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1.  ANÁLISIS DE LA PLANEACIÓN (PLAN DE AULA) EN FUNCIÓN 
DEL OA 

El plan de aula de la docente está propuesto en el marco del desarrollo del trabajo en la 

enseñanza del lenguaje, el cual tiene como propósito fundamental incrementar en los 

estudiantes habilidades comunicativas, las cuales pueden definirse como el conjunto de 

procesos y conocimientos de diverso tipo Ƅlingüísticos, sociolingüísticos, estratégicos y 

discursivosƄ que el hablante/ oyente, lector/ escritor deberá poner en juego para producir y 

comprender discursos adecuados a la situación y al contexto de comunicación y al grado de 

formalización requerido.  

Al aprender a usar un tipo de lenguaje, no sólo se aprende a construir frases gramaticalmente 

correctas sino también, y sobre todo, a saber qué decir, a quién, cuándo y cómo decirlo y 

qué y cuándo callar. También se pretende el desarrollo de competencias ciudadanas 

entendidas como aquellas que representan habilidades cognitivas, emocionales y 

comunicativas necesarias para construir la convivencia y participación democrática.  
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Una formación para la ciudadanía se espera que brinde al estudiante una serie de 

herramientas para que afronte las situaciones de la vida cotidiana de manera consciente, en 

el respeto, la defensa y la promoción de los derechos fundamentales, relacionándolos con 

las situaciones en las que éstos pueden ser vulnerados, tanto por las propias acciones, como 

por las acciones de otros.  

Dentro de los procesos pedagógicos establecidos por la institución e implementados por la 

maestra, su planeación está organizada con los marcos legales establecidos (Lineamientos 

Curriculares, Estándares, Derechos Básicos de Aprendizaje) y las competencias a 

desarrollarse en cada período bajo los criterios particulares de la planeación institucional, a 

saber: pregunta o situación problema (espacio de interrogantes que posibilita, tanto la 

conceptualización  como la simbolización y aplicación de los conceptos para plantear y 

resolver problemas); actividades de anticipación o exploración (Reconocimiento de saberes 

previos frente al eje temático y objetivo de aprendizaje); actividades de formalización 

(Conceptualización y modelación frente al eje temático y objetivo de aprendizaje); 

actividades o prácticas de ejecución (Actividades donde aplica el conocimiento en diferentes 

contextos); actividades de valoración (Momentos  intermedios y de cierre significativo, para 

comprobar si se están alcanzando o se cumplieron los objetivos de aprendizaje); evaluación 

(seguimiento del proceso de aprendizaje de los estudiantes) y actividades de superación, 

nivelación ( actividades extras, para superar y reforzar los desempeños de los estudiantes 

con dificultades o con habilidades superiores). 

 Pregunta o situación problema: 

Los espacios literarios confluyen obligadamente en una suerte de asociación entre las 

realidades narrativas y los mundos posibles: ¿de qué manera la narrativa universal (cuento), 

atiende a la construcción del campo recepcional, referencial y autorial (triple mimesis)? 

A partir de éste horizonte, la docente propone una secuencia de trabajo que consiste en la 

identificación, comprensión y análisis del texto narrativo, a través de la teoría literaria, en 

cuanto a la evolución del cuento como herencia universal y todas las implicaciones sociales, 

políticas y económicas que hacen parte de su recorrido histórico. 

En cuanto a la forma de dicho género literario, la maestra incorpora el análisis estructural de 

los cuentos clásicos y modernos, por medio de la clasificación de elementos narrativos 

particulares como los personajes, la diégesis (historia), tiempo de la historia, tiempo de la 

narración, contexto, marcas textuales e intención comunicativa. 

Dentro de la planeación la maestra tiene propuestas las siguientes actividades de 

anticipación: 

1. Lectura del cuento: ñEl otroò, de Jorge Luis Borges. Socializaci·n de la tem§tica, 

estructura, ficcionalización del texto. 

2. Plenaria: ¿qué cuentos conocen?, ¿qué adaptaciones audiovisuales han visto?, 

¿qué sentires les han generado los cuentos que han leído?, ¿han escrito cuentos?  

3. ¿Qué diferencias, similitudes y asociaciones encuentras entre los cuentos de hadas  

y los cuentos modernos? (lectura de un cuento clásico) 

Posteriormente, en las actividades de formalización, la docente plantea las siguientes 

actividades:  



3 
 

1. Lectura guiada del texto: Psicoanálisis de los cuentos de hadas, Bruno Bettelheim. 

Con éste, se trabajan las diversas concepciones del cuento clásico, para el 

reconocimiento de las estructuras narrativas que se han generado a lo largo de la 

historia. 

2. Lectura guiada del texto: Aproximación didáctica del cuento moderno, para la 

contextualización de la teoría literaria, frente al cuento moderno. 

3. La ficcionalización literaria: realidad real - realidad textual. 

4. Contextualización de los cuentos frente al concepto de ficción y realidad. 

5. Reconocimiento de la estructura textual a través de la narración literaria (trabajo con 

los OA)  

6. Trabajo con la Pruebas Saber 11°. Aplicación y socialización. 

7. Caracterización de otros sistemas simbólicos: la historieta (OA) 

Teniendo en cuenta el currículo planeado por la maestra y la manera como pretende abordar 

la temática, selecciona de la plataforma virtual de Colombia Aprende las cápsulas educativas 

para la asignatura de lenguaje, uno de los OA para grado 10° que ésta presenta, teniendo 

en cuenta los criterios que considera pertinentes para el desarrollo de sus clases, a pesar 

de que sus estudiantes están en grado once. 

Para la realización de éste análisis, se tomará como herramienta fundamental el DBA 

(derecho básico de aprendizaje) para educación Media, que la docente seleccionó: 

Lee fragmentos y obras literarias completas de la literatura universal y realiza un análisis 

crítico y creativo de las mismas. 

Objetos digitales de aprendizaje 

¶ Comprensión de textos literarios. 

 

En cuanto a la aplicabilidad y pertinencia de las actividades propuestas por el OA y en 

concordancia con lo planificado por la maestra, la plataforma permite que se haga una 

selección de actividades desde la guía para del docente, introducción del tema, desarrollo 

de actividades (tres en este caso), resumen, tarea, e impresión de las actividades.  

La docente hace una revisión de la guía que ofrece el OA, para confrontar lo que ésta 

file:///C:/Contenidos_Digitales/Contenidos%20para%20Aprender/G_10/L/menu_L_G10_U03_L04/index.html
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propone, con lo que ella tiene planeado. Encuentra que el material cuenta con varios 

elementos que atienden a diferentes competencias para abordar la comprensión de textos, 

puesto que se especifica que desde grado octavo se supone que los estudiantes ya tendrían 

que haber visto estos contenidos.  

En cuanto a las habilidades, la guía tiene un listado amplio, que presupone conocimientos o 

saberes anteriores a dicho grado. La maestra selecciona los que son pertinentes a su trabajo 

propuesto y a sus objetivos: 

¶ Reconocer la silueta textual del texto. 

¶ . Aplicar elementos de contextualización, radicalización y sinonimia para 

comprender los términos de un texto. 

¶ .  Relacionar los personajes con la trama de la historia. 

¶ Aplicar parámetros de obtención de la información del texto (inferencia proposicional, 

cromatización, pronominalización). 

¶ Establecer relaciones del autor con el contexto. 

¶ Relacionar el cuento con otros textos. 

¶ Relacionar el texto con la realidad. 

¶ Interpretar el contenido del cuento. 

¶ Asumir una posición crítica ante el texto. 

¶ . Aplicar la estructura de la historieta. 

¶ . Aplicar elementos de ortografía, cohesión y coherencia en la 

redacción de la historieta. 

En cuanto al flujo de aprendizaje, la docente centra su trabajo en la macroestructura del texto 

narrativo, en este caso, el cuento, ya que desde su planeación tiene programado el recorrido 

y transformación del cuento clásico y moderno. Cabe resaltar que la guía para el maestro 

aclara los objetivos y evidencia los propósitos de aprendizaje:  

El propósito de este objeto de aprendizaje es que el estudiante desarrolle habilidades para interpretar textos 
literarios; teniendo en cuenta el tipo, tema, interlocutor y la intención comunicativa. Además, se busca que el 
estudiante exprese, por medio de ilustraciones, sus ideas respecto a los textos leídos ya sean de tipo narrativo 
o lírico. Para la evaluación del estudiante en este objeto de aprendizaje el docente tendrá en cuenta el análisis 
de cada uno de los textos (poemas y cuentos), así como sus elementos y el contexto que el estudiante 
incorpore en su representación gráfica, por medio de una historieta o un dibujo del poemaò. 

La plataforma da una serie de sugerencias válidas para la propuesta que presenta, pero es 

el maestro quien determina la ruta a seguir dentro de esta secuencia. En este caso, la 

docente centra el trabajo en el cuento, puesto que la historieta la trabajará luego de haber 

clarificado la estructura narrativa, para que los estudiantes asuman los otros sistemas 

simbólicos y las otras formas del lenguaje, con criterios más fundamentados sobre lo que 

realmente significa narrar y leer; además, utiliza otro OA que ella tiene como material de 

trabajo. De la misma manera, el género lírico tendrá cabida en su planeación, pero en el 

siguiente período de clase. 

En cuanto a las actividades propuestas por el OA, la docente utiliza las que incorporan el 
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contexto sobre la narración y su estructura. Ella evidencia que algunas actividades son muy 

básicas para sus estudiantes, pero determina que seguirá la propuesta que ofrece la 

plataforma, porque posteriormente podrá profundizar con los textos que ella tiene en su 

planeación, la teorización que el OA presentó de manera sencilla.  

A pesar de que consideró básicas las lecturas del OA, se dio cuenta en el desarrollo de las 

clases que los estudiantes no tenían un nivel de lectura ni de comprensión muy alto, por lo 

cual los textos ofrecidos por la plataforma sí fueron pertinentes para iniciar un proceso de 

lectura, comprensión y producción.  Sin embargo, a medida que se adentraron en cuentos 

más complejos, los estudiantes requerían la orientación dada por la maestra y expuesta por 

la plataforma.  

Primera sesión agosto 24 de 2017 

ANTES: Fase de planeación 

La planeación general de cada uno de los tres períodos para el año escolar, se lleva a cabo 

en los formatos institucionales, atendiendo las directrices pedagógicas del colegio, como lo 
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son las referencias legales: Lineamientos curriculares, Estándares básicos de desempeño, 

Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA), el modelo pedagógico Constructivista y las 

herramientas de evaluación, como las rúbricas, que se implementaron para este proceso: 

  

Como se puede evidenciar en los documentos institucionales (DPCA), la planeación se lleva 

acabo y de manera consciente, frente a las necesidades de la institución y de los estudiantes, 

puesto que se involucran diversas estrategias y herramientas que apuntan, si no  a la 

construcción de saberes, a su manifestación básica en el campo del aprendizaje, ya que si 

bien es cierto, los estudiantes tienen un vademécum personal que han ido perfeccionando 

con el trasegar de sus escolaridad, los niveles de éste aprendizaje son heterogéneos, 

gracias a la diversidad cultural, la disciplina de estudio, el núcleo familiar y otras variables 

que hacen de la educación, un reto diario para el docente. 

La experiencia de incorporar los objetos virtuales de aprendizaje, resulta bastante 

interesante, porque las dinámicas entre los saberes de los estudiantes y la maestra, permiten 

que haya una interacción menos acartonada, ya que los estudiantes dirigen toda su atención 

a la clase y el rol del docente se transforma en el de un dinamizador de lo que el medio 

provee, para conseguir unos fines específicos, en cuanto a las competencias a desarrollar, 

como la lectora y la escritora. De esta forma, la imagen del maestro cambia, ya que involucrar 

alternativas que se les hacen más comunes a los estudiantes, posibilita una mejor 

interacción con el aprendizaje. 

 En la clase preparada para esta sesión, la docente incorpora a su planeación un contenido 

que sea conveniente, en este caso, la macroestructura textual del cuento, ya que con los 

estudiantes de grado once ha hecho un recorrido por las teorías literarias, desde del 

psicoanálisis del cuento de hadas, hasta el cuento moderno sus características y 

precursores.  

El contenido del OA se logra ajustar al objeto de estudio, pues éste plantea la estructura 

quinaria de la narración, como una evolución del análisis del discurso literario. 

La actividad número tres de la introducción, que se había tenido en cuenta en el marco de 

la planeación general de la clase, fue obviada por la docente, pues decidió que su contenido 

no era relevante para la adquisición de la competencia trabajada en este momento, pues los 

estudiantes podrán expresar sus gustos literarios cuando hayan leído varios cuentos 

modernos durante el período.  

Después de analizar la introducción y las actividades propuestas, se decide trabajar la 

actividad 1 completa en una clase de dos horas. Una de las complicaciones se evidencia 

cuando el OA propone la lectura en línea de la versión del cuento clásico Caperucita Roja 

del escritor colombiano Triunfo Arciniegas, porque al no haber conexión a internet, la 

maestra no podrá acceder al sitio, por lo cual decide descargar el audio del cuento para que 

los estudiantes conozcan la historia. 

Es de resaltar, que en sesiones anteriores, el trabajo no ha sido apartado de las herramientas 

virtuales, porque se han visto vídeos de diferentes temas, elaborado presentaciones,  

producciones en formatos de escritura, como las síntesis argumentativas de los textos leídos 

y las representaciones teatrales filmadas a manera de cortos de 5 a 6 minutos, en los cuales 

el trabajo de adaptación de textos a través de guiones,  proporcionó herramientas valiosas 

para el análisis discursivo y el goce de la literatura. 
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Todas estas actividades anteriores a la aplicación de la clase con el OA, tienen concordancia 

con los propósitos del curso en general, puesto que con la utilización de diversas 

herramientas, se garantiza en gran medida el éxito de los procesos de Enseñanza- 

Aprendizaje y Evaluación de los estudiantes, porque las clases se tornan más dinámicas y 

amenas para los estudiantes. 

En cuanto a los momentos de acompañamiento por parte del grupo de investigación Ciencia, 

Acciones y Creencias, se resaltan tres encuentros con el profesor Alfonso Claret Zambrano 

y algunos integrantes del proyecto. Durante estas asesorías, se leyeron apartes del 

documento de planeación de la docente, se hicieron recomendaciones metodológicas, no de 

la clase, sino, de la participación de la docente en el proyecto y se hicieron sugerencias para 

la inclusión de detalles durante el proceso, porque es relevante que se especifiquen en su 

totalidad todos los movimientos, cambios y acciones de la maestra y los estudiantes antes, 

durante y después de la clase. 

DURANTE 

Después de que se ha hecho la planeación general del curso, la cual no es estática ni 

tampoco definitiva, sino que es una guía en el proceso, se procede a presentarles a los 

estudiantes el esquema de trabajo, a partir de OV seleccionado para la sesión de clase: 

denominado Comprensión de textos literarios (DBA 11, para grado 10), que tiene como 

objetivo leer y realizar un análisis crítico y creativo de las obras literarias, con el cual se 

intenta naturalizar  la lectura, para que las apreciaciones de los estudiantes generen una 

validez interpretativa para ellos. 

Se tiene en cuenta la diversidad textual para trabajar con los estudiantes en la clase, puesto 

que ésta contribuye a la dinámica de la misma. Es por eso que el trabajo con los OV, permite 

que el proceso de Enseñanza, Evaluación y Aprendizaje se dinamice, en tanto sean 

abordadas de una manera concreta para los fines que el maestro tenga propuestos. 

La profesora inicia la clase tomando la asistencia del grupo de estudiantes, seguidamente 

les comenta que tienen que ponerse de acuerdo en el horario para la realización de un 

simulacro de las pruebas saber 11º, donde se especifica que se realizará al día siguiente de 

la presente clase. Sin embargo, los estudiantes no están de acuerdo con el horario, por lo 

cual la profesora les comenta que esa es su única disposición de tiempo y que se pongan 

de acuerdo como grupo para saber si lo realizarán en ese horario o no. 

Después de discutir el horario del simulacro, la maestra procede a presentar al profesor 

investigador Alfonso Claret y al asistente de investigación del proyecto Juan David Acero, 

los cuales acompañarán al grupo observando la clase de la profesora.  

Como primera actividad después del llamado a lista, la maestra les recuerda a los 

estudiantes bajar el volumen de los celulares y depositarlos en el repositorio que se 

encuentra en el salón para ello. Este ejercicio se hace con el fin de que los chicos y chicas 

logren tener toda su atención en el desarrollo de la clase y no estén tentados a distraerse 

con elementos foráneos. Este ejercicio, fue implementado por la maestra para ayudar a sus 

estudiantes a tener más voluntad de concentración en los periodos de estudio, porque, si 

bien es cierto, que los celulares tienen funciones académicas en el marco de la clase de 

lenguaje, como el uso de la cámara, de los documentos en formato  PDF que la docente les 

envía, y los textos en línea que descargan, no dejan de ser un foco de distracción, que los 

niños deben aprender a controlar. Por ello, aprender a desprenderse voluntariamente del 
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teléfono celular por periodos de clase, los relaja, tranquiliza y les permite tener total 

disposición con la asignatura.  

Posteriormente, procede a iniciar la clase recordándoles a los estudiantes que anteriormente 

han trabajado el análisis de los cuentos tradicionales, donde cada grupo seleccionó uno, 

hicieron sus presentaciones y se trabajó las características del psicoanálisis de los cuentos 

de hadas, teniendo en cuenta dos te·ricos ñBruno Bettelheimò y ñVladimir Propò. As² mismo, 

les presenta a los estudiantes la pregunta orientadora: ñàser§ que todos los cuentos pueden 

analizarse de la misma forma?ò. Igualmente, la profesora les pregunta que piensan al 

respecto, sin embargo al no recibir alguna respuesta inmediata, ésta procede a comentarles 

que hasta el momento están haciendo un recorrido desde el mito, el cuento de hadas y el 

moderno. Adem§s les explica que el primer cuento moderno que van a leer se llama ñLa 

coristaò del autor ruso Anton Chejov, con el cual analizar§n  las caracter²sticas del cuento 

moderno. 

Acto seguido, les pregunta a los estudiantes si recuerdan las características del cuento 

moderno, un estudiante responde que ñdeben de ser cortosò y la profesora en consecuencia 

responde afirmativamente. Otro estudiante comenta que ñse omiten historias secundarias, 

solo se abarca una principalò, seguidamente la profesora aclara ñel cuento moderno tiene 

dos tipos de historias, recuerdan que la gu²a hablaba de los intersticiosò; algunos estudiantes 

preguntaron ñàqu® son los intersticios?ò, ella les responde que ñson los pequeños espacios 

que hay entre una cosa y otra. El cuento moderno presenta esos intersticios para que el 

lector pueda tener presente las dos historias o los dos momentos, la historia como narración 

y la historia como historia, suena un poquito complicado, pero cuando lo veamos lo vamos 

a entender. Hay dos tiempos, tiempo de la narración y tiempo de la historia. Dentro de la 

historia principal, siempre vamos a encontrar intersticios que es otra historia debajoò. 

Seguidamente, les explica que lo anterior deben de tenerlo en cuenta para poder analizar 

diferentes tipos de cuentos. 

Posteriormente, apoyándose en un objeto de aprendizaje, les pide a los estudiantes que 

realicen un ejercicio de observación. Les presenta dos imágenes de unos personajes del 

mismo cuento pero con características artísticas distintas (Caperucita roja). Así mismo, les 

pregunta por qué creen que se escogió un referente de cuento común al público, donde una 

estudiante comenta: ñporque podemos identificarlo con facilidadò, seguidamente la profesora 

les explica que un referente es un modelo, donde éste se puede identificar con facilidad y 

que todos podamos conocerlo. Además, les explica que si coloca un referente poco conocido 

el referente no serviría y por eso se escoge un referente muy conocido históricamente. 

Igualmente, les pregunta que si ya miraron los colores, la ropa, los gestos y posición. 

Después, les presenta diez preguntas en relación a las dos imágenes anteriores y les 

comenta que van a responder solo cinco de ellas: 2, 4, 6, 8, 10, de forma rápida y 

democráticamente, también les comenta que no es necesario que copien las preguntas, 

pues estas van a estar proyectadas en el tablero. 

La plataforma presenta tres actividades, que han sido ambientadas desde la introducción 

con una pregunta problematizadora y una asociación de imágenes (intertextualidad) que 

orienta toda la actividad, con el fin de indagar la estructura básica de la narración. 
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En esta primera parte, la docente selecciona cinco de las diez preguntas propuestas, 

argumentando que las otras incurren en similitudes que pueden ser abordadas desde las 

preguntas seleccionadas. 

Los estudiantes interactúan con la doble imagen de las versiones de caperucita Roja y 

responden una a una en sus cuadernos las preguntas, no sin antes ser dinamizadas por la 

maestra, quien selecciona a los niños y niñas para que lean sus respuestas 

. 

En este sentido, la profesora procede a leer las preguntas escogidas: ¿Qué llamo tu atención 

en cada una de las imágenes?, ¿estas imágenes te recuerdan algo, qué te recuerdan?, 

¿Qué tipo de mujer representa caperucita roja en cada imagen y cómo influye el contexto 

social en dicha representación?, ¿Qué elementos de caperucita roja son representativos en 

cada una de las imágenes? Y ¿Qué papel juega el color para lograr el propósito del 

ilustrador?  

En consecuencia, la profesora les pide que comiencen a responder la primera pregunta y los 
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estudiantes proceden a escribir sus respuestas. Al respecto un estudiante comenta que: ñen 

primer lugar, la primera imagen muestra una caperucita roja pero disfrazada y en la segunda 

imagen es como de un mu¶eco de comicò. Para la segunda pregunta, les pide que 

nuevamente escriban sus respuestas y le pide un estudiante que dé su respuesta, donde 

comenta: ñlas im§genes me recuerdan el cuento de caperucita roja y una adaptaci·n del 

cuentoò. Respecto a la tercera pregunta, la profesora les muestra nuevamente las imágenes 

y les pide que observe los detalles de las dos caperucitas, luego le pide su respuesta a un 

estudiante, la cual contesta: ñen la primera se observa una caperucita m§s fuerte y en la 

segunda una m§s d·cilò. Acto seguido, la profesora les pregunta ñàqu® piensan si ella les 

dice que en la segunda imagen parece que caperucita tiene dominado al lobo, será que es 

d·cil?ò, comentando que todas las apreciaciones que se comenten son muy subjetivas. 

Posteriormente, se procede a abordar la cuarta pregunta, recordándoles las continuas 

adaptaciones históricas del mismo cuento. Así mismo, un estudiante comenta al respecto 

que: ñla imagen no nos est§n diciendo el tiempo en el que se desarrolla, o en otras palabras 

la ®poca del cuentoò. La profesora comenta que podrían pensar que son de dos épocas 

diferentes por la ropa o las prendas de vestir, donde la primera es más actual y la segunda 

más clásica, pero comenta que aún no se ha respondido que elementos de caperucita roja 

se ven allí. Por lo tanto, la profesora procede a explicarles que el primer elemento son los 

dos personajes, as² mismo los estudiantes exponen que oro elemento es la ñcapaò. Adem§s, 

la maestra procede a volver a colocar las imágenes, comentando que en la primera imagen 

el lobo posee un disfraz, mientras que en la segunda el lobo es real. 

Sin embargo, no se siguen dando más comentarios y se procede a responder la última 

pregunta, en la cual un estudiante responde: ñyo creo que la ®poca se refleja mucho en los 

colores, porque la primera tiene colores m§s vivos y la segunda colores m§s opacosò, otro 

estudiante comenta que: ñen el color si, mas no en la manera de ilustrar, pues la primera 

imagen puede ir hacia un p¼blico m§s joven, mientras que la segunda a uno m§s infantilò. 

Otra estudiante comenta que: ñpara m² la imagen de la derecha es mas de televisi·n, ya que 

tiene una de las imperfecciones y la de la izquierda tiene como una simulación del pasto 

como si fuera una obra de teatroò.  

Continuando con la estructura de la clase, la docente presenta en la primera actividad tres 

ejercicios que apuntan a la reflexión: 
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 La profesora pregunta quién desea compartir su producción y los estudiantes se animan a 

participar. Posteriormente, explica qué es una narración y su macroestructura.  

En la siguiente actividad, muestra y explica a través de un mapa mental la estructura quinaria 

del cuento, tomando como modelo Caperucita roja, versión original del cuento clásico de 

hadas: estado inicial, fuerza de transformación, estado resultante, fuerza de reacción, estado 

final. 

 

Para terminar, se hace la lectura de la biografía del autor colombiano Triunfo Arciniegas y 

propone la lectura on line del cuento, pero como no hay internet en las salas, la docente 

presenta el audio del cuento para poder desarrollar el ejercicio, que consiste en aplicar la 

estructura quinaria a la versión del cuento Caperucita roja publicada en  1996. 
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DESPUÉS  

Terminada la clase, la docente hace algunas reflexiones importantes sobre su práctica de la 

cuales se destacan: 

¶ Hacer el contraste entre lo planificado y desarrollado (currículo planificado, procesado y 

desarrollado) (Investigación y desarrollo del curriculum, 1984, Stenhouse): 

¶ Los maestros no acostumbran llevar un registro detallado de sus clases, lo que no deja 

espacio para la reflexión. 

¶ El docente es libre de generar cambios en sus planeaciones, siempre y cuando atiendan al 

mejoramiento de su práctica.  

¶ La utilización de herramientas digitales, son una ayuda en cuanto a la diversidad de 

actividades que se pueden realizar con ellas. 

¶ El éxito de las sesiones de clase con los estudiantes, consiste en gran medida, en la variedad 

de actividades que se les propongan, porque con cada una de ellas se logra atender a las 

necesidades específicas de aprendizaje de cada uno de los estudiantes. 

SEGUNDA SESIÓN AGOSTO 31 DE 2017 

ANTES 

De acuerdo con la planeación general del período, después del trabajo con los cuentos de 

hadas, las representaciones y la realización de los vídeos, se continúa con el reconocimiento 

de estructuras de análisis narrativo un poco más complejas, como lo es la quinaria. Para 

ello, se tiene programado la lectura del primer cuento moderno La Corista de Anton Chejov. 

Los estudiantes escucharán el audio y seguirán la lectura en clase, para luego proponer la 

secuencia de estructura quinaria.  

 En la planeación general del curso, ésta actividad está propuesta de forma distinta, porque 

la maestra no contaba con que iba a utilizar el concepto de ñestructura quinariaò que decidi· 

implementar gracias al manejo de la plataforma con los OA. La actividad estaba dirigida con 

el concepto literario de triple mímesis, que también es adecuado para analizar una obra 

literaria desde tres puntos de vista complejos como lo son el autor, la obra y la recepción 

(lector). 
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DURANTE 

CLASE N°2 AGOSTO 31 2017 

Luego de trabajada la primera sesión del OV, se lleva a cabo un segundo encuentro, el cual 

el trabajo se divide en dos momentos. En primer lugar, la docente muestra los vídeos que 

los estudiantes habían venido trabajando en grupos, con la finalidad de evidenciar una 

adaptación de algunos de los cuentos de hadas trabajados en clase durante las semanas 

anteriores y verificar que cumplieran con los requerimientos solicitados por la maestra: que 

tuvieran una duración no más de 6 minutos; que las adaptaciones estuvieran acorde con el 

contexto literario de los cuentos de hadas y que los guiones finales se enviaran al correo 

para ser calificados, porque se dio asesoría a los grupos en este proceso de escritura.  

La maestra  platica con sus estudiantes sobre la línea de tiempo de la estructura quinaria del 

cuento de Caperucita Roja de Triunfo Arciniegas, que los estudiantes construyeron la clase 

anterior y les pregunta cómo les fue con dicha actividad, a lo que ellos responden que bien. 

Inmediatamente, les explica que el objetivo del día es construir la estructura quinaria del 

siguiente cuento, pero ya no de los clásicos, que venían estudiando, sino el primero  de 

literatura moderna que trabajarán, titulado La Corista de Autor ruso Anton Chejov. 

Posteriormente, les indica el procedimiento a seguir durante la sesión, dándole algo de 

tiempo a que terminen de llegar todos los estudiantes. Determina que iniciarán la sesión 

viendo los vídeos elaborados por los grupos de trabajo que ya estaban organizados, y que 

tratarán de observar los cambios en las distintas versiones de las adaptaciones que hicieron 

a los cuentos clásicos o de hadas, teniendo en cuenta que al cambiar el cuento, su estructura 

también. 

La maestra inicia la presentación de los videos. Pide el favor  que le colaboren con la luz 

para dar comienzo a la reproducci·n del cuento: ñEl hada de los dientesò. Despu®s de que 

ven la adaptación, conversan un poco sobre los elementos característicos de los cuentos de 

hadas como el elemento mágico, el personaje protagonista que debe cumplir con ciertos 

requerimientos para salir triunfante; el personaje antagonista, el aprendizaje  y el castigo 

para los malos, entre otros. 

Posteriormente, ven la adaptaci·n del siguiente grupo con el cuento ñLa bruja Babayagaò. 

Los estudiantes en general ven los videos en mucho silencio, pero se ríen nerviosamente, 

porque no es fácil adaptar historias clásicas a guiones más modernos, actuar  editar para 

que el objetivo de la actividad se cumpla. Todos los niños son conscientes del esfuerzo que 

hicieron en la filmación de los videos y reconocen su trabajo a través de aplausos. 

Luego observan con la maestra el video del cuento ñPeter Panò. Casi todos los grupos 

cumplen con los requerimientos y especificaciones que la profesora les dio para presentar 

las adaptaciones, por ejemplo, los títulos, los integrantes del grupo, los extras, las locaciones 

y el uso de un narrador extradiegético (este tipo de narrador, puede ser similar al conocido 

narrador omnisciente, que cuenta la historia sin participar de ella), los créditos  si deseaban, 

podían poner los detrás de cámara. 

Cuando termina el video de Peter Pan, la docente les dice que lo que acabaron de ver es 

una versión distinta de la a conocida historia, pero que sí cumple con los elementos básicos 

de los cuentos de hadas. 

Una estudiante se acerca a la maestra y le hace entrega de su video en un dispositivo USB, 

puesto que la profesora ya tenía los videos grabados en su PC con anterioridad. La profesora 
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lo recibe y lo graba unto con los otros en la carpeta que tiene destinada para ello. El cuento 

que observan, es una adaptaci·n del cl§sico de ñLa bella durmienteò, intercalado con 

elementos de la película Maléfica de Walt Disney. La maestra les explica que a partir de las 

historias clásicas, los cineastas toman los elementos que les interesan para crear otra 

historia similar o para recrear nuevas. 

En la siguiente versión del cuento de La bella durmiente, los estudiantes presentaron una 

historia mucho más romántica, que tuvo en cuenta la versión original. Sin embargo, 

incluyeron cambios en los personajes, el cambio de actitud de la bruja Maléfica, que se volvió 

ñbuenaò. 

Para la reproducción del siguiente vídeo, la maestra les comunica que el grupo recién lo 

envió a su correo y que por favor le den un margen de espera, ya que el internet de la sala 

se cayó y debe utilizar sus datos personales para poder descargarlo. Mientras tanto, una de 

las integrantes del grupo, les advierte a los compañeros que tuvieron problemas técnicos y 

que la voz del narrador no se va a escuchar, por lo tanto ella va a narrar la historia utilizando 

el guion de su cuento titulado ñLa maldici·n in®ditaò, basada en el cl§sico de ñBlanca Nieves 

y los siete enanitosò. 

Al finalizar todos los videos, la docente le pregunta al grupo que cómo les parecieron los 

estos y los estudiantes respondieron que muy buenos, muy divertidos y creativos. 

Posteriormente, la maestra les explica que en esa segunda parte de la clase, van a aplicar 

la teoría de la estructura quinaria en el cuento ñLa coristaò de Anton Chejov. Para ello, les 

solicita sacar sus cuentos. Algunos estudiantes adquirieron el texto en físico, otros lo 

descargaron en sus teléfonos celulares. Como en la sesión anterior unos estudiantes 

presentaron dificultades en la organización de la estructura, la profesora les dice que antes 

de iniciar el trabajo, les va a aclarar algunos elementos importantes de la estructura quinaria, 

para que resuelvan dudas y puedan aplicarla positivamente en el cuento de Chejov. Proyecta 

de nuevo la plataforma con el  objeto virtual que se ha estado trabajando para esta 

competencia, la cual es la comprensión y análisis de textos literarios. 

La dinámica que utiliza la docente  es que los estudiantes van leyendo cada uno de los 

estados (inicial, fuerza de transformación, consecuencia o estado resultante fuerza de 

reacción y estado final) ven los ejemplos y  ella amplia la información proyectada en el 

tablero. La docente le explica que a diferencia de los cuentos de hadas, el cuento moderno 

no maneja una estructura plana, sino que a través de sus intersticios, pueden presentarse 

otras pequeñas historias u horizontes simbólicos denominados meta relatos. Esto es lo que 

hace tan sorpresivos los finales, tan inespecíficos los personajes y tan inexplicables muchas 

historias. 

Después de hacer estas aclaraciones, les recomienda que deben seguir la lectura atenta 

con el audio del cuento de Chejov que les va a poner como guía de lectura. Mientras los 

estudiantes seguían la lectura, la docente se moviliza por todo el salón observando a los 

estudiantes. 

Al terminar el audio y la lectura de los estudiantes, la docente les dice que conversen un 

poco sobre el cuento  y las impresiones que tuvieron de él. Les ayuda a definir el contexto 

del cuento, a partir de la explicación del título y  les pregunta: ¿qué es una corista? Ellos 

responden que es una cantante de un coro. La maestra les dice que sí, pero que se detengan 

un poco en el contexto del cuento. Hace la observación de que es una historia que se 

desarrolla en Rusia en pleno siglo XIX, donde los hombres frecuentaban las conocidas casas 
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de burlesque (burdeles), que tenían como fachada a un grupo de mujeres que cantaban y  

bailaban, pero que en realidad eran trabajadoras sexuales. Esa era Pasha, el personaje 

principal de la historia, les explica la docente. Luego pasan a hablar sobre quién es Nicolay 

Petrovich Kolpacov. Los estudiantes responden inmediatamente, que es el hombre que tenía 

como amante a Pasha. Aclaran también quién es la señora que llega a hacerle los reclamos 

a Pasha, es decir, la supuesta esposa de Nicolai, quien es la que da rienda suelta a toda la 

trama de la historia con la versión de los hechos que le da a la corista, sobre la posición 

social de ellos, el desfalco que supuestamente Nicolai hace en su trabajo y toda la 

argumentación que utiliza para despojar a Pasha de sus pertenencias. 

La maestra les pregunta entonces: ¿cuál es el primer suceso que cambia la historia, que  le 

da un giro inesperado? Con ello pretende que los estudiantes logren concluir cuál sería la 

fuerza de transformación del cuento, después del estado inicial. La maestra le explica que 

este primer movimiento es cuando tocan a la puerta y es la esposa de Nicolai. 

Los estudiantes participan explicando la diferencia de clase social que perciben entre la 

corista y la supuesta esposa de Nicolai. Expresan que la mujer llegó reclamándole a Pasha, 

no el dinero del desfalco, sino las supuestas joyas que Nicolai le había regalado a ésta 

durante el tiempo que la venía  frecuentado. La docente les pregunta a los estudiantes,  que 

cuál es la estrategia de la esposa de Nicolai, para despojar a la corista de sus posesiones 

más valiosas, hasta que finalmente llegan a la conclusión entre todos, de que todo ha sido 

un plan  entre Nicolai y su esposa, para engañar a la corista. 

La maestra les pregunta sobre la condición de mujer que presenta Pasha, frente a las 

consignas sociales de la época. Una estudiante aclara que Pasha, la corista, se siente mu 

frustrada y engañada por la supuesta pareja de esposos, porque finalmente, lo que hacen 

es robarla. 

La docente termina de explicar el argumento general de la historia  les dice a sus estudiantes 

que una característica del cuento moderno, es la tensión que se crea en la narración  los 

momentos álgidos  de giro. Les dice que los momentos intensos de la historia han que 

convertirlos en cinco (estructura quinaria), que han venido explorando con ayuda del OA. 

Solicita poner la fecha del día en sus cuadernos y les dicta la consigna de trabajo: 

1. Lectura audio del cuento ñLa Coristaò de Anton Chejov. Recomienda hacer relectura 

inmediatamente. 

2. Caracterización de los personajes. Les recomienda que, para esto, deben guiarse 

por lo que dice la historia: quienes son, que hacen, cómo están concebidos en el 

marco de la historia. Les pregunta que en qué tiempo está narrada la historia los 

estudiantes responden que en pasado en tercera persona. Les recuerda que es un 

narrador extradiegético, es decir, que está por fuera de la diégesis (historia). 

3. Argumento del cuento. Les dice que máximo tres párrafos 

4. Estructura quinaria de la historia 

 

Aclara que aún no ha revisado la estructura quinaria del cuento anterior (Caperucita roja de 

Triunfo Arciniegas) que al final de la sesión, se quedará con los cuadernos para dicha 

revisión. Hace un llamado de atención general al grupo, pues algunos niños no llevaron los 

textos de lectura. Les recuerda que con anticipación ella les ha informado de la adquisición 
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de los cuentos que si se les dificulta sacarle la fotocopia, pueden descargarlos en su teléfono 

celular. 

Cuando los estudiantes empiezan a trabajar, les recomienda el buen uso de los conectores, 

de los signos de puntuación y el buen manejo de los párrafos. 

DESPUÉS 

Teniendo en cuenta la planeación inicial del curso, se debe aclarar que esta clase en un 

principio estaba planeada de un forma distinta a la acontecida, porque la maestra le había 

dado un enfoque más literario y teórico, teniendo en cuenta otro tipo de estructura de análisis, 

que como se dijo anteriormente, atendía al concepto de triple mímesis. La ayuda digitales, 

en este caso el  OA,  permitió que la docente y los estudiantes interactuaran con otra forma 

de análisis estructural, que si bien es cierto, ya era conocido por la maestra, lo trajo a colación 

de una manera más interactiva, gracias a la plataforma que empleó.  

Luego del trabajo de la sesión, la maestra invita a sus estudiantes a que lean en voz alta las 

líneas de tiempo narrativas que construyeron en parejas, para hacer parangones entre los 

hechos resaltados en el estado inicial, la fuerza de transformación, la fuerza resultante, la 

fuerza de reacción y el estado final de la historia. Este análisis es importante, porque permite 

dar cuenta de las distintas maneras de comprender e identificar los momentos o estadíos en 

una historia y observar si se ha comprendido la secuencia trabajada con el OV. 

En la siguiente clase, se les hace la solicitud a los estudiantes de la adquisición del material 

de lectura que está en la fotocopiadora titulado: El criado del rico mercader (cuento persa 

del siglo XII), Fabula novena (Juan Benet) y Dayoub, el criado del rico mercader (Bernardo 

Atxaga); tres historias similares, de autores diferentes, pero que comparten elementos en 

común que serán estudiados en clase.  

El profesor Alfonso Claret, hace un llamado a la docente, para verificar la siguiente filmación 

de clase, pero esta le confirma que estará ausente de la institución y no podrá estar con los 

estudiantes. Sin embargo, ratifican el encuentro para socializar el presente documento la 

semana siguiente, es decir, el 12 de septiembre. El profesor respeta el espacio de la docente 

que en esa semana tiene compromisos en las tardes con un maestro de matemáticas, con 

el cual está trabajando en el diseño y elaboración de guías, utilización del Clasroom (explicar 

qu® es) y el uso de aulas virtuales en el colegio ñLeon²stico La Mercedò de Cali, con los 

grados sextos y séptimos, por lo cual no puede asistir a la reunión del grupo sino hasta la 

semana siguiente.  

TERCERA SESIÓN SEPTIEMBRE 14 DE 2017 

ANTES 

Lo planeado para esta sesión de clase de acuerdo al plan general de trabajo anual, es la 

lectura en clase de tres cuentos adaptados que, a pesar de que manejan una estructura 

narratológica similar y un argumento parecido, tienen en el marco de la estructura, 

diferencias potenciales. La maestra continua con el criterio del análisis narrativo que ha 

venido trabajando con los estudiantes (estructura quinaria), apoyándose en el OA 

desarrollado con los niños desde varias sesiones atrás. 

 Es importante aclarar que un objetivo fundamental que tiene la maestra, es que los niños 
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puedan aplicar, a partir de unos elementos teóricos básicos dados, los elementos relevantes 

al acto y a la intención comunicativa, además de incentivar las producciones escritas de los 

estudiantes. El análisis estructural de los cuentos se complementa con la intertextualidad de 

veinte términos que serán explorados en la clase.  Los estudiantes copian en sus cuadernos 

la consigna de trabajo que se proyecta en el tablero: 

SEPTIEMBRE 28 DE 2017 

CONSIGNA DE TRABAJO 

1. Lectura guiada de los textos:  

ñEl criado del rico mercaderò cuento persa del siglo XIII 

ñF§bula novenaò, Juan Benet 

ñDayoub, el criado del rico mercaderò. Bernardo Atxaga 

2. Intertextualidad con términos desconocidos: 

¶ Azorar- Azoramiento 

¶ Aplomo 

¶ Amedrentar- Amedrantar 

¶ Alcurnia 

¶ Gala 

¶ Emplazar- Emplazamiento 

¶ Estratagema- Estrategia- Estratega 

¶ Talante 

¶ Reprimir 

¶ Umbral 

¶ Añagaza 

¶ Exánime 

¶ Subsumido 

¶ Husmear  

¶ Soslayo 

3. Construir la secuencia narrativa de cada cuento (estructura quinaria), teniendo en 

cuenta los giros de las historias. 

4. Elabora el cuadro comparativo de la guía de trabajo. 

5. Propuesta de historieta. 

 Posteriormente, se discutirá en clase la estructura y generalidades de los cuentos, al igual 

que el reconocimiento de los términos desconocidos. La docente recogerá el cuaderno para 
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verificación de actividades y sugerencias en las producciones. 

DURANTE  

La clase inicia con el trabajo propuesto para la misma. Luego del saludo y del llamado a lista, 

la maestra principia con la exposición de lo que se va a hacer durante la sesión. Proyecta al 

grupo la consigna de trabajo (Ver consigna arriba) y sugiere que la transcriban a sus 

cuadernos con fecha. Posteriormente, los estudiantes sacan sus textos de lectura, unos 

tienen la fotocopia que se dejó en el bloque 4, y otros tienen los textos en su celular, pues le 

sacaron fotos a los cuentos. 

La profesora inicia la lectura guiada de los relatos, señalando los términos que los 

estudiantes van resaltando en los textos. También aclara que los tres cuentos tienen un 

mismo argumento, el cual debe ser tenido en cuenta para la construcción de las líneas de 

tiempo, así mismo, les recomienda prestar especial atención en los posibles cambios dentro 

de la diégesis (explicar qué es diégesis) 

Luego de que se termina la lectura de cada versión de la historia, interpela a sus estudiantes 

para que ellos expongan lo que entendieron de los cuentos, que les llamó la atención y 

participen en la clase, puesto que a pesar de que es un buen grupo, los estudiantes a veces 

son muy callados y reservados en sus apreciaciones. 

Cuando inicia el trabajo de la construcción de las tres estructuras quinarias de los cuentos, 

la maestra encuentra necesario y determina volver a mostrar las definiciones de cada uno 

de los momentos ya explicados en dos clases anteriores, con el OA, puesto que varios 

estudiantes admiten no tener total claridad con los conceptos trabajados (estructura 

quinaria), ya que en la revisión que se hizo de sus producciones escritas con el cuento 

anterior, ñLa Coristaò, presentaron dificultades. La maestra retoma brevemente las 

explicaciones y pregunta si hay más claridad después de la nueva explicación, a lo cual los 

estudiantes responden afirmativamente.  

Es importante aclarar, que a pesar de que ya se habían hecho varias practicas con la 

estructura quinaria y apoyándose en el OA, la docente tuvo que volver a hacer aclaraciones 

conceptuales sobre cada uno de los cinco momentos en los cuales se desarrolla una 

narración. Nuevamente retoma ejemplos y explicaciones. Los estudiantes hacen preguntas 

y con sus intervenciones despejan dudas que tenían.  

Los estudiantes más seguros de su trabajo, inician a desarrollar la actividad propuesta 

(explicar la actividad), mientras que la profesora asesora a los que requieren ayuda o tiene 

dudas. Finalizando la clase les dice que deben consultar los significados de los veinte 

términos a trabajar, pero teniendo en cuenta las acepciones contextualizada a las 

narraciones.  

DESPUÉS 

La docente hace una reflexión sobre el proceso observado en la calase, porque le llamó 

mucho la atención que a pesar de que ya se han trabajado tres textos diferentes, se había 

explicado, se habían dado ejemplos y sugerencias constantes en la evaluación de las 

producciones, los estudiantes aun tuvieran tantas dudas sobre, no la estructura quinaria 

como tal, sino sobre su proceso lector, que obviamente incluye análisis, interpretación, 

inferencias, predicciones y conclusiones, el cual es de vital importancia para generar una 
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secuencia correcta.  

En la clase posterior a la filmación (bloque tres salón 305), los estudiantes fueron asesorados 

por la profesora, en cuanto a la manera de identificar los hechos o sucesos dentro de una 

historia y cómo dar cuenta de ellos de forma segura. Es importante resaltar que no todas las 

clases para ingresar a internet se ven en el aula Tit@, sino también en los salones asignados 

de los maestros en sus bloques correspondientes, puesto que deben compartir las salas 

dotadas de computadores y video proyectores. 

La docente entonces, tiene presente explicarles a sus estudiantes, que deben ser más 

concienzudos en las redacciones y que no dejen pasar por alto los elementos relevantes de 

las narraciones. 

CUARTA SESIÓN  SEPTIEMBRE 21 

ANTES 

Teniendo en cuenta la planeación general del año escolar, la cual reposa en el documento 

institucional DPCA, la docente enfoca la clase en el desarrollo de otro tipo de competencias 

comunicativas: 

¶ Diseñar un esquema de interpretación teniendo en cuenta el 

tipo de texto, tema, interlocutor e intención comunicativa. 

¶ Evidenciar la comprensión de un texto literario por medio de 

una historieta. 

El propósito de este objeto de aprendizaje es que el estudiante desarrolle habilidades para interpretar textos 
literarios; teniendo en cuenta el tipo, tema, interlocutor y la intención comunicativa. Además, se busca que el 
estudiante exprese, por medio de ilustraciones, sus ideas respecto a los textos leídos. 

Para la evaluación del estudiante en este objeto de aprendizaje el docente tendrá en cuenta el análisis de 
cada uno de los textos (poemas y cuentos), así como sus elementos y el contexto que el estudiante incorpore 
en su representación gráfica, por medio de una historieta. 

Lo programado para esta clase, es, primeramente, hacer la intertextualidad con los términos 

desconocidos que los estudiantes debían buscar, teniendo en cuenta el contexto particular 

de cada cuento. Como en la clase anterior de una hora, se avanzó en la construcción de las 

estructuras quinarias de los tres cuentos, y los chicos ya tienen mucha más habilidad en el 

proceso de lectura y escritura, la docente se enfocará en la exposición sobre qué es una 

historieta, sus elementos básicos, los objetivos de crear una y las características generales 

de este tipo de texto no lineal. 

El objetivo, como la profesora lo señaló a sus estudiantes dos clases atrás, es diseñar una 

caricatura que cumpla con los requerimientos de estas, tomando como insumo literario uno 

de los tres cuentos sobre el mercader y la muerte. 

Es importante resaltar que los estudiantes ya han trabajado las tres narraciones, conocen 

su argumento, los giros dentro de los relatos y los finales, lo cual es un avance significativo 

para el trabajo con sus historietas. 
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DURANTE 

CLASE N°4 SEPTIEMBRE  21 2017 

La clase inicia relativamente a tiempo, pues el grupo está presentando dificultades con la 

hora de llegada, máxime, si es a las 6:30 de la mañana. La maestra ya conversó en la sesión 

anterior con los chicos sobre esta dificultad y acordaron iniciar máximo a las 6:45. Teniendo 

en cuenta esta apreciación, se llama a lista y se registra en la bitácora de la profesora a los 

estudiantes que llegan tarde o que no asisten a la clase. 

La docente proyecta nuevamente los veinte términos seleccionados para la intertextualidad. 

Inicia preguntando qué significados encontraron sobre cada uno de ellos y les explica cuándo 

y porqué son utilizados en el marco de la historia; les da ejemplos contextualizados de dichas 

palabras y las relacionan con los textos. 

Ella les había propuesto un trabajo contextualizado con algunos términos que están en la 

historia que est§n trabajando: ñDayaub, el criado y la muerteò. Lo particular de esta actividad, 

(Competencia semántica), es que leyeron tres cuentos que tiene el mismo argumento, pero 

que tienen algunos cambios dentro de la historia. La dinámica de la clase es muy 

participativa, porque la profesora toma cada uno de los términos que los chicos ya 

investigaron, va preguntando su significado, pero ellos deben contextualizarlos de acuerdo 

a la historia. La docente los lleva a reflexionar sobre los acontecimientos de la historia con 

preguntas como: ¿Qué plantea el narrador, al decir que el criado la miró por la ventana de 

soslayo? 

Les hace una amplia explicación sobre los términos amedrentar, amedrantar, que aparecen 

en una de las tres historias. Para que lo comprendan les da un ejemplo muy cotidiano: ñEl 

profesor de matem§ticas les dice que el pr·ximo examen va a estar muy dif²cil de ganarò. 

Les explica que ahí el profesor los est§ amedrantando, es decir, los est§ asustando. ñY que 

si un chico del grupo asusta de alguna manera a otro, lo está amedrentando, o sea, lo está 

asustandoò.  

La docente trabaja así con cada uno de los términos seleccionados: estratagema, estrategia, 

estratega, talante, actitud, emplazar, azoramiento, reprimir, ex§nimeé los estudiantes 

toman nota de las aclaraciones que la maestra les va dando, en contexto con los textos 

leídos. Es importante resaltar que los niños habían llevado el material de trabajo, es decir, 

que habían buscado en el diccionario cada una de las palabras propuestas por la docente.  

La maestra, al terminar la actividad, les pregunta a los estudiantes si tiene alguna duda 

respecto a alguno de los términos trabajados y los niños dicen que les ha quedado claro. 

Posteriormente, les pregunta cómo les fue terminando la estructura quinaria de cada uno de 

los cuentos leídos de la trilogía. Los estudiantes responden que bien, pero que no están 

seguros si lo hicieron correctamente. La profesora les aclara que la forma más fácil de darse 

cuenta si las estructuras están bien hechas, es observar que los hechos de la historia 

coincidan con la lógica  coherencia de la narración.  

En la sesión anterior, la docente les había comunicado que iban a iniciar un trabajo con 

textos no lineales que hacen parte de la competencia: Ética de la comunicación y medios 

simbólicos, este caso, la historieta. La propuesta de trabajo se basa en el reconocimiento de 

cada una de las características de este texto, la elaboración de algunos ejercicios  la 

posterior producción de las historietas por parte de los estudiantes, basándose en los 

cuentos a leídos.  
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 La profesora proyecta una herramienta digital sobre la historieta, que explica qué es, sus 

características generales y los elementos básicos de la misma 

Terminada esta parte, la profesora proyecta una herramienta digital sobre la historieta, que 

explica qué es, sus características generales y los elementos básicos de la misma. Los 

estudiantes leen con ella, escriben las ideas principales, la profesora explica y ambienta 

cada uno de los apartados, para que les vaya quedando más claro cada concepto. 

La propuesta que la docente les hace a los estudiantes, es la de diseñar una historieta, 

teniendo en cuenta los tres cuentos leídos sobre el mercader y la muerte, haciéndole las 

adaptaciones que los chicos consideren necesarias para crear un relato con sentido. 

Hacen lectura en voz alta de algunas historietas que están en el instrumento digital, 

analizando las situaciones y particularidades. Se explica con cada lectura las generalidades 

de la situación comunicativa presentada en la narración. 

Son textos en formato PDF, muy coloridos, con los cuales inicia a explicar el concepto de 

viñeta, aclarándoles que son las estructuras básicas de tipo de texto. Les dice que las 

historietas son narraciones que cuentan con un narrador y que cada viñeta o cuadrito, 

representa un momento de la historia que se leen de izquierda a derecha y de arriba abajo. 

Los estudiantes toman nota en su cuaderno de lo que leen y las aclaraciones de la docente. 

Ella les propone que lean en voz alta lo que se va proyectando, para así ir haciendo las 

aclaraciones. 

Una estudiante lee el ejemplo de la primera historieta. La profesora les aclara que es un 

ejemplo básico, para comprender los tres momentos de esa historieta, organizados en tres 

viñetas. Les aclara que las historietas también tienen narrador y que, generalmente, es 

extradiegético, o sea, que está fuera de la historia.  

Luego, la profesora les muestra que son los globos o bocadillos en una historieta. Les explica 

que cumplen la función de generar los diálogos entre los personajes,  que de acuerdo a la 

intención comunicativa que cada uno tiene, existe una forma particular en su estructura, es 

decir, que para los diálogos normales la forma del globo o bocadillo es una; para los gritos 

es otra, para el llanto otra, así sucesivamente.  

La maestra les explica cada uno de los bocadillos, observan en las imágenes su forma y les 

solicita a los estudiantes que los dibujen en su cuaderno. Ella les da tiempo para que los 

terminen de hacer en la clase. Les recuerda  que al final ella se va a quedar con los 

cuadernos.  

Un estudiante pregunta sobre algunos globos en los que el rabillo del bocadillo no se ve, 

pero si aparece el dialogo o la expresión. La profesora le explica que en ese caso, el 

personaje está representado en la siguiente viñeta o en la anterior. Les muestra en la 

pantalla un ejemplo con diálogos y expresiones de los personajes, para que ellos localicen 

un error en la actividad  argumenten el porqué del error.  

Los estudiantes leen lo proyectado y dan cuenta de la equivocación en el uso de un bocadillo, 

que expresaba grito, pero que estaba en letra minúscula.  

El siguiente elemento a señalar, son las llamadas cartelas. La profesora les explica que son 

los espacios dentro de la vi¶eta reservados ¼nicamente para el narrador: Hab²a una vezé 

al otro d²aé, supuestamente le dijoé etc.  
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El siguiente elemento que la maestra explica son las onomatopeyas, que son los sonidos 

que representan algo importante dentro de la historieta. Los niños inmediatamente dicen que 

la m§s conocida para ellos es ñPLOPò, la utilizada en condorito. La docente les muestra doce 

ejemplos de onomatopeyas, cómo  cuando se utilizan. Los estudiantes las copian en sus 

cuadernos. Les pregunta a los estudiantes cual es la onomatopeya de un carro, de una vaca, 

de un bebé, el reloj. Les va preguntando la representación de cada una de las onomatopeyas 

que les está proyectando  ellos responden. La actividad les genera risa  y participan bastante. 

Incluso les pregunta que cual es la onomatopeya de Homero Simpsom y todos responden:ò 

Auchhhò.  

Cuando los niños terminan de dibujar las onomatopeyas  sus representaciones, la docente 

les dice que el último elemento a trabajar es el texto. Les aclara que la letra debe ser imprenta  

que cuando aparece en mayúscula, es porque se le quiere dar mayor énfasis a lo que se 

dice. Si, por el contrario, la letra es pequeña, es porque se está susurrando. 

La maestra les avisa que van a hacer dos actividades muy sencillas, con las cuales podrán 

poner en práctica algunos de los elementos básicos de la historieta, trabajados en la clase. 

Les proyecta la consigna de la actividad uno:  

 

Identifica los elementos de la historieta, respondiendo a las preguntas. 

¿Cuántas viñetas tiene la historieta? 

¿Qué tipo de globos o bocadillos se han utilizado? 

¿Quiénes son los personajes? 

1. àPor qu® la palabra ñapetoò aparece escrita de otra manera? 

 Se levanta apaga la luz del salón, para que los niños puedan ver claramente la historieta. 

Le solicita a un estudiante en particular hacer la lectura del texto. Al terminar, les preguntó a 

los estudiantes de qué trataba la historieta; los niños dieron repuesta, teniendo en cuenta el 

contexto de los diminutivos, el cual era el tema del texto. Les pregunta sobre la 

caracterización de los personajes y como se relacionan en el marco de la narración. Los 

niños responden, teniendo en cuenta sus impresiones sobre los diálogos y el final tan 

inesperado. 

Al terminar de copiar y explicar la actividad número uno, la docente continua con la dos. La 
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consigna de trabajo es la siguiente: 

Cada una de las viñetas representa una historia diferente, imagina y escribe los diálogos. La 

maestra les explica que según  el contexto de las tres imágenes dadas (una tienda de ropa, 

una veterinaria y una estación de policía), deben tener en cuenta el tipo de bocadillo o globo 

a utilizar. Los estudiantes dibujan los escenarios, algunos le toman foto para  imprimir. 

Actividad 2 

 Cada viñeta corresponde a una historia diferente, imagina y escribe los diálogos: 

 

 

Al terminar de copiar la consigna de las dos actividades propuestas por la docente, ésta les 

muestra entonces la proyección de la historieta de la actividad uno, para que de forma 

individual comiencen a trabajarlas. La docente solo interrumpe cuando alguno de los 

estudiantes tiene alguna pregunta y/o sugerencia.  

Después de un rato de trabajo, la maestra les habla un poco sobre la futura construcción de 

las historietas, les informa sobre los materiales que deben traer para la siguiente sesión, 

porque inician el proceso de planeación, diseño y elaboración de la historieta. 

 Les recuerda que deben hacer una adaptación de uno de los tres cuentos trabajados sobre 

el mercader y la muerte. Explica que dicho trabajo se llevará a cabo en el salón de clase, 

pero que ellos deben ir pensando qué tipo de historieta van a diseñar. Les avisa que la hora 

de clase ya se ha terminado, que por favor terminen de copiar lo que les falta antes de 

retirarse. Les recuerda que quedan pendientes con el nuevo horario de clase y que ella les 
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avisa si se ven la sala Tit@ o en el otro salón, les agradece y todos los estudiantes se retiran.  

DESPUÉS 

Terminada la sesión, la maestra piensa sobre los criterios de evaluación que va a tener en 

cuenta para esta actividad. De la misma manera, organiza en su diario de campo, las 

explicaciones que les va a dar a los estudiantes y piensa en las posibles preguntas que éstos 

tendrán en el momento del diseño de sus relatos. 

La docente decide que va a tener en cuenta la creatividad, adaptación de los textos escritos, 

en textos visuales, la calidad de las ilustraciones, los diálogos y la intención comunicativa de 

las historietas. 

QUINTA SESIÓN SEPTIEMBRE 26 

ANTES 

El trabajo planeado para esta sesión está programado desde el inicio del año escolar y está 

plasmado en el DPCA de la institución. La docente ha venido incorporando diversas 

herramientas digitales para promover el aprendizaje de los distintos tipos de textos, sus 

intenciones comunicativas, y las producciones que de ellas se pueden se pueden hacer uso. 

En este caso, se utilizará un PDF de la editorial Santillana que ayuda a ejemplificar y aclara 

los conceptos sobre qué es una historieta, para qué son utilizados estos tipos de textos, 

cómo se constituyen y cuál es su intención comunicativa.  

La planificación de esta clase atiende a los criterios dados en la sesión anterior a los 

estudiantes, respecto a la proyección de sus historietas. También se tiene pensado explicar 

a los estudiantes, a través del LO, los pasos para llevar a cabo correctamente la planeación 

de del trabajo con la historieta. 

DURANTE 

En esta sesión no se pudo llevar a cabo la filmación de la clase, porque hubo cambio de 

horario en la institución y no se logró confirmar a tiempo con el camarógrafo. 

Se lleva a cabo el llamado a lista. Los estudiantes llegaron puntuales; ayuda el hecho de que 

quedó al tercer y cuarto período de clase. Lo primero que se hace es la organización de la 

propuesta de trabajo y la explicación de la última parte del OV, con el cual se orienta frente 

al proceso que se va a seguir para diseñar las historietas: 
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Los 

estudiantes preguntan y esbozan sus historietas. Es importante resaltar que ya había un 

avance en el trabajo, puesto que las estructuras quinarias ya se han desarrollado y se tiene 

claro el argumento. Varios estudiantes avanzaron significativamente en el dibujo de viñetas 

y organización del espacio. 

La profesora asesora individualmente en aspectos como ortografía, intención comunicativa, 

tema y desarrollo de las historietas; los estudiantes se ven muy motivados con el trabajo 

propuesto.  

Al finalizar la clase, la maestra recuerda que en la siguiente sesión se continuará en el diseño 
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de personajes y construcción de diálogos, texto escrito y cartelas. 

DESPUÉS 

En la siguiente clase los estudiantes se dedican exclusivamente a dibujar, redactar y colorear 

las caricaturas que ya habían diseñado la sesión anterior. La maestra se encarga de 

asesorarlos en cuanto al uso adecuado de los signos de puntuación, la ortografía y la 

inclusión de onomatopeyas.  Mientras los niños y niñas trabajan en sus historietas, la 

docente llama a algunos estudiantes que están pendientes de entregar la actividad anterior 

en el cuaderno, ya sea porque no asistieron y presentaron excusa, o porque tenían algo 

incompleto y la profesora les dio tiempo para terminarlo.  El trabajo con la elaboración de 

estas tiras cómicas no es fácil, puesto que requiere la implementación de saberes 

estructurales, tales como asociación de eventos en el marco de una historia, la síntesis, el 

dibujo, el coloreado, creación de diálogos y la asociación entre lo visual y lo escrito. La 

maestra ha podido observar que los estudiantes tienen en general buena ortografía, pero 

presentan muchas dudas respecto a la marcación de tildes, por lo tanto decide darles una 

clase con ñtipsò generales para tildar adecuadamente. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS CÁPSULAS DIGITALES: 

1. Cada uno de los OA está diseñada supuestamente, para ser abordada en una clase, 

sin importar el tiempo, es decir, puede servir para dos o más horas. 

2. Las actividades están redactadas en primera persona. 

3. Todos los OA presentan la misma estructura:  

¶ Guía del docente: Es una suerte de rubrica que sirve como guía, la cual  tiene 

objetivos, habilidades a desarrollar, flujo de aprendizaje (lo que se va a hacer, 

actividades concretas) y lineamientos evaluativos. Esta guía atiende muy 

conductualmente a lo que el maestro debería hacer antes, durante y después de 

utilizar el objeto virtual. 

¶ Introducción: Presenta texto, video o mapa mental, con los cual trata poner en 

cuestión, una situación o pregunta que se va a trabajar a lo largo de la clase. 

¶ Objetivos: Es un espacio para que los estudiantes escriban lo que ellos pretenden 

aprender con esa clase. En un principio pensé que  este espacio mostraría los 

objetivos del docente. 

¶ Desarrollo: Aquí se presentan las actividades (1, 2, 3), según sea el caso. 

Siempre se incluyen lectura corta que tiene que ver con la situación problema; 

luego viene los ejercicios y una producción escrita o visual. Estas actividades son 

muy básicas, esquematizan mucho el pensamiento del estudiante, pues se 

centran en un hecho particular. 

¶ Resumen: Son actividades de cierre, que pretenden concretar lo visto en clase.  

¶ Tareas: Son actividades lúdicas, con las cuales se pretende hacer otros 

acercamientos a lo trabajado. Se incluyen sitios web, visitas a redes sociales, 

producción de carteles, etc. 
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¶ Actividades imprimibles: Son actividades que les sirven a los estudiantes y al 

maestro, para reforzar lo visto en clase, aunque de forma muy básica.  
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