
















H E B R A S  L I N G Ü Í S T I C A S  Y  G R A M A T I C A L E S
EXPECTATIVAS  

DE LOGRO
LECTURAS Y  

CONTENIDOS
ESTRATEGIAS  
DIDÁCTICAS

2.
 L

a 
no

ti
ci

a 

 • Leer, comprender y analizar no-
ticias periodísticas.

 • Identificar rasgos característi-
cos de las noticias en distintos 
soportes.

 • Reconocer los paratextos de 
una noticia y el modo de orga-
nizar la información que pre-
senta.

 • Producir noticias periodísticas.

 • Clasificar adjetivos de acuerdo 
a su categoría semántica.

 • Reconocer cambios morfológi-
cos de los adjetivos y su grado 
de significación.

 • Distinguir y clasificar los distin-
tos tipos de pronombres.

 • Comprender el carácter deíctico 
de los pronombres y su función 
referencial.

Lectura
Noticia

 • “Insólito: un fiscal manejaba 
borracho, chocó en contra-
mano y fue grabado por los 
vecinos”

Contenidos
 • La noticia.

 • Los paratextos de la noticia.

 • La organización de la informa-
ción en la noticia.

Contenidos 
gramaticales
 • Los adjetivos.

 • Grados de significación de los 
adjetivos.

 • Los artículos.

 • Los pronombres.

 • Los pronombres personales.

 • Los pronombres posesivos.

 • Los pronombres demostrativos.

 • Los pronombres interrogativos 
y exclamativos. 

 • Lectura de una noticia perio-
dística de un diario nacional.

 • Resolución de actividades de 
comprensión lectora en distin-
tos niveles.

 • Análisis de paratextos, de la or-
ganización de la información y 
de la estructura de una noticia.

 • Producción de la portada de 
un diario.

 • Reconocimiento de adjetivos, 
artículos y pronombres y su 
clasificación semántica.

 • Reflexión en torno a la valora-
ción subjetiva a partir del uso 
de adjetivos.

 • Análisis de la variación morfo-
lógica de los tipos de palabras 
estudiadas.
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H E B R A S  L I T E R A R I A S
EXPECTATIVAS  

DE LOGRO
LECTURAS Y  

CONTENIDOS
ESTRATEGIAS  
DIDÁCTICAS

3.
 D

el
 m

it
o 

a 
la

 le
ye

nd
a

 • Proponer hipótesis de lectura 
y ser capaces de contrastarlas 
con los textos.

 • Leer, comprender y analizar mi-
tos y leyendas pertenecientes a 
distintas culturas.

 • Reconocer personajes propios 
del mito y la leyenda y sus ca-
racterísticas diferenciales.

 • Reconocer la pervivencia del 
género leyenda en la leyenda  
urbana.

 • Valorar los textos tradicionales 
como transmisores de creen-
cias, costumbres y tradiciones 
de los pueblos. 

 • Establecer un diálogo entre las 
obras literarias y aquellas perte-
necientes a otros lenguajes artís-
ticos.

 • Generar situaciones de lectura 
y producción de textos en torno 
a la ESI y la formación ciuda-
dana que permitan el debate, 
el enriquecimiento personal y 
un mejor modo de relacionarse 
con los otros.

Lecturas
Mito

 • “Ariadna y Teseo”, anónimo.

Leyenda

 • “La leyenda de la flor del ceibo”, 
anónimo.

Contenidos
 • Los mitos. 

 • Características de los mitos. 

 • El mito y sus personajes.

 • Del mito a la leyenda. 

 • Características de las leyendas.

 • Diferencias entre las leyendas y 
los mitos.

 • Las leyendas en la actualidad: 
leyendas urbanas y rurales.

 • Anticipación lectora a partir de 
una breve reflexión y la elabo-
ración de una hipótesis de lec-
tura.

 • Lectura de mitos y leyendas per-
tenecientes a distintas culturas.

 • Resolución de actividades de 
comprensión lectora en distin-
tos niveles.

 • Resolución de actividades de 
análisis de los textos literarios 
a partir de las características 
de los géneros estudiados y sus  
personajes.

 • Reflexión en torno a la relación 
de la leyenda con la actual le-
yenda urbana.

 • Producción escrita individual 
de una leyenda.

 • Resolución de actividades de 
reflexión en torno a la respon-
sabilidad afectiva en el marco 
de la ESI y la formación ciuda-
dana.

 • Reconocimiento, reflexión y 
análisis de la figura de Teseo 
en otros lenguajes artísticos: 
la pintura.

H E B R A S  L I N G Ü Í S T I C A S  Y  G R A M A T I C A L E S
EXPECTATIVAS  

DE LOGRO
LECTURAS Y  

CONTENIDOS
ESTRATEGIAS  
DIDÁCTICAS

3.
 L

a 
ex

p
os

ic
ió

n 
or

al

 • Leer, comprender y analizar 
transcripciones de exposicio-
nes orales.

 • Identificar los rasgos caracterís-
ticos de la exposición oral.

 • Comprender la importancia de 
la planificación de una exposi-
ción oral.

 • Reconocer los recursos propios 
de una exposición, así como el 
vocabulario adecuado depen-
diendo de la situación comuni-
cativa.

 • Producir exposiciones orales.

 • Identificar los rasgos morfológi-
cos del verbo.

 • Distinguir los usos de los tiem-
pos y modos verbales.

 • Usar correctamente las formas 
verbales regulares e irregula-
res.

 • Identificar los usos del tiempo 
presente en la narración. 

 • Conocer los sentidos y usos de 
los verboides.

Lectura
Transcripción de una  

exposición oral

 • Mentira la verdad VI. Especial 
democracia: El Minotauro, de 
Dario Sztajnszrajber.

Contenidos
 • La exposición oral.

 • La organización de la  
exposición. 

 • Espacio y tiempo.

Contenidos 
gramaticales
 • Los verbos.

 • Los verboides. 

 • Los modos verbales.

 • Los tiempos verbales.

 • Verbos regulares e  
irregulares.

 • Los tiempos verbales en la 
narración.

 • Lectura de textos represen-
tativos de la exposición oral.

 • Resolución de actividades de 
comprensión lectora en dis-
tintos niveles y análisis de la 
organización de la informa-
ción.

 • Identificación de recursos 
propios de la exposición en 
una charla TED.

 • Producción de una exposi-
ción oral. 

 • Resolución de actividades de 
reconocimiento, conjugación 
y uso adecuado de verbos y 
verboides.

 • Reflexión en torno al uso 
adecuado de modos y tiem-
pos verbales.

 • Producción de una narración 
atendiendo al uso adecuado 
de tiempos y modos verba-
les.
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H E B R A S  L I N G Ü Í S T I C A S  Y  G R A M A T I C A L E S
EXPECTATIVAS  

DE LOGRO
LECTURAS Y  

CONTENIDOS
ESTRATEGIAS  
DIDÁCTICAS

5.
 L

a 
re

se
ña

 li
te

ra
ri

a

 • Leer, comprender y analizar re-
señas literarias.

 • Identificar los rasgos caracterís-
ticos de la reseña.

 • Identificar los rasgos característi-
cos de la reseña y su estructura.

 • Diferenciar distintos tipos de 
reseña.

 • Reconocer marcas de subjetivi-
dad en los textos.

 • Identificar y analizar las cons-
trucciones internas de cada 
oración, sus núcleos y modifica-
dores.

 • Conocer el modo de reconoci-
miento del OD y OI.

Lecturas
Reseñas literarias

 • Dos reseñas sobre la novela 
Naranjo en flúo.

Contenidos
 • La reseña. 

 • Tipos de reseñas.

Contenidos 
gramaticales
 • Construcciones sustantivas y 
adjetivas.

 • Las construcciones en la oración.

 • El objeto directo. 

 • El objeto indirecto. 

 • Los pronombres de los objetos.

 • Lectura de una reseña literaria.

 • Resolución de actividades de 
comprensión lectora en distin-
tos niveles, análisis sobre los 
rasgos del género, su estructura 
y vocabulario.

 • Identificación de tipos de reseña.

 • Reconocimiento de subjetive-
mas y reflexión sobre su pre-
sencia en las reseñas.

 • Producción de una reseña crítica.

 • Identificación y análisis de dis-
tintos modificadores presentes 
en construcciones sustantivas y 
adjetivas.

 • Reconocimiento y análisis de 
modificadores del verbo: objeto 
directo y objeto indirecto.

15PLANIFICACIÓN |





H E B R A S  L I N G Ü Í S T I C A S  Y  G R A M A T I C A L E S
EXPECTATIVAS  

DE LOGRO
LECTURAS Y  

CONTENIDOS
ESTRATEGIAS  
DIDÁCTICAS

6.
 L

a 
b

io
gr

af
ía

 • Leer, comprender y analizar 
textos biográficos.

 • Identificar las fuentes de 
una biografía.

 • Reconocer los recursos pro-
pios de la biografía.

 • Distinguir los tipos de bio-
grafías.

 • Identificar y analizar las 
construcciones internas de 
cada oración, sus núcleos y 
modificadores.

 • Conocer el modo de reconoci-
miento de cada complemento.

 • Reconocer y analizar voz ac-
tiva y voz pasiva.

 • Reconocer verbos copulati-
vos y no copulativos.

 • Identificar y analizar distin-
tos tipos de predicativo y cir-
cunstanciales.

Lectura
Biografía

 • “Alfonsina Storni: vida y 
obra”

Contenidos
 • La biografía. 

 • La composición de la  
biografía.

 • Recursos principales. 

 • Biografías en distintas for-
mas y formatos.

Contenidos 
gramaticales
 • Los circunstanciales. 

 • Predicativo subjetivo  
obligatorio.

 • Estrategias de reconocimien-
to del predicativo subjetivo.

 • Predicativo subjetivo no 
obligatorio.

 • La voz activa y la voz pasiva.

 • Lectura de una biografía.

 • Resolución de actividades de 
comprensión lectura en dis-
tintos niveles, análisis sobre 
los rasgos del género, sus re-
cursos y formatos.

 • Identificación de tipos de 
biografía.

 • Producción de una biografía.

 • Reconocimiento y análisis de 
construcciones verbales: ob-
jeto directo, objeto indirecto 
y predicativos.

 • Identificación de voz activa y 
voz pasiva.

 • Reflexión en torno a la pre-
sencia u omisión del com-
plemento agente.

 • Redacción de oraciones en 
voz activa y voz pasiva.
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Del cuento realista al fantástico / La comunicación

Lectura comprensiva    LITERAL

1. Indiquen V (verdadero) o F (falso) según corresponda. En los casos de proposiciones falsas, vuelvan a 
escribirlas de forma correcta.

 a. La mamá de la protagonista del cuento falleció.

 b. Es el cumpleaños de la mamá de la protagonista.

 c. La protagonista piensa que Juanjo va a caerle muy bien. 

 d. La protagonista y Juanjo no tienen nada en común.

Yo miré a su hijo sin piedad. Como lo había imaginado, tenía puesta una remera ridícula y un pantalón que le 
quedaba corto.

Enseguida, apareció mamá. Estaba tan linda como si no se hubiese arreglado. Así le pasaba a ella. (…)
—Podrían ir a escuchar música a tu habitación —sugirió (…).
Cumplí sin quejarme. (…)
No puse música porque no tenía nada que festejar. Aquel era un día triste para mí. No me pareció justo, y de-

cidí que también él debía sufrir. Entonces busqué una espina y la puse entre signos de pregunta:
—¿Cuánto hace que se murió tu mamá?
Juanjo abrió grandes los ojos para disimular algo.
—Cuatro años —contestó.
(…)
—¿Y cómo fue? —volví a preguntar.
(…)
—Fue… fue como un viento —dijo.
Agaché la cabeza y dejé salir el aire que tenía guardado. Juanjo estaba hablando del viento, ¿sería el mismo 

que pasó por mi vida?
—¿Es un viento que llega de repente y se mete en todos lados? —pregunté.
—Sí, es ese.
(…)
Los dos vientos se mezclaron en mi cabeza.
(…)
—¿Y tu papá cerró las ventanas? —pregunté.
—Sí.
—Mi mamá también.
—¿Por qué lo habrán hecho? —Juanjo parecía asustado.
—Debe haber sido para que algo quedara en su sitio. 
A veces, la vida se comporta como viento: desordena y arrasa. Algo susurra, pero no se le entiende. (…)
—Si querés vamos a comer cocadas —le dije.
Porque Juanjo y yo teníamos un viento en común. Y quizás ya era tiempo de abrir las ventanas.

AA. VV. El arca de lecturas 7, Buenos Aires, La estación, 2023.
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—Bueno, es una buena cantidad; una recompensa muy generosa. No quiero decir cuánto es exactamente; pero 
sí le afirmo que no me importaría darle un cheque mío de cincuenta mil francos a quien me consiguiera esa carta. 
El hecho es que se está convirtiendo cada día en algo más y más importante; y hace poco, la recompensa fue 
duplicada. De todas maneras, aunque fuera triplicada, yo no podría hacer más de lo que ya he hecho.

—Bueno, sí —dijo Dupin—. Realmente, yo creo que usted no se ha exigido al máximo en este asunto. Me pa-
rece que podría hacer algo más.

—¿Cómo? ¿De qué manera?
—Bueno… usted podría… permitir que lo aconsejen sobre el asunto… ¿Recuerda la historia que cuentan sobre 

Abernethy*? Bueno, había una vez cierto avaro* rico que concibió un plan para conseguir gratis una opinión 
médica de este Abernethy. Entablando una conversación trivial, con este propósito, en una reunión privada, le 
insinuó su caso al médico, como si fuera el de un individuo imaginario.

”—Supondremos —dijo el avaro— que sus síntomas son tal y tal; ahora, doctor, ¿qué le habría indicado usted 
que hiciera?

”—¡Qué hiciera! —dijo Abernethy—, bueno, ¡que fuera al consultorio, por supuesto!
—Pero —dijo el prefecto, un poco incómodo—, tengo toda la voluntad de hacerme aconsejar y pagar por ello. 

Realmente le daría cincuenta mil francos a cualquiera que me ayudara con este asunto.
—En ese caso —respondió Dupin, abriendo un cajón y sacando una chequera—, usted también me llenaría un 

cheque por la suma mencionada. Cuando lo haya firmado, le entregaré la carta.
Yo me quedé atónito. El prefecto parecía asombrado por completo. Durante unos minutos se quedó sin pala-

bras y paralizado; miraba a mi amigo con la boca abierta, y los ojos parecían saltársele de las órbitas. Entonces, 
después de recuperarse un poco, tomó una pluma, y luego de varias pausas con la mirada en blanco, completó y 
firmó un cheque por cincuenta mil francos, que entregó a Dupin por encima de la mesa. Este último lo examinó 
con cuidado y lo introdujo en su billetera; luego, abriendo con una llave un escritorio, tomó una carta y se la 
dio al prefecto. El funcionario la manoteó en una perfecta agonía de felicidad, la abrió con mano temblorosa y le 
echó una rápida mirada a su contenido. Luego se puso de pie con dificultad y se encaminó a los tumbos hacia la 
puerta. Finalmente, salió de la habitación y de la casa sin haber emitido ni una sílaba desde que Dupin le pidió 
que llenara el cheque. 

Cuando ya se había ido, mi amigo empezó a dar explicaciones.
—Usted entenderá lo que quiero decir cuando sugiero que, si la carta hurtada hubiera sido escondida en cualquier 

lugar dentro de los límites del examen del prefecto, su descubrimiento hubiera estado fuera de toda discusión.
”El prefecto ni una vez consideró probable, o posible, que el ministro hubiera colocado la carta delante de las 

narices del mundo entero, de modo de evitar lo mejor posible que cualquier porción de ese mundo lo notara.
”Pero cuanto más reflexionaba yo sobre el osado, elegante y perspicaz ingenio de D…; sobre el hecho de que 

el documento siempre debía estar al alcance de la mano, si él intentaba utilizarlo para sus propósitos; y sobre 
las pruebas decisivas, obtenidas por el prefecto, de que no estaba oculta dentro de los límites de su búsqueda 
habitual, más me convencía de que, para esconder esta carta, el ministro había recurrido al sagaz recurso de no 
intentar esconderla en absoluto.

”Rebosante de estas ideas, una bonita mañana me puse un par de anteojos verdes e hice una visita, como 
por casualidad, a la residencia del ministro. Encontré a D… en su casa. Me quejé de mi vista débil y lamenté la 
necesidad de mis anteojos gracias a los cuales pude inspeccionar toda la sala en detalle, mientras aparentaba 
interesarme solo en la conversación de mi anfitrión.

”Presté especial atención a un gran escritorio cerca del cual él estaba sentado, y encima del cual había un con-
fuso desparramo de diversas cartas y otros papeles, junto a uno o dos instrumentos musicales y algunos libros. 
Aquí, sin embargo, no encontré nada que despertara mis sospechas.

”Por último, mis ojos, al recorrer el circuito de la habitación, se detuvieron sobre un pequeño tarjetero de car-
tón con adornos de filigrana, justo encima de la repisa de la chimenea. En este tarjetero, que tenía tres o cuatro 
compartimentos, había cinco o seis tarjetas de visita y una carta solitaria. Esta última estaba muy sucia y arru-
gada. Mostraba un gran sello negro con el monograma* de D… bien visible y estaba dirigida al propio ministro, 
escrita con una diminuta letra femenina. Había sido tirada con descuido, e incluso con desprecio, en una de las 
divisiones superiores del tarjetero. 
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Lectura comprensiva    INFERENCIAL

2. Teniendo en cuenta lo estudiado en el capítulo 3 de las Hebras Literarias, respondan en sus carpetas.
a. ¿Por qué el relato leído puede ser considerado un mito?
b. ¿En qué tiempo se ubica el relato?

Lectura comprensiva    CRÍTICA

3. Respondan en sus carpetas.
a. ¿Qué opinan sobre el accionar de Zeus?
b. ¿Consideran que Prometeo merecía ese castigo por su desobediencia?

Lectura comprensiva    GRAMATICAL

4. Subrayen en el texto leído todos los verbos conjugados que encuentren. A continuación, resuelvan.
a. ¿Qué tiempo y modo verbal predomina? ¿A qué creen que se debe?
b. Clasifiquen los verbos subrayados en regulares e irregulares.
c. En el caso de los irregulares expliquen qué tipo de irregularidad es (de la raíz, de la desinencia o ambas).

5. Subrayen con otro color los verboides del texto y luego ubíquenlos en un cuadro como el siguiente.

INFINITIVO PARTICIPIO GERUNDIO

• A continuación indiquen a qué conjugación pertenece cada uno.

Lectura comprensiva    INTERDISCIPLINARIA

Los mitos griegos más conocidos surgieron en la antigua Grecia, más específicamente en la época arcaica 
(800-490 a. C). Estos relatos circulaban oralmente, ya que la mayor parte de la población era analfabeta. Los 
poetas, llamados aedos, componían de manera oral, improvisada y sin ayuda de la escritura. Siglos des-
pués, estos relatos y poemas se pusieron por escrito. 

6. Consulten a su docente de Historia o busquen información (en libros o internet) sobre los siguientes 
puntos y escriban sus conclusiones en sus carpetas.
a. ¿Cómo se caracterizaba esa época histórica? ¿Cómo se organizaba la población? ¿A qué actividades se 
dedicaban?
b. ¿En qué consistían las ceremonias religiosas griegas? ¿Cómo eran el culto privado y el público?

7. A continuación, consulten con su docente de Geografía o busquen información en libros o internet para 
resolver los siguientes puntos en sus carpetas. 
a. ¿Cómo es la geografía de Grecia? ¿Qué particularidades presenta su territorio?
b. ¿Qué regiones ocupaban los distintos pueblos griegos? 
c. Según la religión griega, los dioses vivían en la cima del monte Olimpo y desde allí intervenían en las ac-
tividades de los humanos, tomando partido por unos u otros. Investiguen las características y ubicación de 
este monte. Luego, en un mapa de Grecia, indiquen dónde se encuentra.

Del mito a la leyenda / La exposición oral 
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Esa noche, en el fondo del mar, una sirena siente el dolor de su hija y sale a rescatarla.

En la mañana, el comerciante se presenta y con la ayuda de varios empleados introduce a Umiko en una caja 

con barrotes y se encamina al puerto.

La pareja queda sola. Ahora les pesa en el corazón haberse dejado convencer. Todo el dinero del reino no al-

canzaría para compensar la pérdida de Umiko, y temen haber hecho algo que les traerá la ruina.

Una clienta se presenta, y dejan sus preocupaciones para atenderla. Es una hermosa mujer vestida de blanco, 

de ojos intensamente verdes. Les dice que desea comprar una vela.

Le muestran las que tienen a la venta, y la mujer va directamente a tomar la que hizo Umiko la noche anterior. 

No pasa mucho tiempo. En el templo se enciende una luz solitaria.

Cualquiera en el pueblo podría decir que se trata de la vela de algún peregrino, pero el brillo comienza a crecer, 

mientras el cielo se cubre de nubes de tormenta y las olas del mar comienzan a elevarse.

En un rato, la oscuridad es completa. El viento, furioso, comienza a levantar los techos de las casas. El océano 

se derrama con furia sobre el pueblo, que desaparece arrastrado por el tsunami.

En el mar, el barco donde va Umiko tampoco puede resistir la tempestad y se va a pique. Umiko, en su caja, se 

hunde, rodeada por los restos de la embarcacion y los cuerpos de sus tripulantes.

Cada vez recibe menos luz de la superficie.

Entonces ve un brillo familiar que se le acerca. Una mujer, una sirena como ella, que arranca los barrotes con 

una fuerza que no es humana y la libera. Madre e hija se reconocen sin palabras. Juntas, descienden a su reino, 

lejos de la tierra firme.

En la cima de la colina, donde se levanta el templo, la luz parpadea un momento nada más, y se apaga.

Repún, Graciela y Melantoni, Enrique (versionadores). Leyendas de los mares del mundo, Buenos Aires, La estación, 2015.

Lectura comprensiva    INFERENCIAL

1. Después de leer el texto, respondan en sus carpetas.
a. ¿Por qué la historia leída puede ser considerada una leyenda?
b. ¿Qué diferencias observan entre esta leyenda y el relato mitológico “Prometeo y Zeus”?
c. ¿Por qué creen que Amara, la madre de Umiko, quería que su hija creciera en tierra?

Lectura comprensiva    CRÍTICA

2. ¿Qué opinan de la decisión que tomaron los padres adoptivos de Umiko de venderla al comerciante?

Lectura comprensiva    CREATIVA

3. En el capítulo 3 de las Hebras Literarias se habló sobre las leyendas urbanas y rurales. En grupos, inves-
tiguen sobre alguna de las que circulan en el país y elaboren un texto para ser expuesto oralmente frente a 
la clase. Para ello, tengan en cuenta los siguientes pasos.
a. Investiguen y seleccionen el material a utilizar. 
b. Escriban el guion y dividan qué fragmento expondrá cada miembro del grupo.
c. Determinen qué material de apoyo utilizarán: presentación digital a través de un proyector, afiches para 
pegar en el pizarrón, copias para repartir, etcétera.
d. Organicen con su docente las exposiciones frente al resto de la clase.
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