tu cuento teniendo en cuenta los siguientes criterios, mejóralo y reescríbelo en una 
hoja de bloc.

Guía del estudiante 3

Al inicio del cuento se 
presentan los personajes  

y el lugar donde se  
desarrolla la historia

En el texto escrito  
aparecen personajes 

secundarios

En el nudo se presenta  
el problema por el que  

deben pasar los personajes

En la historia se puede 
reconocer claramente  

el tiempo en el que ocurren  
los hechos

En el desenlace se le  
da solución al problema  

que tenían los personajes  
de la historia

Criterios de evaluación Sí No ¿Qué debes mejorar en tu cuento?
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Actividad 1

Actividad 2

Guía del docente 5

Materiales

Momento Ejercitación5

 Cuento en video: “Pinocho el astuto” de 
Gianni Rodari (disponible en https://www.
youtube.com/watch?v=ZL3xaigSA1s)

 Libro digital:  Cuentos para jugar de 
Gianni Rodari (disponible en  
http://www3.gobiernodecanarias.org/

-

les/2011/12/veinte-cuentos-de-Gianni-Ro-

 Tablero inteligente o televisor

 Guía del estudiante N.° 4

• Duración: 2 horas

-
ferentes a los cuentos creados, corregidos y reescritos, por cada uno, en los momentos an-
teriores. Para esto, inicie la actividad proyectando el video del cuento “Pinocho el astuto”, 

Cada estudiante debe estar muy atento a la observación y escucha del cuento, porque al 

y por qué. Permita que los estudiantes socialicen sus respuestas de forma oral. 

Docente, si no cuenta con recursos para la proyección del cuento llévelo impreso.

ello organice grupos de cuatro estudiantes y entregue la Guía del estudiante N.° 4. Dentro 
del grupo cada estudiante lee su historia y entre todos eligen una que será la que partici-
pará del carrusel de la escritura; dicho carrusel consiste en intercambiar, entre los grupos, 

de los cuentos en la que cada grupo plantea una versión distinta en cada caso. 

propuestos por sus compañeros.
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Para la retroalimentación de la actividad proponga una mesa 
redonda en la que un representante de cada grupo socialice 

demás compañeros escuchan muy atentos la lectura, expre-

compañeros.

Retroalimentación

Referencias
• Rodari, G. (s. f.). Pinocho el astuto. En Cuentos para jugar. Recuperado de http://www3.gobiernodecanarias.
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Nombre: 
 

I. E. / C. E. R.:  Grado:  

Actividad 1

Guía del estudiante 4

Cuento 1
Título:

Final: 

Cuento 3
Título:

Final: 

Cuento 2
Título:

Final: 

Cuento 4
Título:

Final: 
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Actividad 1

Guía del docente 6

Materiales

Momento  Demostración6

 4 ilustraciones por grupo (Anexo 7)

 Plantilla para historia (Anexo 8)

 Colbón

 4 pliegos de papel periódico

 4 marcadores permanentes

 4 hojas de bloc tamaño carta. Una por 
grupo de estudiantes

 Tijeras

Manos a la obra  • Duración: dos sesiones de 60 minutos

Forme grupos de cuatro estudiantes, en-
trégueles cuatro ilustraciones (Anexo 7) y 
pídales que las organicen de manera se-
cuenciada formando una historia. Cada gru-
po recibe una hoja de bloc en la que debe 
hacer el ejercicio de planear las ideas que 
ayudarán a crear la historia que se va a es-
cribir (preescritura): personajes, ambiente, 
acciones, problema, solución del problema.

Posteriormente, los estudiantes pasan a es-
cribir su historia, teniendo en cuenta las ideas 
antes planteadas y los elementos de la narra-
ción (el inicio, el nudo, el desenlace); también 
deben recordar darle un título (escritura).

Recoja los escritos hechos por los estudian-
tes y corrija los errores de escritura, redac-
ción y ortografía (revisión). Luego socialice 
los errores más comunes encontrados en 
los escritos, para que los estudiantes mejo-
ren su proceso de escritura.

Finalmente, entregue una plantilla (Anexo 8) 
donde deben pegar las imágenes de forma 
secuenciada y escribiendo debajo lo que 
sucede de acuerdo con las correcciones 
realizadas (reescritura).

Cada grupo socializa su historia al grupo en general. 

Cuando todos los grupos de trabajo hayan socializado sus escritos reco-
ja las historias y organice un libro artesanal, creativo, lúdico e ilustrado, 
el cual se rotará por el grupo para que puedan admirar sus creaciones.

Retroalimentación

Referencias
• Jeffers, O. (2009). Perdido y encontrado. Bogotá: Fondo de Cultura Económica.

102



Anexo  Imágenes7

Fuente: Jeffers (2009).
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Anexo  Historia8
 Historia
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Autora: Maricela Montilla Quiroz
Institución Educativa Jorge Enrique Villegas

Municipio de Puerto Nare - Antioquia

Grado: tercero y cuarto de primaria

Guía del docente

Competencias
Saber conocer Saber ser Saber hacer

Conocer la estructura de 
los textos narrativos para 

la producción de cuentos, 
siguiendo un plan y sien-
do conscientes del proce-
so cíclico de la escritura

Fomentar espacios en los que 
se pueda interactuar con el 
lenguaje, a través de ejerci-
cios didácticos que mejoren 

las habilidades comunicativas 
en los estudiantes

Leer, comprender y producir 
textos narrativos atendiendo 
aspectos formales y básicos 
del lenguaje escrito, en los 
estudiantes de los grados 

tercero y cuarto

Indicadores
Indicador 1 Indicador 2 Indicador 3

Comprende la intención 
comunicativa de los textos 

narrativos

Participa activamente de la 
implementación de todos los 

momentos de la secuencia 
didáctica

Produce textos narrativos, 
teniendo en cuenta la macro 
estructura y un plan estructu-

rado de escritura

Presentación de la secuencia didáctica

La presente secuencia didáctica se plantea con el objetivo fundamental de fomen-
tar espacios en los cuales los estudiantes puedan interactuar con el lenguaje, de 
una manera amena, mediante ejercicios didácticos que los ayuden a mejorar la lec-
tura y a comprender y producir textos narrativos, atendiendo aspectos formales de 
la escritura y fortaleciendo así la competencia lectora y escritora.

El docente encontrará que, a lo largo de la secuencia didáctica, se describen ejerci-
cios que invitan al estudiante a detenerse en la lectura y en la producción de textos 

105

Titirin, titiritero, vamos
a crear cuentos con esmero



Guía del docente 1

Materiales

Momento Motivación1

 Imágenes en secuencia. Cada una en ta-
maño carta (Anexo 1)

 2 cajas de cartón medianas (puede ser 
de cualquier producto) forradas en pa-
pel regalo

 Rótulos con palabras (Anexo 2)

 Hojas de bloc tamaño carta, una por es-
tudiante

Titirin, titiritero, vamos a crear cuentos 
con esmero • Duración: 2 horas

Actividad 1
Presente a los estudiantes seis imágenes (Anexo 1) con las 
siguientes ilustraciones: un gigante atrapando a unos ni-
ños, un niño hablando con un rey, una anciana hablando 
con unos niños, un niño hablando con unos pájaros, el gi-
gante caído y un niño en medio de un bosque reunido con 
varios niños. 

En dos esquinas del salón se instalan dos cajas con las si-
guientes palabras: gigante, altos, niño, blancas, cabello 
castaño, contento, frondoso, silla, anciana, nariz grande, an-
ciano, amarillo, malo, ingenioso, sentado, abierta, valiente, 
gordo, bueno, verde oscuro, cabello liso, verde claro, blan-
ca, fuerte y azul claro (Anexo 2).

narrativos como los cuentos, conociendo y empleando su estructura, sus elementos y 
siguiendo un plan de escritura y corrección.

Finalmente, el reconocimiento de la estructura del texto narrativo permite que los es-
tudiantes comprendan que cada texto, en su interior, tiene unas normas básicas para 
la creación, las cuales permiten que el lector comprenda la intención comunicativa de 

la producción escrita. 
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Por medio de “Los palitos de la suerte” cada 
uno de los estudiantes participa de la activi-
dad, para extraer una palabra de cada caja 
y ubicarla en la imagen correspondiente. 
Luego de tener todas las palabras ubicadas 
alrededor de las imágenes se le debe entre-

gar a cada estudiante una hoja de bloc para 
que escriba un texto narrativo, con base en 
las imágenes expuestas. En su escrito tam-
bién debe incluir las palabras que rodean 
las ilustraciones y un título adecuado para 
la historia. 

"Los palitos de la suerte" son una estrategia pedagógica que estimula 
la participación de los estudiantes. Cada uno tendrá un palito de paleta 
marcado con sus respectivos nombres.  Se depositan en un vaso desecha-
ble o una bolsa y se sacan al azar, el que salga será el dueño de la opor-
tunidad de participar.

Invite a los estudiantes a leer algunos textos de manera vo-
luntaria y a expresar su sentir frente a la experiencia de crear 

qué tipo de texto escribieron y las características del mismo, 
con el objetivo de indagar sobre sus conocimientos acerca de 
la estructura narrativa. 

Retroalimentación

Referencias
• Creamos un cuento (2018). Recuperado de https://creamosuncuentotercergrado.wikispaces.com/CREA-

MOS+UN+CUENTO
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Anexo 1

Fuente: Creamos un cuento (2018). 
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Anexo Recorte cada una de las siguientes palabras2

Vuelan

Contento

Dormido

Gigante

Anciano

Cabello 
liso

Cabello 
negro

Frondoso

Valiente

Altos

Amarillo

Verde 
claro

Bajo

Silla

Gordo

Niño

Malo

Blanca

Cabello 
rubio

Anciana

Bueno

Blancas

Ingenioso

Fuerte

Caído

Nariz 
grande

Verde 
oscuro

Cabello 
castaño

Sentado

Azul 
claro
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Actividad 1

Guía del docente 2

Materiales

Momento Enunciación2
Escuchando, viendo y haciendo es que 
aprendo • Duración: 2 horas

 Textos escritos por los estudiantes en el 
momento de la motivación

 5 carteles con los conceptos del texto 
narrativo (Anexo 3). El docente elabora 
un cartel para cada concepto, el tamaño 
depende de la cantidad de estudiantes

 Videos para profundizar en los elemen-
tos del texto narrativo. Si el docente 
no cuenta con recursos para proyectar 
puede utilizar solo los carteles (videos 
sugeridos disponibles en https://www.
youtube.com/watch?v=_O0Xt_cMQWw 
y_https://www.youtube.com/watch?v=-
VkK5-t5HRiY)

 Cuento "El leñador honrado" (Anexo 4) 
(disponible en http://www.orientacionan-
dujar.es/wp-content/uploads/2014/12/
Cuentos-desordenados.pdf)

 Tablas con los elementos de la narración 
(Anexo 5)

 -
pos de cuatro estudiantes

 1 hoja de papel periódico por equipos 
de cuatro estudiantes

 10 marcadores permanentes, colores 
variados

Para esta actividad elija uno de los textos escritos por los estudiantes en la sesión anterior, 
utilizando la estrategia de participación “Los palitos de la suerte”. Para ello, escoja un palito, 
lea el nombre del estudiante, busque el cuento y léalo en voz alta.  Finalizada la lectura invite 
a los estudiantes a responder preguntas relacionadas con los elementos del texto narrativo. 

Ejemplo:
1. ¿Quiénes son los personajes? 

2. ¿Quién o quiénes son los principales y 
los secundarios?

3. ¿Cuál fue el problema?

4. ¿En qué lugar ocurrieron los hechos?

5. 

6. ¿Cuál es el tiempo en el que ocurrieron 
los hechos?

7. ¿Cómo se solucionó el problema?
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Explique los principales elementos del texto narrativo; para esto, presente cinco carteles 
con la información expuesta en el Anexo 3. También puede profundizar en los conceptos 
proyectando los siguientes videos.

 Textos narrativos y sus elementos (disponible en https://www.youtube.com/watch?v=_
O0Xt_cMQWw)

 Elementos_de_la_narración_(disponible_en_https://www.youtube.com/watch?v=-
VkK5-t5HRiY)

Organice grupos de cuatro estudiantes y entregue a cada uno una bolsa con un cuento 
recortado en párrafos (Anexo 4), cuya estructura (inicio, nudo y desenlace) se distingue con 
colores diferentes. 

-
do el orden lógico de la narración.  En la misma hoja se encuentran unas tablas (Anexo 5), 

-
pacio y el tiempo, el tipo de narrador y los recursos de la narración. Entregue a cada grupo 
marcadores para que completen la tabla.

Terminada esta actividad, cada equipo transcribe la tabla que 
le correspondió en una hoja de papel periódico para sociali-
zarla ante sus compañeros; realice, junto con los estudiantes, 
las observaciones que complementen la información, en caso 
de ser necesario.

Retroalimentación

Referencias
• Molina, Y. (2017). Elementos de la narración [vi-

deo]. Recuperado de https://www.youtube.com/
watch?v=VkK5-t5HRiY

• Vicencio, A. (2015). Textos narrativos y sus elemen-
tos [video]. Recuperado de https://www.youtube.
com/watch?v=_O0Xt_cMQWw

• Zoom al lenguaje 5° (2014). Bogotá: Libros y Libros. 
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Anexo 3

LUGAR Y TIEMPO DE LA NARRACIÓN

LUGAR ABIERTO: se encuentra
al aire libre.

CERRADO: se encuentra en un
ambiente interno.

TIEMPO CRONOLÓGICO:
duración y ordenación de los

acontecimientos.

TIEMPO ATMÓSFERICO: hace
referencia al clima de los lugares

donde suceden los hechos.

ESTRUCTURA DE LA NARRACIÓN

INICIO: momento en el que se 
presenta el personaje principal, el lugar 

y el tiempo del relato. 

NUDO: es el problema o trama.

DESENLACE: momento donde se da
solución al problema.

PERSONAJES DE LA NARRACIÓN

PRINCIPALES: son los protagonistas 
de la historia.

SECUNDARIOS: son aquellos que 
cumplen un papel, el cual puede ser 

oponerse al personaje principal
o ayudarlo.

NARRADOR EN LA NARRACIÓN

NARRADOR PROTAGONISTA: cuenta 
directamente los hechos que ocurren 

como si le hubiesen sucedido a él.

NARRADOR OMNISCIENTE: cuenta 
los hechos que le suceden a 

los personajes.LOS RECURSOS DE LA NARRACIÓN

LOS DIÁLOGOS: se emplean para 
dar a conocer la voz de los 

personajes. Se introducen en el
relato a través de guiones.

LAS PERSONIFICACIONES: consisten 
en atribuirle cualidades propias 

de las personas a los objetos, 
animales y elementos de 

la naturaleza.

LAS DESCRIPCIONES: se emplean 
para dar a conocer detalles de un 

objeto, un personaje o una situación.
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Anexo Recorte cada una de las siguientes palabras4

El leñador honrado

—¡Oh, gracias, gracias! ¡Esa es la mía!
Pero, por tu honradez, yo te regalo las otras dos. Has 

preferido la pobreza a la mentira y te mereces un premio.

Por tercera vez la ninfa buscó bajo el agua. Al reaparecer llevaba 
un hacha de hierro.

Al instante ¡oh, maravilla! Una bella ninfa aparecía 
sobre las aguas y dijo al leñador:

—Espera, buen hombre: traeré tu hacha.

Había una vez un pobre leñador que regresaba a su casa des-
pués de una jornada de duro trabajo.

Al cruzar un puentecillo sobre el río se le cayó el hacha al agua.
Entonces, empezó a lamentarse tristemente:

—¿Cómo me ganaré el sustento ahora que no tengo hacha?

Se hundió en la corriente y poco después reaparecía con un 
hacha de oro entre las manos. El leñador dijo que aquella no era 

la suya. Por segunda vez se sumergió la ninfa, para reaparecer
después con otra hacha de plata.
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Anexo Tablas elementos de la narración5
(Tabla por equipo)

Tabla 1

Principales

Secundarios

Personajes en la narración

Tabla 2

Lugar

Tiempo

Lugar y tiempo en la narración

Tabla 3

Narradores en 
primera persona 

(Protagonista)

Narradores en 
segunda persona 

(Omnisciente)

Tipo de narradores

Tabla 4

Diálogos  
¿cuáles?

 
 ¿cuáles?

Descripciones 
 ¿cuáles?

Recursos Literarios
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Actividad 1

Actividad 2

Guía del docente 3

Materiales

Momento Modelación3

 Lápices, borradores, sacapuntas

 Láminas o imágenes en forma de siluetas 
(Anexos 6 y 7)

 50 palos de chuzo o de paleta

 Tablero inteligente

 Video Beam

 Computador

 Cuento clásico "Caperucita roja"

 Una bolsa de papel

¿Conoces los cuentos? • Duración: 2 horas

Para esta actividad de comprensión lectora lleve al aula imágenes de los personajes prin-
cipales y secundarios, así como de los elementos de lugar y tiempo del cuento clásico 
"Caperucita roja". Se sugiere utilizar palitos de paleta para hacer pequeños títeres, como 
se muestra en el Anexo 6. También, junto con los elementos del cuento elegido, puede 

-
tos narrativos presentes en la historia. En ocasiones, tome un personaje equivocado para 
comprobar la atención de los estudiantes en la actividad. 

Presente en el tablero inteligente un texto llamado “Rizos de oro y los tres osos” (tomado 
del libro Cuentos en verso para niños perversos del escritor Roald Dahl). Si no hay acceso 
al tablero se lleva impreso el cuento y se entrega una hoja por pareja, para que todos par-
ticipen de la lectura; primero de una manera silenciosa y luego, tanto el docente como los 
estudiantes, realizan una lectura compartida. 

Inicie la lectura en voz alta haciendo buen uso de los signos de puntuación, la entonación, 
la pronunciación, sirviendo como ejemplo para los estudiantes.  

Con anterioridad, busque imágenes que ilustren los personajes, el tiempo en el que se de-
sarrolla la historia, el lugar y el tipo de narrador  del  cuento clásico "Rizos de oro y los tres 
osos". Unas imágenes que pertenezcan a la historia y otras que sean totalmente diferentes, 
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pegadas en el extremo superior de un palo (puede ser de chuzo o paleta), en forma de 
títere. En una bolsa de papel inserte rótulos con las palabras: personajes, tiempo, lugar y 
narrador. Utilizando "los palitos de la suerte" invite a un estudiante para que saque al azar 
un elemento de la narración y lo relacione con los pequeños títeres expuestos.  

-
más compañeros deben expresar, por medio de señales, 
dedo pulgar arriba, si están de acuerdo, dedo pulgar abajo, 
en desacuerdo, argumentando su respuesta. Retroalimente 
el ejercicio para aclarar las dudas en caso que se presenten. 

Retroalimentación

Referencias
• Dahl, R. (1998). Rizos de oro y los tres osos. En Cuentos en verso para niños perversos. Recuperado de 

http://relatos.in/FP/fp-content/attachs/62373366-CUENTOS-EN-VERSO-PARA-NINOS-PERVERSOS-Ro-
ald-Dahl.pdf
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Anexo 6
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Escoger el lugar de los hechos
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Escoger el tiempo de la narración (atmosférico o cronológico)

Escoger el tipo de narrador (omnisciente o protagonista)
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Actividad 1

Guía del docente 4

Materiales

Momento Simulación4

 Parlante

 USB

 4 bolsas plásticas medianas

 4 rompecabezas de imágenes en cartu-
lina (Anexo 8)

 8 hojas de bloc blancas tamaño carta

 Lápices, borradores 

 

Rompe cocos • Duración: 2 horas

Organice los estudiantes en grupos de cua-
tro integrantes, y luego entregue a cada 
equipo una bolsa. Dentro de esta se en-
cuentra un rompecabezas con una escena 
del cuento clásico “Hansel y Gretel” (Ane-
xo 8). Cada imagen es diferente para cada 
equipo, deben armarla y escribir un cuento 
con base en los elementos de la narración 
(lugar, personajes, tiempo, inicio, nudo, 
desenlace).

Cada integrante del equipo lee la historia creada con base 
en una escena del cuento “Hansel y Gretel”; luego, realice la 
lectura, en voz alta, del cuento clásico.

Retroalimentación
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Actividad 2
Recoja las historias creadas y entréguelas aleatoriamente a cada equipo. Cada grupo 

-
te analizar si los elementos de la narración están presentes en los cuentos escritos (Anexo 

elementos que deben ser observados en cada texto. 

Un estudiante de cada grupo devuelve el cuento a quien lo 
escribió; luego entregue una hoja en blanco para hacer la re-
escritura con base en las observaciones realizadas.

Retroalimentación

Referencias
• Hansel y Gretel (s. f.). Recuperado de  https://co.pinterest.com/pin/558094578804061127/
• Hansel y Gretel, cuentos infantiles (2013). Recuperado de http://www.cuentosyfabulas.es/2014/03/han-

sel-y-gretel-cuentos-infantiles.html
• Hansel y Gretel (2015). Recuperado de http://www.childrenstory.info/demo/children-stories/fairy-tales/

hansel-and-gretel/3/
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Anexo
Equipo 1

Equipo  2

8
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Equipo 3

Equipo  4
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Anexo 9
Evaluación Sí No

¿El título da cuenta de la historia?

¿En el inicio aparecen los  
personajes y la situación inicial?

¿En el nudo se presenta claramente 
 

se van a resolver?

¿En el desenlace se presenta la 

¿El texto tiene diálogos?
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Actividad 1

Guía del docente 5

Materiales

Momento Ejercitación5

 Cuentos: “Una aventura de amigos” y 
“Las mariposas de siete colores” (Ane-
xos 10 y 11). Uno por estudiante

 Lápices

¡Escribiendo, escribiendo, vamos 
aprendiendo!  • Duración: 2 horas

Para esta actividad utilice dos cuentos, en 
los cuales los estudiantes proponen un ini-

a “Las mariposas de siete colores” le hace 
falta el inicio (Anexo 11). Entregue a cada 

estudiante uno de los cuentos y propón-

de acuerdo con el cuento asignado y recor-
dando los elementos que deben tener en 
cuenta para que lo propuesto por ellos sea 
coherente con la historia. 

Terminada la actividad, utilice la estrategia de participación 
“Los palitos de la suerte”, para que algunos socialicen el ejer-
cicio asignado, explicando qué elementos tuvieron presentes 

Retroalimentación

Referencias
• Cuento infantil corto, con inicio, nudo y desenlace (s. 

f.a). Recuperado de https://brainly.lat/tarea/622152
• Cuento infantil corto, con inicio, nudo y desenlace  

(s. f.b). Una aventura de amigos. Recuperado de 
https://brainly.lat/tarea/381934
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Anexo Cuento 110
Una aventura de amigos
Había una vez un hermoso caballo blanco al que le gustaban los paseos al campo. Este 
caballito salía siempre a pasear con su amo Julián, al cual le gustaba peinarlo y darle de 
comer. Siempre salían por las tardes y contentos volvían a casa para cenar.

Un día Julián se enfermó y estuvo en cama toda la mañana. Su madre llamó al doctor y este 
le dijo que el muchacho no podía salir a jugar hasta que se mejorara.

La madre aceptó la decisión del doctor y cuidó a Julián todos los días.

Sin embargo, su hermoso caballo deseaba jugar pero Julián no salía de casa.
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Anexo Cuento 211
Las mariposas de siete colores

Una mañana la mariposa de color amarillo se hizo daño de forma mortal y las otras mari-
posas, al verla grave, se pusieron muy tristes, por lo que le pidieron al señor del bosque 
que si ella llegaba a morir hiciera lo mismo con ellas porque no querían separarse nunca 
una de la otra. Entonces el señor del bosque les dijo que se fueran junto a ella. A los pocos 

mariposas se sentían desesperanzadas.

De repente, ocurrió que al despejarse las nubes y detenerse la lluvia salió el sol más resplan-
deciente que nunca, y con el baño de sus rayos las mariposas se hicieron inmortales, pudiendo 
destellar sus lindos colores en forma de arcoíris. Así nunca más se separaron una de la otra. 
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Actividad 1

Guía del docente 6

Materiales

Momento Demostración6

 Hojas de bloc. Una por estudiante

¡Luces, cámara, acción!  • Duración: 2 horas

-
dual, donde demuestre que alcanzó la competencia. Para ello escriba cuatro títulos de cuentos 
en el tablero y que cada estudiante elija uno; a partir de este debe narrar una historia. 

Títulos:
 Blanca nieves en el país de las maravillas

 Caperucita visita a la abuela en la ciudad

 Cenicienta viaja a otro planeta con sus hermanastras

 Rapunzel y la peluquería mágica

Docente, para realizar la representación de las historias permita que los 
estudiantes sean creativos, proponiendo los materiales y parte de la esce-
nografía. Esto favorece el trabajo cooperativo al interior del aula. 

cada uno lea su historia y que entre todos elijan aquella que 
cumpla con los elementos de la estructura narrativa trabaja-
dos durante toda la secuencia didáctica. 

Retroalimentación
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Actividad 2
El propósito es que los estudiantes representen el cuento elegido en la anterior actividad.  

de representar la historia ante los demás compañeros. Deben tener en cuenta, para la pla-
neación, qué materiales requieren, cuáles puede proporcionar el docente y cuáles deben 

oriente con sus aportes a la planeación del montaje del cuento. 

Luego de la representación organice a los estudiantes en 
mesa redonda para realizar el cierre de la secuencia didácti-
ca. Para ello escriba en el tablero las preguntas que se propo-

Retroalimentación

¿Qué hicimos?

 ¿Qué aprendimos?

 ¿Qué me gustó? ¿Por qué? 

 ¿Qué no me gustó? ¿Por qué?

 ¿Cómo me sentí? ¿Por qué?

 ¿Qué historia de las que representa-
ron me gustó más y por qué?

 ¿Qué es importante tener en cuenta 
al escribir una historia?

Finalmente, invite a los estudiantes a leer sus respuestas de manera voluntaria.

con los aprendizajes adquiridos durante las diferentes actividades.
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Competencias
Saber conocer Saber ser Saber hacer

Leer, comprender e inter-
pretar textos narrativos que 
conduzcan al estudiante a la 

producción escrita

Valorar la creación textual 
como herramienta para el 

fortalecimiento del proceso 
formativo de los estudiantes

Producir textos narrativos 
teniendo en cuenta las rela-

ciones semánticas y sintácticas 
del español (segunda lengua)

Indicadores
Indicador 1 Indicador 2 Indicador 3

Comprende y escribe cuen-
tos manteniendo la  

superestructura de los  
textos narrativos, la  

coherencia y la cohesión

Socializa las interpretaciones y 
escritos con sus compañeros 
como estrategia de retroali-

mentación

Elabora textos narrativos 

comunicativa

Presentación de la secuencia didáctica
La siguiente secuencia didáctica está pensada desde un contexto educativo indí-
gena, donde se busca que los estudiantes embera usen el español como segunda 
lengua y puedan, de esta manera, expresarse de forma oral y escrita por medio 
del  español. Por lo tanto, esta propuesta pedagógica tiene como objetivo central 
que los estudiantes de los grados sexto y séptimo fortalezcan los procesos de com-
prensión lectora a partir de los textos narrativos, a través del reconocimiento de su 
estructura y sus principales características discursivas.

Lo anterior, por medio del uso de cuentos, imágenes y estrategias de escritura crea-
tiva, con los cuales se pretende que los estudiantes aprendan de manera individual y 
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Autora: Santa E. Rincón Estrada
Institución Educativa Embera del Atrato Medio 

Municipio de Vigía del Fuerte  - Antioquia

Grado: sexto y séptimo de bachillerato

Guía del docente

Yo cuento mi cuento 
Mua jaraya mu jaraya



Guía del docente 1

Materiales

Momento Motivación1

 Medio pliego de papel Kraft por grupo 
de estudiantes

 Lápices

 Marcadores permanentes de colores

 Guía del estudiante N.° 1. Una por grupo 
de estudiantes

De dónde vengo yo • Duración: 4 horas

Conforme grupos de cuatro estudiantes, de 
acuerdo con la cantidad de estudiantes que 
se tengan en el salón de clase. Cada grupo 
debe inventarse un lugar, totalmente dife-
rente a los que conocen, y hacer un listado 

-
do aspectos como: espacio rural o urbano, 
tipo de transporte, estructura y materiales de 
las viviendas, entre otras características. Tam-
bién deben darle un nombre al lugar e ima-
ginar cómo son las personas que allí viven, 
respondiendo las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo se visten?

 ¿Qué les gusta comer? 

 ¿Cómo se comunican?

 ¿Cómo los nombran los habitantes de 
otros lugares? 

Esta actividad se realiza en la Guía del estu-
diante N.° 1. Posteriormente, los estudian-
tes deben recrear este lugar por medio de 
un dibujo en el papel Kraft.

Actividad 1

través del dibujo y las respuestas dadas inicialmente. 

Retroalimentación

colectiva a construir textos narrativos relacionándolos con su propio contexto. De igual 
manera, se busca que los docentes diseñen estrategias de enseñanza aprendizaje en 
el área de lenguaje, desde el enfoque metodológico Aprender Haciendo, lo que gene-
ra alternativas para que los estudiantes mejoren sus habilidades comunicativas. 
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Actividad 1

Nombre: 
 

I. E. / C. E. R.:  Grado:  

Guía del estudiante 1

Imagina un lugar y completa la siguiente lista con aquello que crees que puedes encontrar 
allí. Luego responde las preguntas.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. ¿Cómo se llama el lugar? 

8. ¿Cómo se visten las personas de este lugar?

9. ¿Qué les gusta comer?

10. ¿Cómo se comunican? 

11. ¿Cómo les dicen los habitantes de otros lugares? 

Dibuja en el papel Kraft el lugar imaginado.
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Guía del docente 2

Materiales

Momento Enunciación2

 Cuentos: “La apuesta del viento y la 
nube” y “El origen de las lluvias”. Publi-
cados por la Fundación Secretos para 
Contar (disponibles en http://www.se-
cretosparacontar.org/Lectores/Conteni-
dosytemas/Laapuestadelvientoylanube.
aspx?CurrentCatId=327) (Anexo 1)

 Mapa conceptual con la estructura na-
rrativa del cuento (Anexo 2)

 Guía del estudiante N.° 2 para cada es-
tudiante

 Lápices

Un tramo que no hallo • Duración: 4 horas

Para este momento, es importante que presente los conceptos relacionados con la es-
tructura y los elementos lingüísticos de los textos narrativos. Para ello se sugiere que el 
docente utilice el mapa conceptual (Anexo 2), en el que se encuentra la explicación de los 
elementos que conforman la estructura de este tipo de textos, inicio, nudo y desenlace, 
junto con algunos elementos lingüísticos como adverbios de tiempo, lugar y espacio.

Actividad 1

Propicie espacios para las preguntas e inquietudes relacionadas 
con la explicación dada durante el desarrollo de la enunciación, 

de la estructura de los cuentos, validando, de esta manera, la 
comprensión de los conceptos por parte de los estudiantes. 

Retroalimentación

 Cinta de enmascarar

 Cuento: “De por qué el armadillo lleva 
a cuestas una pesada concha” de Valeria 
Baena (Anexo 3)
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Para el desarrollo de esta actividad entregue a los estudiantes, reunidos en grupos de tra-
bajo de cuatro personas, los textos “La apuesta del viento y la nube” y “El origen de las llu-

lógico de la estructura interna de los textos (inicio, nudo y desenlace). Una vez armados los 
relatos deben transcribirlos en la Guía del estudiante N.° 2.

Presente el título del cuento “De por qué el armadillo lleva a cuestas una pesada concha” 
(Anexo 3). Con base en esta información indague sobre los conocimientos previos de los 
estudiantes a través de preguntas: 

1. ¿Cómo es un armadillo?

2.  ¿Dónde vive?

3.  ¿De qué se alimenta?

4.  ¿Cómo se reproduce?

Después de la indagación realice la lectura del texto propuesto. A medida que transcurra 
la lectura formule preguntas a los estudiantes que permitan conocer su opinión frente a la 
historia; por ejemplo: 

1. ¿Por qué creen que el armadillo no ayuda a la anaconda?

2.  ¿A qué le da más importancia el armadillo?

3. ¿Qué piensan del castigo que le dan al armadillo?

deben darle nombre y características al personaje elegido, así estas no se encuentren de-
talladas en la historia.

Actividad 2

Actividad 3

Permita que cada grupo exponga la manera como reorganizó 
los textos, pegando cada uno de acuerdo con el orden dado y 
explicando el porqué de dicho orden, en relación con los ele-
mentos narrativos expuestos anteriormente. Esté atento para 

Retroalimentación
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cada uno lea las características que le atribuyó al personaje 

así sus rasgos. 

Retroalimentación

Referencias
• De por qué el armadillo lleva a cuestas una pesa-

da concha (2011). Recuperado de http://www.se-
cretosparacontar.org/Lectores/Contenidosytemas/
Deporqu%C3%A9elarmadillollevaacuestasunape-
sada.aspx?CurrentCatId=881

• El origen de las lluvias (2011). Recuperado de 
http://www.secretosparacontar.org/Lectores/Con-
tenidosytemas/Elorigendelaslluvias.aspx

• La apuesta del viento y la nube (2011). Recupera-
do de http://www.secretosparacontar.org/Lectores/
Contenidosytemas/Laapuestadelvientoylanube.as-
px?CurrentCatId=327
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Anexo Recorte los cuadros para que los estudiantes 
puedan armar la estructura narrativa

1
La apuesta del viento y la nube

En cierta ocasión se pusieron a conversar el viento y la nube y decidieron 
apostar para ver quién tenía más fuerza. La nube era más viva que el viento y 
decidió empujar de arriba hacia abajo, y lógico que al viento le tocó, al con-

trario, de abajo hacia arriba.

Empezaron la apuesta desde la mitad de la tierra. El viento tenía la desven-
taja de que la nube empujaba con mucha más fuerza porque soplaba para 

abajo. El viento se dio cuenta del engaño de la nube.

Entonces decidió atacar con más fuerza desde abajo, se vino rápidamente 
hasta la mitad de la nube y empujó muy fuerte para arriba, despedazándola 

El origen de las lluvias

Los hombres, cansados del sol, no sabían qué hacer para que cayera agua 
sobre sus cultivos. Un día, Bigidima se encontraba recogiendo agua para re-
gar su sembrado de yuca y chontaduro cuando, de pronto, saltó un gran pez 

de las profundidades del río, que lo asustó mucho.

Enfurecido, Bigidima sacó su lanza y la arrojó con toda su fuerza, pero la 
punta de la lanza solo alcanzó el fuerte cuello del animal. Inmediatamente, 
el pez sopló con tal fuerza que el agua que había tomado salió por la heri-

da y cayó en forma de lluvia.

Desde entonces, se sabe que siempre que hay lluvias el delfín del río está 
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Anexo 2

Ciencia 

Secuencia 
narrativa

es

puede ser que tiene una

sucede en

son es

trata un

en este dondese caracteriza por

Un relato

Un espacio Un tiempo

Nudo DesenlaceInicio

Fantástico

puede ser

Aterrador

Tema

Presenta los 
personajes 
y lugares

Se resuelve 
el problema

Evidenciar un 
problema y las 
acciones para 

resolverlo

Extenso

Breve

El cuento

Los 
lugares 

donde se 
desarrolla 

La época 
donde 

transcurre 
la historia
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Anexo 3
De por qué el armadillo lleva  

a cuestas una pesada concha
En la Gran Selva vivía un armadillo al que no le gustaba la compañía de nadie y prefería 
vagar sin rumbo por el campo. Así pasó mucho tiempo, hasta que un buen día su vida cam-
bió para siempre. Aquella mañana se levantó y se fue a tomar un baño en el río. Luego de 
caminar un buen rato se detuvo bajo un árbol a descansar, y en ese momento se le acercó 
una enorme anaconda a pedirle ayuda para desenredar la punta de su cola, atascada en 
un matorral. El armadillo le respondió: 

—La verdad, señora anaconda, es que hoy tengo bastante prisa, pues antes del mediodía 
tengo que llegar al río, del otro lado de la Gran Selva. Disculpe, pero ya vendrá alguien 
que la ayude. 

Dicho esto, el armadillo tomó su morral para seguir su camino, dejando a la anaconda 
atónita pues no esperaba semejante respuesta de un hermano de la selva. Al llegar a su 
destino, el armadillo se zambulló en el agua fresca. Al cabo de un rato decidió tomar una 
siesta en la orilla. Entonces un delfín se le acercó y con voz suave le dijo: 

—Armadillo, necesito un favor tuyo. Al otro lado de la selva vive un mono que es gran ami-

lleves este regalo de mi parte. Con su boca le alargó una roca que destellaba hermosos 
colores bajo los rayos del sol. Pero el armadillo replicó: 

—Señor delfín, usted me disculpará, pero debo volver inmediatamente a mi madriguera y 
no puedo desviarme. Será mejor que le pida el favor a otro animal que pase. 

Con cara larga y triste, el delfín dio media vuelta y se alejó por el río. 

Como el sol empezaba a declinar, el armadillo decidió emprender el regreso a casa. Esa 
noche, mientras descansaba en su madriguera de tan largo viaje, hubo un consejo de 
animales. Como en la Gran Selva no había secretos, todos sus habitantes supieron que el 
gruñón armadillo no quiso ayudar a la anaconda ni al delfín, por lo que decidieron que al 
perezoso animal había que castigarlo de alguna manera. Para ello invocaron a Tupana, el 
gran conductor del universo, y le solicitaron ayuda. Este no lo pensó mucho y decidió la 
suerte del armadillo. Fue así como al día siguiente, cuando el sol empezaba a despuntar en 
el horizonte, el armadillo se sintió más pesado que de costumbre al intentar levantarse: en 
su lomo llevaba una gran concha que le impedía moverse libremente como antes. Desde 
aquel entonces, todos los animales de la Gran Selva procuran ayudar a sus hermanos, pues 
ninguno quiere correr con la misma suerte del armadillo.

Fuente: De por qué el armadillo lleva a cuestas una pesada concha (2011).
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Nombre: 
 

I. E. / C. E. R.:  Grado:  

Actividad 1

Guía del estudiante 2

Cuento 1
Título:

 

 

 

 

 

Cuento 2
Título:
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Actividad 2
Escoge un personaje del cuento “De por qué el armadillo lleva a cuestas una pesada con-

del personaje. 

Dibuja aquí tu personaje

Nombre:            
Sexo:    Apodo o alias: 
Fecha de nacimiento: 
Lugar de nacimiento:      Edad:
Ocupación:
Su comida favorita: 
Su color favorito: 
Cosas que le gusta hacer:
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Guía del docente 3

Materiales

Momento Modelación3

 Imágenes relacionadas con textos lite-
rarios, impresas a color en tamaño carta 
(Anexo 4)

 Fichas con preguntas (Anexo 5)

 Guía del estudiante N.° 3 para cada es-
tudiante

 Lápices

Cuento lo que veo, veo • Duración: 4 horas

Actividad 1
Para esta actividad se propone realizar un ejercicio modelo sobre la planeación y escritura 
de un texto, por parte del docente, a partir de una imagen y teniendo en cuenta los ele-
mentos de la narración. Para ello, presente imágenes relacionadas con diferentes cuentos 
para que los estudiantes las observen; puede usar las que se encuentran en el anexo o las 
que considere pertinentes según su contexto y recursos. Luego, elija una de las imágenes 

Preguntas:

1. ¿Qué lugar pueden observar en la imagen?

2. 

3. ¿Qué situación se está presentando en la imagen? 

estudiantes puedan observarlas. 

A medida que se realiza la actividad se pueden usar las opiniones de los estudiantes para 
resolver la misma. 

se plantean algunos elementos de la estructura narrativa, como lugar, personajes, proble-
ma y solución. Es importante resaltar que en este momento se pueden cometer errores 

-
cionados con la estructura del texto narrativo. 

texto narrativo que cumpla con la estructura: inicio, nudo y desenlace. 
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Actividad 2
Después de completado el ejercicio de escritura propóngale a los estudiantes que lean de 

-
can los elementos pídales que expliquen cómo lograron reconocer los mismos, esto per-
mitirá que sean capaces de sustentar sus respuestas. 

Posteriormente, permita que cada estudiante elija una imagen para realizar la misma acti-
vidad de planeación y escritura desarrollada anteriormente. 

Realice una socialización grupal en la que cada estudiante pre-
sente su texto construido a partir de la imagen. Puede propo-
nerle al grupo una coevaluación, en la que entre pares evalúen 

que los textos contienen los elementos que allí se enuncian. 

Retroalimentación

Referencias
• Rosen. M (1998). Vamos a cazar un oso. Ediciones Ekaré.
• Weisner, D. (2013). Flotante. Editorial Océano Travesía
• Munsch, R. (1994). ¡Papá despierta!. Edilux Ediciones.
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Anexo Imágenes de los libros álbum4

Fuente: Rosen (1998) / Fuente: Weisner (2013) / Fuente: Munsch (1994).
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Anexo Fichas con preguntas5
Ficha N.o 1

Ficha N.o 2

1. ¿Qué lugar puedes observar en la imagen?

 

2. 

 

3. ¿Qué situación se está presentando en la imagen? 

Lu
ga

r
Ti

em
po

Pe
rs

on
aj

es
Pr

ob
le

m
a

So
lu

ci
ón
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Nombre: 
 

I. E. / C. E. R.:  Grado:  

Actividad 1
Después de observar las imágenes selecciona la que más te guste para completar las si-

Ahora escribe tu texto.

Guía del estudiante 3

Ficha N.o 1

Ficha N.o 2

1. ¿Qué lugar puedes observar en la imagen?

 

2. 

 

3. ¿Qué situación se está presentando en la imagen? 

Lu
ga

r
Ti

em
po

Pe
rs

on
aj

es
Pr

ob
le

m
a

So
lu

ci
ón
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Actividad 1

Guía del docente 4

Materiales

Momento Simulación4

 Imágenes impresas a color de persona-
jes, lugares y tiempos, una de cada una 
para cada estudiante del grupo (Anexo 6)

 Guía del estudiante N.° 4

 Lápices

 3 bolsas de papel

Hilando imágenes • Duración: 2 horas

El propósito de esta actividad es que los estudiantes escriban cuentos a partir de imá-
genes. Para ello presénteles a los estudiantes tres bolsas de papel diferentes en las cua-
les encontrarán: imágenes de personajes, imágenes de lugares e imágenes de tiempo 
(Anexo 6). Cada estudiante debe sacar una imagen de cada una de las bolsas, y una vez 
obtienen las tres imágenes escriben un cuento siguiendo los pasos propuestos en la Guía 
del estudiante N.° 4. 

en la Guía del estudiante N.° 4, la cual le permitirá autoevaluar su proceso de escritura. Es 

verdadero ejercicio de autoevaluación. 

Tome al azar algunas de las imágenes de la bolsa de persona-
jes, para que los estudiantes que tienen el mismo personaje 
lean su texto ante los demás compañeros y conozcan las di-
ferentes historias que pueden surgir de una misma imagen.  

Retroalimentación
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Anexo
Lugares

6
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Personajes

Tiempos

HACE DIEZ 
AÑOS

AYER POR 
LA MAÑANA

HACE UNA 
SEMANA

EN EL 
AÑO 2001
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Nombre: 
 

I. E. / C. E. R.:  Grado:  

Actividad 1
Con los tres elementos que sacaste de las bolsas de papel completa este cuadro, escri-
biendo un cuento. 

Guía del estudiante 4

Título
Personaje (s)

Tiempo

Inicio

Nudo
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 Cuando termines de escribir tu cuento léelo nuevamente y completa la siguiente rú-
brica, en la cual debes responder cada una de las preguntas a partir de la información 
que hay en tu texto.

Criterios Sí No

¿Tu cuento tiene inicio, 

¿Tu cuento tiene uno o 

 

Final
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Actividad 1

Guía del docente 5

Materiales

Momento Ejercitación5

 Finales impresos de los cuentos “El tigre 
y el fuego” de Clara Helena Baquero, 
“El jaguar y la lluvia” de Isabel Crooke y 
“¿Por qué los sapos no tienen cola?” de 
Mauricio Galindo, uno para cada estu-
diante (Anexo 7).

 Guía del estudiante N.° 5

 Lápices

A este cuento le falta un pedazo • Duración: 2 horas

Para este momento de la secuencia didáctica los estudiantes escribirán el inicio y el nudo 
-

tos “El tigre y el fuego”, “El jaguar y la lluvia” y “¿Por qué los sapos no tienen cola?” (Anexo 
7) y colóquelos todos en una bolsa de papel para que, posteriormente, cada estudiante 
tome uno y escriba las partes faltantes en la Guía del estudiante N.o 5.

Referencias
• El jaguar y la lluvia (2015). Recuperado de http://

www.secretosparacontar.org/Lectores/Conteni-
dosytemas/Eljaguarylalluvia.aspx?CurrentCatId=328

• El tigre y el fuego (2014). Recuperado de http://
www.secretosparacontar.org/Lectores/Conteni-
dosytemas/Eltigreyelfuego.aspx?CurrentCatId=324

-
tes intercambien entre sí los cuentos escritos; este se realiza 

Retroalimentación

Luego de la socialización de las versiones escritas realice la lectura en voz alta de las 
historias completas, que fueron el detonante para este ejercicio de escritura creativa. 

• Galindo, M. (2014) ¿Por qué los sapos no tienen 
cola? Recuperado de http://www.secretosparacon-
tar.org/Lectores/Contenidosytemas/porqu%C3%A-
9lossaposnotienecola.aspx?CurrentCatId=882
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Anexo 7

Final 1
Despertó el tigre y divisó su fuego al otro lado del río, mas como él no sabía nadar 
y el río había crecido mucho con la lluvia no podía ir a buscarlo. Así, pues, amane-
ció sin fuego. La lagartija llegó a donde estaban los demás, y así tuvieron fuego 
mientras que el tigre dejó de tenerlo, por lo cual ahora le toca comer carne cruda 
como antes les había tocado a los otros.

Final 2
Mientras tanto, el jaguar estaba avergonzado y hambriento, atascado debajo de 

nuevamente la nubecita blanca. —Jaguar, creo que gané la apuesta. La gente me 
tiene mucho más miedo que a ti. Y con esas palabras de despedida continuó su 
interminable viaje. 

Final 3
El gallinazo se puso furioso y empezó a hacer piruetas y a sacudirse para hacer 
caer al sapo. Este iba muerto del susto. Cuando creyó que estaba bien bajito vio 
una piedra, que le pareció chiquita, y resolvió tirarse para evitar males mayores. 
Cayó sobre la piedra y se pegó tan duro que se quedó sin cola. Lamentándose 

sapos no tienen cola y se la pasan cantando en las lagunas.
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Nombre: 
 

I. E. / C. E. R.:  Grado:  

Actividad 1

el inicio y el nudo. 

Guía del estudiante 5

Título

Inicio

Nudo
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Actividad 1

Guía del docente 6

Materiales

Momento  Demostración6

 Parámetros para la escritura del cuento (Anexo 8)

 Rúbrica de evaluación de los cuentos (Anexo 9)

 Guía del estudiante N.° 6

Contando historias  • Duración: 2 horas

-
pone realizar un concurso de cuento para 
que los estudiantes apliquen las habilida-
des adquiridas durante todo el proceso. El 
tema sobre el cual deben escribir los estu-
diantes es sobre el jaibaná, personaje re-
presentativo de las comunidades indígenas 

y las costumbres de sus ancestros. Esto con 
el propósito de darle mayor sentido al mo-
mento de crear sus propias historias.

Presente a los estudiantes los parámetros 
que deben tener en cuenta para escribir su 
cuento, número de párrafos, número de per-
sonajes, lugar y tiempo (Anexo 8); asimismo, 
socialice la manera como serán evaluados 

sus cuentos y el puntaje que obtendrán de 
acuerdo con la calidad de sus historias. Para 
esto, presente la rúbrica que será utilizada 
para el proceso (Anexo 9) con el propósito 
de darle mayor objetividad al concurso de 
cuento. Los premios pueden ser simbólicos 
o de reconocimiento, de acuerdo con el pre-
supuesto con el que cuente la institución 
para este tipo de eventos. 

Adicionalmente, entregue la Guía del estu-
diante N.° 6 en la cual se orienta el proceso 
de escritura del cuento y donde los estu-

recibir las asesorías del docente durante al-
gunas horas de clase. 

Los estudiantes expresan sus dudas y opiniones frente a la 
rúbrica de valoración aplicada para elegir el cuento ganador 
del concurso, y las condiciones del mismo. Docente, valide y 
genere un espacio de consenso para que sea comprensible 
el propósito de la actividad. 

Retroalimentación
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Anexo 8
Esta imagen podrá ser impresa y pegada en un lugar visible del aula, para que el estudian-
te tenga presente estas condiciones en el momento de escribir su cuento.

Escribe un cuento que tenga:

 Máximo 7 párrafos

 4 personajes

 2 lugares distintos 

 Que aparezca el jaibaná

 Que cumpla con la estructura interna del 
cuento; es decir, inicio, nudo y desenlace

 Que use correctamente la ortografía, 
la gramática y los diferentes signos de 
puntuación 
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Anexo 9
1 2 3

Extensión -
-

-

Personajes

-
- -

Lugar

-

cuento cuento

Tiempo

-
- -

Coherencia 
(inicio -  -

-

Cohesión 
(género -  -

-
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Nombre: 
 

I. E. / C. E. R.:  Grado:  

Actividad 1
Escribe un cuento acerca del jaibaná y participa en el concurso de cuento. Ten presente las 
partes que componen la narración. 

Guía del estudiante 6

Título

Inicio

Nudo

Final
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Agradecimientos
Las ganas de aprender cosas nuevas, para llevarlas a mi aula y compartir-
las con aquellos seres tan despiertos e inquietos, como son mis estudian-
tes, fue lo que me impulsó a aceptar el reto de participar en la creación de 

contenidos del programa Alianza por la Educación con Calidad y Equi-
dad. Su estrategia de enseñanza aprendizaje, Aprender Haciendo, me 

mantuvo motivada para continuar pensando cómo puedo transformar el 
quehacer educativo. 

Considero que con la creación de la secuencia didáctica nos acercamos 
al contexto de nuestros educandos, al diseñar actividades que tengan en 

cuenta sus saberes previos, sus intereses y la forma como se acercan al 
conocimiento por medio de la lúdica. Esta forma de aprendizaje es muy 

importante porque despierta en los estudiantes la curiosidad, la participa-
ción, las ganas de hacer y construir su propio conocimiento.

Quiero expresar mi reconocimiento y gratitud a las empresas y personas 
que a continuación menciono, por su extraordinario apoyo y sus contri-

buciones en mi labor docente: a la Fundación Celsia, al programa Alianza 
por la Educación con Calidad y Equidad, a Yaneth Cardona Pérez que, 

junto con la profesional Lina Marcela Pérez Vargas corrigieron y transfor-
maron brillantemente mis palabras, y a la rectora de la institución, María 

del Socorro Henao, por los espacios brindados para los encuentros.

Maricela Montilla Quiroz
Docente Institución Educativa Jorge Enrique Villegas

Municipio de Puerto Nare 
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La educación integra todos los aspectos del hombre, su formación, la manera 

como se relaciona consigo mismo, con su entorno y su forma de ver el mundo. 
En la carrera docente se debe estar siempre en la búsqueda de la propia 
formación, para poder generar experiencias de aprendizaje que permitan 

el desarrollo de los estudiantes como personas y que aporten lo mejor de sí 
mismas a la sociedad en la que viven. 

Participar de la estrategia de creación de contenidos del programa Alianza 
motiva a la elaboración de estrategias contextualizadas y llamativas, en las 

que los estudiantes sean los principales actores de su propio conocimiento. 
También permite vincular la conceptualización y la teoría desde la metodología 

Aprender Haciendo, para generar contenidos más ricos en experiencias.

En el momento en que escogí pertenecer a la estrategia de lenguaje tuve muy 
claro lo que quería lograr, adquirir nuevos aprendizajes en el área de lenguaje 

y conocer estrategias que apoyaran mi labor docente, lo que me llevaría a 
generar actividades más significativas al interior del aula. Por estas razones, 

decidí llegar hasta el final del proceso y cumplir mi objetivo. 

Mis agradecimientos van dirigidos a la Fundación Celsia, al programa 
Alianza por la Educación con Calidad y Equidad, que nos trajo las estrategias 

necesarias para el desarrollo de los talleres y de las secuencias didácticas; 
a Yaneth Cardona Pérez, que con sus orientaciones nos encaminó hacia el 

objetivo propuesto en la secuencia; a la profesional de apoyo Lina Marcela 
Pérez Vargas, que nos brindó pacientemente un soporte para el desarrollo y 

la ejecución de la secuencia, así como nuevas estrategias para llevar un mejor 
conocimiento al aula; a nuestra rectora María del Socorro Henao, por brindar 

los espacios para los encuentros de creación de contenidos y para el desarrollo 
de las estrategias que acompañan a la institución.

Aurora Isabel Martínez Mercado
Docente Institución Educativa Jorge Enrique Villegas

Municipio de Puerto Nare
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formación y nuestros estudiantes requieren que, como sus mediadores de conocimien-
to, estemos a la vanguardia de metodologías que favorezcan su aprendizaje. La estra-
tegia de creación de contenidos es una opción nueva para mí, pues me ha permitido 

implementar temáticas contextualizadas en relación con las necesidades e intereses de 
mis estudiantes, dejando a un lado los libros de referencia para brindarles una educa-
ción más cercana a ellos mismos, con mayor calidad y amor, pues el trabajo realizado 
durante la creación y ejecución de la secuencia didáctica fue hecho con el corazón. 

Somos ejemplo de vida para nuestros estudiantes; por esta razón me gusta dar lo 
mejor de mí y que mis estudiantes sepan que todo lo que hago es por ellos. Me gusta 

dedicación y mucho amor.

El mundo cambia demasiado rápido y ahora sabemos que los niños aprenden median-

la educación tradicional se le debe dar de baja, actualizando nuestro saber docente. 
Estamos en un mundo globalizado donde los estudiantes se encuentran rodeados por 

docentes, como mediadores entre los estudiantes y el conocimiento, podemos ayudar a 
valorar, con sentido crítico, la información que reciben a partir de los diferentes medios. 

Hoy agradezco al programa Alianza por la Educación con Calidad y Equidad, que con 
su metodología Aprender Haciendo enriqueció nuestras prácticas pedagógicas y de 

aula, al mostrarnos una forma divertida de enseñar y aprender.

A la Fundación Fraternidad Medellín, aliada estratégica que llegó a nuestra institución 
para renovar y enriquecer nuestra labor docente.

A Yaneth Cardona Pérez, , quien con su profesionalismo orientó la creación de la se-

A Lina Marcela Pérez Vargas, profesional de la estrategia de lenguaje, por sus maravillosos 
aportes, calidad humana y especial atención en todo el proceso de creación de contenidos.

A María Magnolia Díaz Jaramillo, rectora de la Institución Educativa Rural Chaparral 
por su gran gestión y liderazgo; con su apoyo incondicional nos motivó para mejorar 

nuestras prácticas de aula.

Marta Licinia Carmona Cardona
Docente Institución Educativa Rural Chaparral

Municipio de San Vicente Ferrer
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Siempre hay una motivación para generar cambios positivos e innovar en la 

enseñanza aprendizaje; por lo tanto, cómo no aprovechar al máximo los talle-
res del programa Alianza por la Educación con Calidad y Equidad en el área 
de lenguaje. Una oportunidad para oxigenar, crear y recrear el conocimiento. 

A través de cada encuentro, en las jornadas de creación, se despertaba el 
gusto y la motivación por lo que se construía en cada momento de la secuen-

cia didáctica. 

El rol del docente es generar cambios positivos y sustanciales en el conoci-
miento de los educandos, dándole vida a los contenidos mediante una edu-
cación activa y dinámica que enriquezca los procesos comunicativos auténti-
cos al interior del aula. Por eso, es importante renovar las estrategias que se 
emplean para el fortalecimiento de lo cognitivo, procedimental y actitudinal, 

en todas las dimensiones del desarrollo humano.

Agradecemos a los estudiantes del grado segundo de la Institución Educa-
tiva Juan de Dios Uribe, Sede La Soledad, quienes son el motor de nuestro 

quehacer educativo; a la profesional Lina Marcela Pérez Vargas, quien generó 
un ambiente armónico de trabajo, permitiendo que se construyera sobre el 

diálogo, la experiencia y el saber de las participantes; también a  Yaneth Car-
dona Pérez y al rector de la institución, Carlos Mario Ochoa Restrepo, por pro-

no agradecer a la Fundación Fraternidad Medellín y al programa Alianza por 
la Educación con Calidad y Equidad, quienes son el pilar de la estrategia de 

creación de contenidos.

Luz Stella Gil Osorio y Paula Andrea Zapata Bedoya
Docentes Institución Educativa Juan de Dios Uribe - Sede La Soledad

Municipio de Ande
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Los grandes retos de la educación me motivaron a ser un maestro Alianza, y más en el 

contexto embera, donde el área de español predomina como segunda lengua, y donde 
se requiere de un trabajo pedagógico a partir de un enfoque diferencial y una metodo-

logía que respete el ritmo y la cosmovisión de dicha etnia. Es importante que el estu-
diante sea el centro del proceso de enseñanza y los modelos pedagógicos respondan 

ante sus necesidades. 

Este trabajo con el programa Alianza ha servido para establecer diálogos de saberes, 
para aprender a dinamizar los procesos de aprendizaje, a pensar y repensar la perti-

nencia de las actividades, según la población, y ampliar el horizonte del conocimiento, 
replicando en otros escenarios la experiencia Alianza. 

Los contenidos lúdicos contextualizados son fundamentales, porque tienen en cuenta 
las necesidades de los estudiantes, su cultura y las tendencias actuales educativas y 

tecnológicas, para aportar contenidos de calidad que cautiven la atención e interés de 
los estudiantes y respondan a sus necesidades de aprendizaje.

Quiero agradecer a Dios y a santa Laura Montoya, por concedernos el espacio para rea-
lizar este trabajo en pro de los indígenas, quienes forman parte importante de nuestro 
accionar misionero, y a todas las personas que directa e indirectamente contribuyeron 

para que esta secuencia didáctica se hiciera realidad. 

Al Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia, a través del programa Alianza por la 
Educación con Calidad y Equidad, que se convirtió en respuesta a esos desafíos en 

calidad, equidad e innovación, para transformar paulatinamente y de manera positiva la 
didáctica, las estrategias educativas y la relación de los estudiantes con el conocimiento.

A la licenciada Mónica Viviana Urrego Lopera, por su paciencia, comprensión, amor, 
-

do Cristian Camilo Molina Galíndez, quien inicio el proceso; al licenciado Daniel Felipe 
Londoño, quien aportó a los avances de los momentos de la secuencia; a la comunica-
dora social Ingrid Serrate Calderas, compañera de área y con quien inicié la secuencia, 
y a la Institución Educativa Embera Atrato Medio, del municipio de Vigía del Fuerte, por 

ser el espacio donde se gestó esta iniciativa para mejorar la educación. 

A todos por sus aportes profesionales y oportunos, los cuales fueron de vital importan-
cia para la construcción de este trabajo y para mi crecimiento personal y profesional. Mil 

Esperamos que los docentes que decidan tener como referencia esta guía de aprendi-
zaje la puedan disfrutar, explorar sus posibilidades pedagógicas y encuentren en ella 

una herramienta práctica y sencilla para aplicar en el aula.

Hermana Santa E. Rincón Estrada  
Docente Institución Educativa Embera del Atrato Medio  

Municipio Vigía del Fuerte
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debemos estar en una constante indagación y renovación; también me 
impulsó a ver la manera como desarrollan sus talleres los diferentes media-

dores de las estrategias del programa Alianza.

Es importante crear contenidos lúdicos y contextualizados que permitan 

de quienes se acercan a él.

Agradezco al programa Alianza por la Educación con Calidad y Equidad, a 
la Fundación Fraternidad Medellín, aliada estratégica que constantemente 
piensa en la formación de los docentes, a las personas que me acompaña-
ron en el proceso de creación, especialmente a Lina Marcela Pérez Vargas, 
profesional pedagógica de Alianza, quien aportó con dedicación y pacien-
cia sus conocimientos, a los niños del Centro Educativo José Ignacio Botero 

Palacio, quienes me motivan con su ternura y deseo de aprender para ser 
una mejor persona y maestra.

Jenny Viviana Avellaneda Londoño
Docente Centro Educativo Rural José Ignacio Botero Palacio

Municipio El Santuario


