
























H E B R A S  L I T E R A R I A S
EXPECTATIVAS 

DE LOGRO
LECTURAS Y 

CONTENIDOS
ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS
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 • Leer, comprender y analizar re-
latos de ficción histórica.

 • Reconocer las características 
de la ficción histórica.

 • Advertir la importancia de la 
construcción del marco narra-
tivo y de los personajes en el 
género estudiado. 

 • Advertir la necesidad del aco-
pio de fuentes para la creación 
de una ficción histórica.  

 • Reconocer las diferencias entre 
la ficción histórica y la crónica.

 • Reflexionar sobre la relación 
entre la historia y la literatura. 

 • Analizar la temporalidad de un 
relato.

 • Producir un cuento de ficción 
histórica.

 • Establecer un diálogo entre las 
obras literarias y aquellas per-
tenecientes a otros lenguajes 
artísticos.

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

Lecturas
Cuento de ficción histórica

 • “No dejes que una bomba  
dañe el clavel de la bandeja”, 
de Esteban Valentino.

Novela de ficción histórica

 • Trasfondo, de Patricia Ratto.

Contenidos
 • La ficción histórica. 

 • Diferencias entre la ficción histó-
rica y la crónica. 

 • El marco narrativo en la ficción 
histórica. 

 • La temporalidad en “No dejes 
que una bomba dañe el clavel 
de la bandeja”.

 • Recursos de la ficción histórica. 

 • Las fuentes históricas. 

 • La historia del ARA San Luis. 

 • El narrador.

 • Anticipación lectora a partir de 
una breve reflexión y la ela-
boración de una hipótesis de 
lectura.

 • Lectura de textos literarios 
representativos de la ficción  
histórica.

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

 • Reconocimiento de los ele-
mentos del marco narrativo en 
una ficción histórica.

 • Sistematización y reconoci-
miento las fuentes de una fic-
ción histórica.

 • Producción de un cuento a la 
manera de una ficción.

 • Reflexión y producción escrita 
en torno al tema de las secue-
las psicológicas en los excom-
batientes en el marco de la ESI 
y la formación ciudadana.

 • Reconocimiento, reflexión y 
análisis del tema de la guerra 
en otros lenguajes artísticos: la 
pintura.
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 • Leer, comprender y analizar 
distintos tipos de cartas.

 • Distinguir las características 
propias de las cartas formales 
e informales.

 • Reconocer rasgos de formali-
dad e informalidad, así como 
la intención comunicativa de 
los distintos tipos de carta.

 • Advertir la presencia de una 
trama argumentativa para lo-
grar el propósito comunicativo. 

 • Reconocer y emplear la estruc-
tura prototípica de una carta y 
las fórmulas fijas. 

 • Identificar las marcas textuales 
propias del carácter formal y 
las estrategias de cortesía. 

 • Reflexionar sobre la presen-
cia de variedades lingüísticas, 
registros y lectos en la lengua 
española. 

 • Advertir las huellas del sujeto 
hablante en su discurso a través 
de marcas de la subjetividad.

 • Producir cartas formales.

 • Reconocer, analizar y sistema-
tizar oraciones simples, com-
puestas y complejas.

 • Diferenciar y analizar adver-
bios y locuciones adverbiales.

 • Reconocer y analizar frases 
verbales.

Lecturas
Cartas

 • Selección de cartas relaciona-
das con la guerra de Malvinas.

Contenidos
 • La carta. 

 • Estructura de la carta. 

 • Variedades y registros. 

Contenidos 
gramaticales
 • Las frases verbales.  

 • Clasificación de las frases  
verbales.

 • Los adverbios. 

 • Las locuciones adverbiales.

 • Tipos de oraciones. 

 • Oraciones bimembres y  
unimembres. 

 • Oraciones compuestas y  
complejas. 

 • Lectura de una selección de 
cartas.

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

 • Identificación de registro y 
marcas de subjetividad en una 
carta. 

 • Reconocimiento de la impor-
tancia de mantener la estruc-
tura y el registro formal en las 
cartas formales.

 • Análisis y clasificación de fra-
ses verbales.

 • Producción de una carta formal 
vía correo electrónico.

 • Identificación, análisis y sis-
tematización de adverbios y  
locuciones adverbiales.

 • Reconocimiento y análisis sin-
táctico de oraciones unimem-
bres, bimembres.

 • Reconocimiento y análisis de 
oraciones simples, compues-
tas y complejas.

 • Diferenciación y análisis de 
oraciones complejas por ad-
junción y por subordinación.

 • Reescritura de un texto a par-
tir del reemplazo de oraciones 
compuestas y complejas por 
oraciones simples.
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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 
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 • Leer, comprender y analizar frag-
mentos de una novela gótica.

 • Reconocer las características y 
los temas propios del género 
estudiado.

 • Reflexionar sobre la relación 
entre la historia y la literatura. 

 • Identificar los rasgos propios 
del racionalismo y el Romanti-
cismo en la novela gótica.

 • Reconocer rasgos de hibridez 
genérica.

 • Reflexionar en torno a la figura 
de Prometeo y a la teoría del 
buen salvaje.

 • Producir una escena para dar 
continuación a la novela leída.

 • Establecer un diálogo entre las 
obras literarias y aquellas per-
tenecientes a otros lenguajes 
artísticos.

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

Lectura
Novela gótica

 • Frankenstein o el moderno 
Prometeo, de Mary Shelley.

Contenidos
 • La novela gótica. 

 • Características de la novela  
gótica. 

 • Los temas de la novela gótica. 

 • Entre el racionalismo y el  
Romanticismo. 

 • Surgimiento de Frankenstein.

 • Frankenstein: ¿novela gótica o 
ciencia ficción?

 • Prometeo y el “buen salvaje”. 

 • La fealdad: otra forma de  
belleza. 

 • Anticipación lectora a partir de 
una breve reflexión y la ela-
boración de una hipótesis de 
lectura.

 • Lectura de fragmentos de una 
novela gótica.

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

 • Reconocimiento de los temas 
de la novela gótica.

 • Análisis de las ideas de los 
movimientos literarios y filosó-
ficos que confluyen en la obra.

 • Producción de una escena 
para dar continuación a la no-
vela leída.

 • Reflexión y producción escrita 
en torno al rol social del es-
critor y los prejuicios en torno 
a la escritura femenina en el 
marco de la ESI y la formación 
ciudadana.

 • Reconocimiento, reflexión y 
análisis de la figura de Víctor 
Frankenstein en otros lengua-
jes artísticos: el cine.

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
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 • Leer, comprender y analizar un 
artículo de divulgación.

 • Identificar los rasgos caracte-
rísticos de un texto de divul-
gación. 

 • Determinar la objetividad y el 
empleo de un lenguaje sencillo 
como particularidades de este 
tipo textual. 

 • Producir un texto de divulga-
ción a partir de un trabajo de 
investigación. 

 • Reconocer los elementos que 
dan coherencia a un texto.

 • Identificar y analizar núcleos y 
modificadores del sujeto y del 
predicado verbal.

 • Reconocer y analizar oraciones 
en voz activa y pasiva.

Lectura
Artículo de divulgación

 • “Vida y obra”, por Diego  
Golombek.

Contenidos
 • El artículo de divulgación. 

 • Características principales. 

 • Recursos de la divulgación. 

 • La coherencia textual.

Contenidos 
gramaticales
 • Construcciones sustantivas y 
adjetivas. 

 • El modificador directo. 

 • El modificador indirecto  
preposicional. 

 • El modificador indirecto  
comparativo. 

 • La aposición. 

 • La construcción verbal. 

 • El objeto directo. 

 • El objeto indirecto. 

 • Los circunstanciales. 

 • El complemento de régimen. 

 • El predicativo. 

 • La voz activa y la voz pasiva.

 • Lectura de un texto represen-
tativo de la divulgación.

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

 • Reconocimiento los rasgos 
característicos del artículo de  
divulgación.

 • Producción de un texto de 
divulgación a partir de la  
selección de un tema de inves-
tigación. 

 • Distinguir temas y subtemas en 
un texto como condición para 
la coherencia textual.

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

 • Reconocimiento y análisis de 
modificadores del verbo: ob-
jeto directo, objeto indirecto, 
complemento circunstancial, 
complemento régimen y pre-
dicativos.
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H E B R A S  L I T E R A R I A S
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LECTURAS Y 
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 • Leer, comprender y analizar  
relatos de terror.

 • Reconocer las características 
genéricas del relato de terror y 
la posibilidad de considerarlo 
un género combinable.

 • Reflexionar en torno a la rela-
ción de la literatura y los mie-
dos colectivos.

 • Conocer la evolución del géne-
ro de terror y su presentación 
en diversos discursos, lengua-
jes y soportes.

 • Reconocer y emplear de modo 
adecuado los tiempos verbales 
en la narración.

 • Producir una escena para in-
sertar en un relato de terror.

 • Establecer un diálogo entre las 
obras literarias y aquellas per-
tenecientes a otros lenguajes 
artísticos.

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

Lecturas
Relato de terror

 • “La dama pálida”, de Alejandro 
Dumas.

Cuento de terror

 • “La canción que cantábamos 
todos los días”, de Luciano 
Lamberti.

Contenidos
 • El terror como género. 

 • Una intención o un género 
combinable. 

 • Expresión de los miedos  
colectivos. 

 • Tres puntos fundamentales en 
el relato de terror. 

 • El caso particular de “La dama 
pálida”. 

 • Un repaso por la historia del 
terror. 

 • El miedo a lo desconocido. 

 • Desde el siglo xix hasta la  
actualidad.

 • Los tiempos verbales en la  
narración.

 • Anticipación lectora a partir de 
una breve reflexión y la ela-
boración de una hipótesis de 
lectura.

 • Lectura de relatos de terror.

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

 • Reconocimiento de las carac-
terísticas y temas propios del 
relato de terror.

 • Producción de una escena 
para insertar en un relato.

 • Reflexión y producción escrita 
en torno a los sentimientos en 
el marco de la ESI y la forma-
ción ciudadana.

 • Reconocimiento, reflexión y 
análisis de la figura del vam-
piro en otros lenguajes artísti-
cos: el cine.

 • Identificación y uso correcto 
de los tiempos verbales en la 
narración.

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
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 • Leer, comprender y analizar tex-
tos de crítica literaria.

 • Comprender la importancia de 
la elaboración de un corpus.

 • Advertir la importancia de citar 
adecuadamente la bibliografía 
consultada para la redacción 
de un trabajo académico.

 • Reconocer las voces presentes 
en un texto académico a partir 
de la inclusión de citas.

 • Identificar y emplear correcta-
mente las distintas funciones 
del pronombre se, así como 
distinguir entre la pasiva pe-
rifrástica y la pasiva con se y 
entre esta última y la oración 
impersonal con se.

 • Reconocer y analizar oraciones 
impersonales.

 • Reconocer y emplear correcta-
mente las proposiciones subor-
dinadas sustantivas y adjetivas. 

 • Distinguir entre las subordina-
das adjetivas especificativas y 
las explicativas.

 • Diferenciar las preposiciones 
sustantivas subordinadas in-
troducidas por un pronombre 
incluyente de las introducidas 
por un pronombre relativo. 

 • Conocer y emplear correcta-
mente los distintos tipos de 
condicionales y su correlación 
verbal.

Lectura
Crítica literaria

 • “La naturaleza como casa  
encantada: la ecología al 
servicio del terror en Luciano 
Lamberti”, por Enrique Ferrari.

Contenidos
 • La crítica literaria. 

 • La elección del tema y del  
corpus. 

 • El marco teórico. 

 • Las citas y la bibliografía. 

Contenidos
gramaticales
 • La oración pasiva con se. 

 • Otros usos del se. 

 • Las oraciones impersonales.

 • Las proposiciones adjetivas.

 • Especificativas y explicativas. 

 • Casos especiales. 

 • Las proposiciones sustantivas. 

 • Sustantivas con incluyentes. 

 • Sustantivas con relativos. 

 • Correlación temporal. 

 • Lectura de una crítica literaria.

 • Reconocimiento de las caracte-
rísticas de este tipo de textos.

 • Producción una crítica literaria.

 • Uso correcto del verbo en ora-
ciones impersonales.

 • Reconocimiento y análisis sin-
táctico de oraciones complejas 
y oraciones simples. 

 • Análisis y formulación de cons-
trucciones sustantivas y cons-
trucciones adjetivas. 

 • Análisis de oraciones comple-
jas por subordinación adjetiva 
y subordinación sustantiva.

 • Reconocimiento del antece-
dente en las oraciones comple-
jas por subordinación adjetiva. 

 • Reconocimiento del tiempo 
verbal que debe utilizarse en 
las proposiciones subordina-
das para la inclusión de voces 
externas al texto a través del 
estilo indirecto. 

17PLANIFICACIÓN |





H E B R A S  L I T E R A R I A S
EXPECTATIVAS  

DE LOGRO
LECTURAS 

Y CONTENIDOS
ESTRATEGIAS 
 DIDÁCTICAS

7.
  P

oe
m

as
 q

u
e 

no
 s

on
 v

er
so

 • Leer, comprender y analizar 
poemas en prosa y poemas  
visuales.

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

 • Reconocer la estructura y los 
recursos propios del género 
poético.

 • Identificar la voz del yo lírico.

 • Reconocer los recursos pro-
pios de la imagen en los poe-
mas visuales.

 • Producir textos poéticos a par-
tir de las características que 
definen la poesía en prosa y 
visual.

 • Reflexionar sobre el uso par-
ticular de las normas de la 
gramática en los textos estu-
diados.

 • Establecer un diálogo entre las 
obras literarias y aquellas per-
tenecientes a otros lenguajes 
artísticos.

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

Lecturas
Poemas en prosa

 • “9” y “18”, de Oliverio Girondo.

Poemas visuales

 • “Lenguaje”, de Matías de Rioja.

 • “Cactus”, de Sol Silvestre.

 • “Un sueño”, de Diana Briones.

Contenidos
 • Nuevas formas de escribir un 
poema.

 • Los poemas en prosa. 

 • Los recursos semánticos. 

 • Los recursos fónicos. 

 • Los recursos sintácticos. 

 • El yo lírico: la voz del poema. 

 • Poemas que son imágenes. 

 • Los recursos de la palabra. 

 • Los recursos de la imagen. 

 • De la antigua Grecia a las  
vanguardias. 

 • Recursos gramaticales.

 • Anticipación lectora a partir de 
una breve reflexión y la ela-
boración de una hipótesis de 
lectura.

 • Lectura de una selección de 
poemas de diversos autores.

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

 • Resolución de actividades de 
análisis de los textos literarios 
a partir de las características 
del género lírico, sus temas y 
recursos.

 • Identificación de la voz del yo 
lírico.

 • Producción escrita de un poe-
ma en prosa y un poema visual.

 • Resolución de actividades de 
reflexión en torno a la ma-
sificación de la poesía en el 
marco de la ESI y la formación 
ciudadana.

 • Reconocimiento, reflexión y 
análisis sobre el hombre y la 
naturaleza 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 
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 • Leer, comprender y analizar un 
ensayo.

 • Identificar las características 
principales del ensayo y sus 
partes.

 • Entender el ensayo como un 
género multifacético. 

 • Advertir el carácter polémico 
del ensayo.

 • Reconocer marcas textuales de 
la polémica, como el comenta-
rio y el uso de la primera per-
sona que permiten expresar la 
opinión del autor de un ensayo. 

 • Identificar la trama argumenta-
tiva de los ensayos y el uso de 
un lenguaje subjetivo.  

 • Enunciar la tesis de un ensayo y 
los argumentos que la sosten-
gan o refuten.

 • Reconocer y emplear correcta-
mente las proposiciones subor-
dinadas sustantivas, adjetivas y 
adverbiales. 

 • Conocer y emplear correcta-
mente los distintos tipos de 
proposiciones adverbiales.

Lectura
Ensayo

 • “La lectura no termina en un 
libro”, por Paula Cuestas

Contenidos
 • El ensayo. 

 • Características principales. 

 • Estructura. 

 • La dimensión polémica del  
ensayo.

Contenidos 
gramaticales
 • Proposiciones subordinadas 
adverbiales. 

 • Proposiciones subordinadas 
adverbiales del primer grupo. 

 • Pronombres encabezadores. 

 • Proposiciones subordinadas 
adverbiales del segundo 
grupo. 

 • Consecutivas. 

 • Condicionales. 

 • Concesivas. 

 • Subordinación y claridad. 

 • Lectura de textos representati-
vos del género. 

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

 • Identificación de las caracte-
rísticas del ensayo. 

 • Reconocimiento de las partes 
que conforman la estructura 
de este tipo textual.

 • Búsqueda de diversos argu-
mentos para sostener la tesis 
en un ensayo.

 • Señalamiento textual de sub-
jetivemas y rastreo de distintas 
voces en un ensayo.

 • Producir la introducción de 
un ensayo y esbozar algunos 
argumentos para sostener la 
tesis que se presenta.

 • Reconocimiento y análisis de 
oraciones con proposiciones 
subordinadas adverbiales del 
primer y segundo grupo.

 • Sistematización e identificación 
de pronombres encabezadores.
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Del relato fantástico al de ciencia ficción / El informe cometido un nuevo error. No podía permitirse otra equivocación, si es que ya no era demasiado tarde—. ¿Va a 
desmantelar al robot?

En ese momento se dio cuenta de que la vieja llevaba una pistola electrónica en el bolsillo de su bata. La doc-
tora Calvin había venido preparada para eso precisamente.

—Veremos —temporizó Calvin—, el robot puede resultar demasiado valioso para desmantelarlo. 
—Pero ¿cómo puede soñar?
—Has logrado un cerebro positrónico sorprendentemente parecido al cerebro humano. Los cerebros humanos 

tienen que soñar para reorganizarse, desprenderse periódicamente de trabas y confusiones. Quizás ocurra lo 
mismo con este robot y por las mismas razones. ¿Le has preguntado lo que ha soñado?

—No, la mandé a llamar a usted tan pronto como me dijo que había soñado. Después de eso, ya no podía tratar 
el caso yo sola.

—¡Ah! —una leve sonrisa iluminó el rostro de Calvin—. Hay límites que tu locura no te permite rebasar. Y 
me alegro. En realidad, más que alegrarme me tranquiliza. Veamos ahora lo que podemos descubrir juntas.  
¡Elvex! —llamó con voz autoritaria. La cabeza del robot se volvió hacia ella. 

—Sí, doctora Calvin.
—¿Cómo sabes que has soñado?
—Era por la noche, todo estaba a oscuras, doctora Calvin —explicó Elvex—, cuando de pronto aparece una luz, 

aunque yo no veo lo que causa su aparición. Veo cosas que no tienen relación con lo que concibo como realidad. 
Oigo cosas. Reacciono de forma extraña. Buscando en mi vocabulario palabras para expresar lo que me ocurría, 
me encontré con la palabra “sueño”. Estudiando su significado llegué a la conclusión de que estaba soñando. 

—Me pregunto cómo tenías “sueño” en tu vocabulario. 
Linda interrumpió rápidamente, haciendo callar al robot:
—Le imprimí un vocabulario humano. Pensé que…
—Así que pensó —murmuró Calvin—. Estoy asombrada.
—Pensé que podía necesitar el verbo. Ya sabe, “jamás soñé que…”, o algo parecido. 
—¿Cuántas veces has soñado, Elvex? —preguntó Calvin.
—Todas las noches, doctora Calvin, desde que me di cuenta de mi existencia. 
—Diez noches —intervino Linda con ansiedad—, pero me lo ha dicho esta mañana.
—¿Por qué lo has callado hasta esta mañana, Elvex?
—Porque ha sido esta mañana, doctora Calvin, cuando me he convencido de que soñaba. Hasta entonces 

pensaba que había sido un fallo en el diseño de mi cerebro positrónico, pero no sabía encontrarlo. Finalmente, 
decidí que debía ser un sueño. 

—¿Y qué sueñas?
—Sueño casi siempre lo mismo, doctora Calvin. Los detalles son diferentes, pero siempre me parece ver un 

gran panorama en el que hay robots trabajando. 
—¿Robots, Elvex? ¿Y también seres humanos?
—En mi sueño no veo seres humanos, doctora Calvin. Al principio, no. Solo robots.
—¿Qué hacen, Elvex?
—Trabajan, doctora Calvin. Veo algunos haciendo de mineros en la profundidad de la tierra y a otros trabajan-

do con calor y radiaciones. Veo algunos en fábricas y otros bajo las aguas del mar. 
Calvin se volvió a Linda.
—Elvex tiene solo diez días y estoy segura de que no ha salido de la estación de pruebas. ¿Cómo sabe tanto 

de robots?
Linda miró una silla como si deseara sentarse, pero la vieja estaba de pie. Declaró con voz apagada:
—Me parecía importante que conociera algo de robótica y su lugar en el mundo. Pensé que podía resultar par-

ticularmente adaptable para hacer de capataz* con su… su nuevo cerebro —declaró con voz apagada. 
—¿Su cerebro fractal?
—Sí. 
Calvin asintió y se volvió hacia el robot.
—Y viste el fondo del mar, el interior de la tierra, la superficie de la tierra… y también el espacio, me imagino.
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g. Subrayen con un color los artículos definidos y con otro, los indefinidos. Luego expliquen en qué casos se 
usa cada uno de ellos. 

Lectura comprensiva    CREATIVA
12. ¿Qué hubiera pasado si Susan Calvin no le hubiera disparado a Elvex? Les proponemos pensar y escri-
bir un final alternativo para el cuento “Sueños de robot” de Isaac Asimov.
a. Imaginen los eventos que tendrán lugar en este final alternativo y enumérenlos en sus carpetas.
b. Escriban un borrador con el nuevo final. Deben mantener el mismo narrador y la misma focalización del cuento.
c. Relean el borrador y corrijan lo que consideren necesario. Presten especial atención al uso del punto, la 
coma, y el punto y coma, que estudiamos en las Hebras Normativas.

Lectura comprensiva    INTERDISCIPLINARIA

13. Con ayuda de su docente de Matemática busquen las definiciones de los siguientes términos relaciona-
dos con la estadística. Luego resuelvan las actividades.
• Población: 

• Muestra: 

• Variables cuantitativas: 

• Variables cualitativas: 

a. Tomando como modelo el informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos leído en las Hebras Lin-
güísticas y Gramaticales, “Acceso y uso de tecnología de la información y la comunicación”, les proponemos 
realizar un informe sobre el acceso a las TIC tomando como población, en este caso, a los estudiantes de su 
escuela. Para ello, deberán definir la muestra que utilizarán y las variables cualitativas y cuantitativas que 
comprenderán en su informe. 
b. Elaboren las preguntas que deberá responder el conjunto de personas seleccionado como muestra y 
realicen las entrevistas. 
c. Con los datos obtenidos, calculen con su docente de Matemática los porcentajes que serán incluidos en el 
informe.
d. Repasen la teoría discursiva sobre el informe, estudiada en las Hebras Lingüísticas y Gramaticales, y 
escriban un borrador con la información obtenida, incluyendo en su texto los subtítulos y recursos expositi-
vos-explicativos que consideren necesarios.
e. Revisen la redacción y la ortografía, y escriban la versión final del informe. Luego, con su docente de 
Matemática elaboren algunos gráficos estadísticos para compartir con el resto de la escuela la información 
más relevante.
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Lectura comprensiva    INFERENCIAL

3. Busquen información en internet o en la biblioteca de la escuela sobre Camila O’Gorman y tomen nota de 
los aspectos más importantes de su vida. Pueden guiarse por las siguientes preguntas.
• ¿Cuándo y dónde nació y murió? 
• ¿Qué lugar ocupaba su familia en la sociedad de la época? 
• ¿De quién se enamoró? 
• ¿Por qué ese amor se consideraba prohibido?
• ¿Cómo murió?

4. Al estudiar la ficción histórica en las Hebras Literarias, analizamos el marco narrativo de este tipo de 
relatos. Hemos visto que los autores de ficciones históricas recrean un marco narrativo que los lectores 
pueden identificar con el mundo que los rodea. Para ello, se valen de distintos recursos. Transcriban tres 
citas del relato “Camila O’Gorman” que permitan ejemplificar cada uno de los siguientes recursos estudia-
dos anteriormente. 
a. Mención de una fecha precisa: 

b. Mención de un lugar reconocible: 

c. Construcción de un personajes que presente las características de su contexto: 

Lectura comprensiva    CRÍTICA

5. En el relato de ficción histórica “Camila O’Gorman” se explica cómo era la vida social y política durante 
la época de Rosas y cómo lo es en la actualidad. Elijan alguno de los siguientes temas sobre los que el texto 
propone un contrapunto y luego resuelvan.
• La libertad de expresión.
• Los derechos de las mujeres.
• Las formas de comunicación entre las personas.
a. Subrayen en el texto las partes en las que se mencionan las diferencias entre el pasado y el presente en 
relación con el tema elegido.
b. Escriban una breve reflexión en la que evalúen si el cambio es positivo o negativo.
c. Compartan sus reflexiones con el resto de la clase. ¿Coinciden?

6. En el texto se menciona a dos mujeres que fueron referentes para Camila O’Gorman: Ana María Perichón 
y Encarnación Ezcurra. Busquen información sobre ellas y escriban una breve biografía de cada una. Luego 
debatan en clase. ¿Qué aspecto de cada una de estas mujeres consideran que fueron los más influyentes en 
la vida de Camila?
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10. Indiquen si las siguientes oraciones son compuestas o complejas.
a. El Restaurador intentó restablecer el orden de manera autoritaria: ordenó la persecución, exilio y fusila-
miento de todo aquel que tuviera ideas unitarias o contrarias a las suyas.

b. En la Argentina, el Congreso de la Nación sancionó en 2009 la Ley de Eliminación de Calumnias e Injurias, 
que protege a los periodistas y la libertad de expresión a la hora de comunicar públicamente hechos que 
involucren a los funcionarios públicos. 

c. El primer acercamiento a la noción de amor romántico que tuvo Camila fue a través de Blanquita, su criada. 

Lectura comprensiva    CREATIVA

11. En el relato leído sobre Camila O’Gorman se menciona que era una mujer que no pasaba desapercibida 
y que sufría por no poder sentirse dueña de su vida. Imaginen que pueden escribir una carta que viaje en el 
tiempo y escriban una carta para Camila O’Gorman, en la que le relaten los cambios que se han producido 
en la sociedad en relación con el rol de las mujeres y le comenten cuán distinta podría haber sido su vida de 
nacer en el presente. Sigan los siguientes pasos.
a. Definan si la carta será formal o informal. 
b. Completen el encabezamiento con las siguiente información: el lugar, la fecha y un saludo formal o informal. 
c. Escriban el cuerpo de la carta. Inicien mencionando el motivo de la carta.
d. Escriban la despedida. Deben firmar la carta y pueden, si lo desean, agregar una posdata.
e. Compartan sus cartas con el resto de la clase. 

Lectura comprensiva    INTERDISCIPLINARIA

12. El contexto histórico del relato “Camila O’Gorman” corresponde al segundo gobierno de Rosas. Consul-
ten con su docente de Historia para responder las siguientes preguntas.
a. En marzo de 1835, la Legislatura eligió a Rosas como gobernador otorgándole la suma del poder público. 
¿Qué atribuciones incluía este poder? 
b. Uno de los instrumentos de los que se valió Rosas para controlar a la oposición fue la Sociedad Popular 
Restauradora. ¿A quiénes agrupaba esta sociedad y cuáles eran sus funciones principales? 
c. ¿Cuáles eran las funciones principales de la Mazorca?
d. ¿Cómo se desarrolló el enfrentamiento y cuál fue el resultado de la batalla de Vuelta de Obligado?
e. ¿Qué era la generación del 37 y quiénes fueron sus principales representantes?

13. Conocido como el Restaurador, la figura de Juan Manuel de Rosas se ha ganado miradas muy diversas 
en la historiografía. Una de ellas lo denuncia como un líder autoritario —creador de la Mazorca y tirano con-
servador del orden colonial, feudal y cristiano—. La otra mirada, opuesta, lo exalta como líder nacionalis-
ta —restaurador de la paz y las leyes, y defensor de la soberanía argentina ante potencias como Francia—. 
Respondan en sus carpetas.
• ¿Cuál de las dos miradas predomina en el relato histórico de Agustina González Carman? Justifiquen sus 
respuestas. 
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El relato de terror / La crítica literaria —¡oh, no!—; era el suave sonido ahogado que brota desde el fondo del alma cuando está estremecida por el 
espanto. Yo conocía bien ese sonido. Muchas noches, justo a la medianoche, cuando el mundo entero dormía, se 
elevaba desde mi propio pecho, volviendo más profundos, con su espantoso eco, los terrores que me asolaban. 
Digo que lo conocía bien. Sabía lo que sentía el viejo, y me daba pena, aunque en el fondo me estuviera riendo. 
Sabía que había estado despierto ya desde el primer débil ruido, cuando se había dado vuelta en la cama, todavía 
acostado. Desde ese momento, sus miedos habían ido apoderándose de él. Había estado intentando convencerse 
de que no había motivo para esos miedos, pero no lo había logrado. “No es otra cosa que el viento en la chime-
nea; es solo un ratón que cruza la habitación”; o, “es meramente un grillo que cantó una sola vez”. Sí, había es-
tado tratando de tranquilizarse con estas suposiciones; pero todo ello había sido en vano. Todo en vano; porque 
la Muerte, al aproximarse a él, lo había acechado con su negra sombra, y había envuelto a la víctima. Y era esta 
luctuosa influencia de la sombra imperceptible lo que le hacía sentir —aunque no la viera ni oyera—, sentir la 
presencia de mi cabeza dentro de la habitación.

Después de haber esperado un largo rato, muy pacientemente, sin oírlo recostarse, decidí abrir una pequeña, 
una muy, muy pequeña ranura en la linterna. Así que la abrí —no pueden imaginarse cuán sigilosamente— hasta 
que, finalmente, un solo rayo débil, como el hilo de una araña, salió proyectado desde la ranura y cayó sobre el 
ojo de buitre.

Estaba abierto —abierto de par en par—, y yo me puse furioso al verlo. Lo percibí con perfecta nitidez, de un 
azul totalmente apagado, con ese horroroso velo que lo cubría, que me heló hasta la médula de los huesos; pero 
no pude ver nada más del rostro del viejo ni de su cuerpo: porque había dirigido el rayo como guiado por el ins-
tinto, precisamente hacia el condenado punto.

¿Y no les he dicho que ustedes toman por locura lo que es una agudeza excesiva de los sentidos? Ahora, digo, 
llegó a mis oídos un ruido débil, monótono, acelerado, como el que hace un reloj cuando está envuelto en algo-
dón. Yo conocía bien ese ruido, también. Eran los latidos del corazón del viejo. El ruido aumentó mi furia, como 
el redoble de un tambor estimula el coraje de un soldado. 

Pero aun entonces, me contuve y seguí quieto. Apenas si respiraba. Sostuve la linterna, inmóvil. Traté de man-
tener el rayo sobre el ojo, todo lo firmemente que pude. Mientras tanto, el endemoniado redoble de su corazón 
iba aumentando.

Se hacía más y más rápido, y más y más fuerte a cada instante. ¡El terror del viejo tiene que haber sido ex-
tremo! ¡Se hacía más fuerte, digo, más fuerte a cada momento! ¿Me siguen? Les he dicho que soy nervioso: 
así soy yo. Y ahora, a altas horas de la noche, en medio del espantoso silencio de esa casa vieja, un ruido tan 
extraño como ese me infundió un terror incontrolable. Aun así, durante algunos minutos más me contuve y me 
quedé quieto. ¡Pero el latido se hacía más fuerte, más fuerte! Pensé que el corazón le iba a estallar. Y entonces 
se apoderó de mí una nueva angustia: ¡algún vecino iba a oír el ruido! ¡Al viejo le había llegado la hora! Dando 
un fuerte grito, abrí totalmente la linterna y salté dentro de la habitación. Él chilló una vez, solo una vez. En un 
instante, lo había arrojado al suelo, y había volcado la pesada cama encima de él. Entonces sonreí alegremente, 
al ver que el hecho ya estaba consumado. Pero, durante varios minutos, el corazón siguió latiendo con un ruido 
apagado. Eso, sin embargo, no me preocupó; no se lo podía oír a través de las paredes. Finalmente, se detuvo. 
El viejo estaba muerto. Levanté la cama y examiné el cadáver. Sí, estaba muerto, totalmente muerto. Puse mi 
mano sobre su corazón y la dejé allí varios minutos. No había pulso. Estaba totalmente muerto. Su ojo no volvería 
a molestarme.

Si todavía piensan que estoy loco, ya no lo pensarán más cuando les describa las sensatas precauciones que 
tomé para ocultar el cuerpo. La noche se acercaba a su fin, y yo trabajé a toda prisa, pero en silencio. Lo primero 
que hice fue descuartizar el cadáver. Le corté la cabeza y los miembros. 

Luego levanté tres listones* del piso de la habitación, y deposité todo entre las maderas. Después volví a colo-
car los listones tan hábilmente, con tanta astucia, que ningún ojo humano —ni siquiera el de él— podría haber 
detectado nada fuera de lugar. No había nada que lavar, ninguna mancha de ninguna clase, ningún resto de 
sangre, nada de nada. Yo había sido demasiado precavido para eso. ¡Ya había ido todo a parar a una tina, ja ja!

Cuando hube terminado con estas labores, eran las cuatro en punto; todavía estaba tan oscuro como a mediano-
che. En el momento en que el reloj dio la hora, sonaron unos golpes en la puerta de calle. Bajé a abrir alegremente, 
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Lectura comprensiva    LITERAL

1. Después de leer el cuento de Edgar Allan Poe, resuelvan en sus carpetas. 
a. Expliquen el sentido del título del cuento.
b. ¿Cuál es el móvil del crimen?
c. ¿Cuáles son los argumentos del narrador para decir que no está loco? ¿Qué idea tiene el narrador sobre 
los locos?
d. ¿Cómo procede el asesino?
e. A lo largo del cuento, el narrador repite ciertas frases o ideas. Subrayen cuáles son. ¿Qué efecto les pare-
ce que generan esas repeticiones?

Lectura comprensiva    INFERENCIAL

2. A lo largo del cuento, el narrador parece estar hablandoles directamente a varias personas (“ustedes”). 
Teniendo en cuenta esto, respondan en sus carpetas.
a. ¿A quiénes creen que se está dirigiendo?
b. ¿Por qué les parece que elige ese destinatario? 

3. Según la crítica, Poe se caracterizó por sus cuentos de terror psicológico. Respondan en sus carpetas.
a. ¿“El corazón delator” puede considerarse un cuento de terror psicológico? Justifiquen sus respuestas.
b. ¿Con qué procedimientos se logra el terror en este cuento?

Lectura comprensiva    CRÍTICA

4. El narrador comienza su relato afirmando no está loco. Esta afirmación, a su vez, se repite a medida que 
avanza la historia. Después de leer el cuento, ¿a qué conclusión llegan como lectores? Desarrollen sus res-
puestas utilizando citas textuales en su argumentación.

5. Desde el punto de vista del narrador, pareciera ser más grave ser un loco que un asesino. ¿Están de 
acuerdo con esta forma de pensar? Justifiquen.

Lectura comprensiva    APRECIATIVA

6. Marquen con una ✓ qué emociones les genera la forma de pensar y de actuar del narrador, y a continua-
ción justifiquen sus elecciones.

 a. Angustia.
 b. Miedo.
 c. Asombro.
 d. Risa.
 e. Espanto.
 f. Empatía.
 g. Otra: 

Justificación: 
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