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Introducción

El Ministerio de Educación tiene entre sus objetivos centrales el incremento 
progresivo de la calidad en todo el sistema educativo; para ello, emprende 
diversas acciones estratégicas derivadas de las directrices de la Constitu-
ción de la República y del Plan Decenal de Educación.

Una tarea de alta significación es la realización del proceso de Actualización 
y Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica, con el fin de lograr los 
siguientes objetivos: 

• Potenciar, desde la proyección curricular, un proceso educativo inclusivo 
de equidad con el propósito de fortalecer la formación ciudadana para 
la democracia, en el contexto de una sociedad intercultural y plurinacio-
nal.

• Ampliar y profundizar el sistema de destrezas y conocimientos a concre-
tar en el aula.

• Ofrecer orientaciones metodológicas proactivas y viables para la ense-
ñanza - aprendizaje, a fin de contribuir al perfeccionamiento profesional  
docente.

• Precisar indicadores de evaluación que permitan delimitar el nivel de 
calidad del aprendizaje en cada año de Educación Básica.

El proceso de Actualización y Fortalecimiento Curricular se ha realizado  
a partir de la evaluación y las experiencias logradas con el currículo vigente, 
el estudio de modelos curriculares de otros países y, sobre todo, recogien-
do el criterio de especialistas y de docentes ecuatorianas y ecuatorianos  
del primer año y de las cuatro áreas fundamentales del conocimiento en 
la Educación Básica: Lengua y Literatura, Matemática, Estudios Sociales  
y Ciencias Naturales.

A continuación se presenta el resultado de la Actualización y Fortaleci-
miento Curricular/2010, el que será el referente principal para conducir la  
EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA ECUATORIANA.
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En la actual Constitución de la República aprobada por consulta popular en 
2008, en el artículo No. 343 de la sección primera de educación, se expresa: 
“El sistema nacional de Educación tendrá como finalidad el desarrollo de 
capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, 
que posibiliten el aprendizaje, la generación y la utilización de conocimien-
tos, técnicas, saberes, artes y culturas. El sistema tendrá como centro al su-
jeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, 
eficaz y eficiente”.

En el artículo No. 347, numeral 1, de la misma sección, se establece lo si-
guiente: “Será responsabilidad del Estado fortalecer la educación pública 
y la coeducación; asegurar el mejoramiento permanente de la calidad, la 
ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el equipamiento nece-
sario de las instituciones educativas públicas”.

Estos principios constituyen mandatos orientados a la calidad de la educa-
ción nacional, para convertirla en el eje central del desarrollo de la sociedad 
ecuatoriana.

La nueva Constitución de la República

El Ministerio de Educación, en noviembre de 2006, mediante Consulta Po-
pular, aprobó el Plan Decenal de Educación 2006 - 2015, definiendo, entre 
una de sus políticas, el mejoramiento de la calidad de la educación. En este 
plan se precisa, entre otras directrices:

• Universalización de la Educación General Básica de primero a décimo.

• Mejoramiento de la calidad y equidad de la educación e implementa-
ción de un sistema nacional de evaluación y rendición social de cuentas 
del sector.

• Revalorización de la profesión docente y mejoramiento de la formación 
inicial, desarrollo profesional, condiciones de trabajo y calidad de vida.

El Plan Decenal de Educación

Antecedentes1
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En el año de 1996 se oficializó la aplicación de un nuevo diseño curricular 
llamado “Reforma Curricular de la Educación Básica”, fundamentada en el 
desarrollo de destrezas y el tratamiento de ejes transversales. Durante los 
trece años transcurridos hasta la fecha, diferentes programas y proyectos 
educativos fueron implementados con el objetivo de mejorar la educación 
y optimizar la capacidad instalada en el sistema educativo.

Para valorar el grado de aplicación de la Reforma Curricular y su impacto, la 
Dirección Nacional de Currículo realizó un estudio a nivel nacional que permi-
tió comprender el proceso de aplicación de la Reforma de la Educación Básica 
y su grado de presencia en las aulas, las escuelas y los niveles de supervisión, 
determinando los logros y dificultades, tanto técnicas como didácticas.

Esta evaluación intentó comprender algunas de las razones que argumentan 
los docentes en relación con el cumplimiento o incumplimiento de los obje-
tivos de la Reforma: la desarticulación entre los niveles, la insuficiente pre-
cisión de los conocimientos a tratar en cada año de estudio, las limitaciones 
en las expresiones de las destrezas a desarrollar y la carencia de criterios  
e indicadores de evaluación.

La Reforma Curricular vigente y su evaluación

Considerando las directrices emanadas de la Carta Magna de la República y 
del Plan Decenal de Desarrollo de la Educación, así como de las experiencias 
logradas en la Reforma Curricular de 1996, se realiza la Actualización y Forta-
lecimiento Curricular de la Educación General Básica como una contribución 
al mejoramiento de la calidad, con orientaciones más concretas sobre las des-
trezas y conocimientos a desarrollar; propuestas metodológicas de cómo lle-
var a cabo la enseñanza y el aprendizaje; del mismo modo que la precisión de 
los indicadores de evaluación en cada uno de los años de Educación Básica.

El diseño que se presenta de la Actualización y Fortalecimiento Curricular va 
acompañado de una sólida preparación de los docentes, tanto en la proyec-
ción científica - cultural como pedagógica. Además, se apoyará en un segui-
miento continuo por parte de las autoridades de las diferentes instituciones 
educativas y supervisores provinciales de educación.

El Ministerio de Educación, de igual forma, realizará procesos de monitoreo 
y evaluación periódica para garantizar que las concepciones educativas se 
concreten en el cumplimiento del perfil de salida del estudiantado al con-
cluir la Educación General Básica, consolidando un sistema que desarrolle 
ciudadanas y ciudadanos con alta formación humana, científica y cultural.

La elevación de los estándares  
de calidad de la Educación Básica

A partir de este documento, se han diseñado diversas estrategias dirigidas 
al mejoramiento de la calidad educativa; una de las estrategias se refiere  
a la actualización y fortalecimiento de los currículos de la Educación Básica 
y de Bachillerato y a la construcción del currículo de Educación Inicial, así 
como a la elaboración de textos escolares y guías para docentes que permi-
tan una correcta implementación del currículo. 
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La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica - 2010 
se sustenta en diversas concepciones teóricas y metodológicas del que-
hacer educativo; en especial, se han considerado los fundamentos de la 
Pedagogía Crítica que ubica al estudiantado como protagonista principal 
en busca de los nuevos conocimientos, del saber hacer y el desarrollo hu-
mano, dentro de variadas estructuras metodológicas del aprendizaje, con el 
predominio de las vías cognitivistas y constructivistas. Estos referentes de 
orden teórico se integran de la siguiente forma:

El proceso de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 
Básica se ha proyectado sobre la base de promover ante todo la condición 
humana y la preparación para la comprensión, para lo cual el accionar 

El desarrollo de la condición humana  
y la preparación para la comprensión

Bases pedagógicas  
del diseño curricular

2

La comprensión entre los seres humanos

Respeto, solidaridad y honestidad

Interculturalidad Plurinacionalidad Inclusión

El desarrollo de la condición humana 
y la preparación para la comprensión

Jerarquización de la formación humana  
en articulación con la preparación  

científica y cultural
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La dimensión epistemológica del diseño curricular, es decir, el proceso de 
construcción del conocimiento se orienta al desarrollo de un pensamiento 
y modo de actuar lógico, crítico y creativo, en la concreción de los objetivos 
educativos con su sistema de destrezas y conocimientos, a través del en-
frentamiento ante situaciones y problemas reales de la vida y de métodos 
participativos de aprendizaje, para conducir al estudiantado a alcanzar los 
logros de desempeño que demanda el perfil de salida de la Educación Bá-
sica. Esto implica:

• Observar, analizar, comparar, ordenar, entramar y graficar las ideas esen-
ciales y secundarias interrelacionadas entre sí, buscando aspectos  
comunes, relaciones lógicas y generalizaciones de las ideas;

• Reflexionar, valorar, criticar y argumentar sobre conceptos, hechos y pro-
cesos de estudio;

• Indagar, elaborar, generar, producir soluciones novedosas, nuevas alter-
nativas desde variadas lógicas de pensamiento y formas de actuar.

La proyección epistemológica se refleja en el gráfico siguiente:

Proceso epistemológico: un pensamiento  
y modo de actuar lógico, crítico y creativo

educativo se orienta a la formación de ciudadanas y ciudadanos con un sis-
tema de valores que les permiten interactuar con la sociedad demostrando 
respeto, responsabilidad, honestidad y solidaridad, dentro de los principios 
del buen vivir.

El desarrollo de la condición humana se concreta de diversas formas, en-
tre ellas: en la comprensión entre todos y con la naturaleza. En general, la 
condición humana se expresa a través de las destrezas y los conocimientos  
a desarrollar en las diferentes áreas y años de estudio, los cuales se precisan 
en las clases y procesos de aulas e incluso en el sistema de tareas de apren-
dizaje, con diversas estrategias metodológicas y de evaluación. 

Resultados del aprendizaje con proyección  
integradora en la formación humana y cognitiva

La sociedad - la naturaleza - la comunicación  
e interacción entre los seres humanos

Los objetivos educativos

Destrezas y conocimientos a desarrollar

Lectura - comprensión Situaciones - casos  
- problemas a resolver - producciones
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Esta proyección epistemológica tiene el sustento teórico en las diferentes 
visiones de la Pedagogía Crítica, que se fundamenta, en lo esencial, en el 
incremento del protagonismo de las alumnas y los alumnos en el proce-
so educativo, con la interpretación y solución de problemas en contextos 
reales e hipotéticos, participando activamente en la transformación de la 
sociedad. En esta perspectiva pedagógica, la actividad de aprendizaje debe 
desarrollarse esencialmente por vías productivas y significativas que dina-
micen la actividad de estudio, para llegar a la “meta cognición” por proce-
sos tales como:

Una visión crítica de la Pedagogía:  
un aprendizaje productivo y significativo

La destreza es la expresión del saber hacer en los estudiantes. Caracteriza 
el “dominio de la acción”; y en el concepto curricular realizado se le ha 
añadido criterios de desempeño, los que orientan y precisan el nivel de 
complejidad sobre la acción: pueden ser condicionantes de rigor científico 
- cultural, espaciales, temporales, de motricidad y otros.

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente princi-
pal para que el profesorado elabore la planificación microcurricular con el 
sistema de clases y tareas de aprendizaje. De acuerdo con su desarrollo y 
sistematización, se graduarán de forma progresiva y secuenciada los cono-
cimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de integra-
ción y complejidad. 

El desarrollo de destrezas 
con criterios de desempeño 

Experimentar

Conceptualizar

Resolver

Argumentar

Debatir

Comprender textos

Ordenar ideas

Comparar

Resumir

Elaborar mapas de la 
información interpretada

PROCESOS PRODUCTIVOS Y 
SIGNIFICATIVOS

Investigar y resolver problemas

Proponer nuevas alternativas
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La evaluación integradora
de los resultados del aprendizaje

La evaluación del aprendizaje constituye el componente de mayor comple-
jidad dentro del proceso educativo, ya que es necesario valorar el desa-
rrollo y cumplimiento de los objetivos a través de la sistematización de las  
destrezas con criterios de desempeño. Se requiere de una evaluación diag-
nóstica y continua que detecte a tiempo las insuficiencias y limitaciones 
de las alumnas y los alumnos, a fin de adoptar las medidas correctivas que 
requieran la enseñanza y el aprendizaje.

Los docentes deben evaluar de forma sistemática el desempeño (resulta-
dos concretos del aprendizaje) del estudiantado mediante las diferentes 
técnicas que permitan determinar en qué medida hay avances en el domi-
nio de la destreza; para hacerlo, es muy importante ir planteando, de forma 
progresiva, situaciones que incrementen el nivel de complejidad y la inte-
gración de los conocimientos que se van logrando.

Es de alta trascendencia, al seleccionar las técnicas evaluativas, combinar la 
producción escrita de los estudiantes articulada con la argumentación, para 
ver cómo piensan, cómo expresan sus ideas, cómo interpretan lo estudiado, 
cómo son capaces de ir generalizando en la diversidad de situaciones de 
aprendizaje, que deben proyectarse a partir de los indicadores esenciales 
de evaluación planteados para cada año de estudio.

Como parte esencial de los criterios de desempeño de las destrezas están 
las expresiones de desarrollo humano integral, que deben alcanzarse en 

Otro referente de alta significación de la proyección curricular es el empleo 
de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), dentro del 
proceso educativo, es decir, de videos, televisión, computadoras, Internet, 
aulas virtuales, simuladores y otras alternativas que apoyan la enseñanza  
y el aprendizaje en procesos como:

• Búsqueda de información con inmediatez;

• Visualización de lugares, hechos y procesos para darle mayor objetivi-
dad al contenido de estudio;

• Simulación de procesos o situaciones de la realidad;

• Participación en juegos didácticos que contribuyan de forma lúdica  
a profundizar en el aprendizaje;

• Evaluación de los resultados del aprendizaje.

En las precisiones de la enseñanza y el aprendizaje, dentro de la estructura 
curricular desarrollada, se hacen sugerencias sobre los momentos y las con-
dicionantes para el empleo de las TIC, pero los docentes las aplicarán en los 
momentos que consideren necesario y siempre y cuando dispongan de lo 
indispensable para hacerlo.

El empleo de las Tecnologías  
de la Información y la Comunicación
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el estudiantado, y que tienen que ser evaluadas en el quehacer práctico 
cotidiano y en el comportamiento crítico-reflexivo de los estudiantes ante 
diversas situaciones del aprendizaje. 

Para evaluar el desarrollo integral debe considerarse en forma prioritaria 
aspectos como:

• La observación directa del desempeño de los educandos para valorar 
el desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño, a través de 
la realización de las tareas curriculares del aprendizaje; así como en el 
deporte, la cultura y actividades comunitarias;

• La defensa de ideas, con el planteamiento de diferentes puntos de vis-
ta al argumentar sobre conceptos, ideas teóricas y procesos realizados;  
y además para emitir juicios de valor;

• La solución de problemas con diversos niveles de complejidad, hacien-
do énfasis en la integración de conocimientos y la formación humana;

• La producción escrita que refleje ideas propias de los estudiantes;

• El planteamiento y aplicación de nuevas alternativas, nuevas ideas en la 
reconstrucción y solución de problemas;

• La realización de pruebas sobre el desarrollo de procesos y al cierre de 
etapas o parciales académicos.

Se concibe que en todo momento se aplique una evaluación integradora 
de la formación cognitiva (destrezas y conocimientos asociados) con la 
formación de valores humanos, lo cual debe expresarse en las “calificacio-
nes o resultados” que se registran oficialmente y que se dan a conocer a los 
estudiantes.
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La estructura curricular:  
sistema de conceptos empleados

3

Desempeños que debe demostrar el estudiantado al concluir el dé-
cimo año de estudio, con un grado de generalización de las destrezas  
y conocimientos especificados en el currículo de Educación Básica. Este  
desempeño debe reflejarse a través de las destrezas de mayor generalización 
(saber hacer), de los conocimientos (saber) y de los valores humanos (ser).

Perfil de salida

El nuevo referente curricular de la Educación Básica se ha estructurado  
sobre la base del sistema conceptual siguiente:

Orientan el alcance del desempeño integral que deben lograr los estudian-
tes en el área de estudio durante todo el proceso de la Educación Básica. 
Los objetivos responden a las interrogantes siguientes:

Objetivos educativos del área

• ¿QUÉ ACCIÓN o ACCIONES de alta generalización deberán reali-
zar los estudiantes? 

• ¿QUÉ DEBE SABER? Conocimientos asociados y cuáles son los 
logros de desempeño esperados.

• ¿PARA QUÉ? Contextualización con la vida social y personal.

Esquema general que distribuye, por años de estudio, con una lógica  
ascendente en nivel científico y complejidad, los conocimientos esenciales 
(nucleares) que deben saber las alumnas y los alumnos, desde 1ero. hasta 
10mo. año, conformando un sistema coherente.

Mapa de conocimientos
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Expresan las máximas aspiraciones a lograr en el proceso educativo dentro de 
cada año de estudio. Tienen la misma estructura que los objetivos del área.

Objetivos educativos del año

Idea de mayor grado de generalización del conocimiento de estudio que 
articula todo el diseño curricular en cada área. A partir de él se generan las 
destrezas, los conocimientos y las expresiones de desarrollo humano inte-
gral, constituyendo la guía principal del proceso educativo.

Los ejes curriculares integradores correspondientes a cada área son los 
siguientes:

Eje curricular integrador del área

Expresan el “saber hacer”, con una o más acciones que deben desarrollar los es-
tudiantes, asociadas a un determinado conocimiento teórico y dimensionadas 
por niveles de complejidad que caracterizan los criterios de desempeño. Las 
destrezas con criterios de desempeño se expresan respondiendo a las siguien-
tes interrogantes:

Destrezas con criterios de desempeño

• Lengua y Literatura: escuchar, hablar, leer y escribir para la inte-
racción social.

• Matemática: desarrollar el pensamiento lógico y crítico para inter-
pretar y solucionar problemas de la vida.

• Estudios Sociales: comprender el mundo donde vivo y la identidad 
ecuatoriana.

• Ciencias Naturales: comprender las interrelaciones del mundo 
natural y sus cambios.

Se derivan del eje curricular integrador en cada área de estudio; sirven de base 
para articular los bloques curriculares.

Ejes del aprendizaje

Articulan e integran un conjunto de destrezas con criterios de desempeño alre-
dedor de un tema central, siguiendo una determinada lógica de ciencia.

Bloques curriculares

Macrodestrezas
Nivel máximo de pensamiento que integra e interrelaciona diferentes destrezas 
de comprensión, producción y práctica de valores.
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• ¿Qué tiene que saber hacer?    Destreza

• ¿Qué debe saber?       Conocimiento

• ¿Con qué grado de complejidad?    Precisiones de profundización

Constituyen orientaciones metodológicas y didácticas para ampliar la infor-
mación que expresan las destrezas con los conocimientos asociados a éstas; 
a la vez, se ofrecen sugerencias para desarrollar diversos métodos y técnicas 
para conducir su desarrollo dentro del sistema de clases y fuera de él.

Precisiones para la enseñanza y el aprendizaje

Son evidencias concretas de los resultados del aprendizaje, precisan el 
desempeño esencial que debe demostrar el estudiantado. Se estructuran  
a partir de las preguntas siguientes:

Indicadores esenciales de evaluación

• ¿QUÉ ACCIÓN o ACCIONES SE EVALÚAN?

• ¿QUÉ CONOCIMIENTOS SON LOS ESENCIALES EN EL AÑO?

• ¿QUÉ RESULTADOS CONCRETOS EVIDENCIA EL APRENDIZAJE?

Evidencias concretas del aprendizaje al concluir el año de estudio
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La Educación Básica en Ecuador abarca 10 niveles de estudio, desde la 
formación inicial, conocida como prebásica o primero de básica, con niñas  
y niños de cinco años de edad hasta completar el décimo año con jóvenes 
preparados para continuar los estudios de bachillerato y listos para partici-
par en la vida política - social, conscientes de su rol histórico como ciudada-
nas y ciudadanos ecuatorianos. Este subsistema educativo ofrece los fun-
damentos científicos y culturales que permiten al estudiantado interpretar, 
producir y resolver problemas de la comunicación, la vida natural y social.

Los jóvenes que concluyen los estudios de la Educación Básica serán ciuda-
danos y ciudadanas capaces de:

• Expresarse libremente como individuos orgullosos de ser ecuatorianas y 
ecuatorianos, de convivir y participar activamente en una sociedad diversa,   
intercultural y plurinacional.

• Reconocerse como un ciudadano universal con capacidades de com-
prensión y acción sobre problemas mundiales.

• Valorar la identidad cultural nacional, los símbolos y valores que carac-
terizan a la sociedad ecuatoriana.

• Demostrar un pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis y reso-
lución eficaz de problemas de la realidad cotidiana. 

• Valorar y proteger la salud humana en los componentes físicos, psicoló-
gicos y sexuales.

• Hacer buen uso del tiempo libre con actividades culturales, deportivas, 
artísticas y recreativas que los lleven a relacionarse con los demás y su 
entorno, como seres humanos responsables, solidarios y proactivos.

• Disfrutar y comprender la lectura, desde una perspectiva crítica y creativa.

El perfil de salida de  
los estudiantes  
de la Educación Básica

4
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• Valorar, solucionar problemas y producir textos que reflejan la realidad 
sobre la base de fundamentos científicos y prácticos en las dimensiones 
lingüísticas, literarias y lógica - matemática; además la integración y evo-
lución del mundo natural y social. 

• Aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en la solu-
ción de problemas prácticos.

• Interpretar y aplicar a un nivel básico un idioma extranjero en situacio-
nes comunes de comunicación.

• Demostrar sensibilidad y comprensión acerca de obras artísticas de dife-
rentes estilos y técnicas, potenciando el gusto estético.
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Los ejes transversales  
dentro del proceso educativo

5

El desarrollo de valores humanos universales; la identidad ecuatoriana; 
los deberes y derechos de todo ciudadano; la convivencia dentro de una 
sociedad intercultural y plurinacional; el respeto a los símbolos patrios,  
a las ideas de los demás y a las decisiones de la mayoría; la significación de 
vivir en paz por un proyecto común.

Formación ciudadana y para la democracia

Interpretación de los problemas ambientales y sus implicaciones en la su-
pervivencia de las especies, la interrelación del ser humano con la natura-
leza, estrategias de conservación y protección.

Protección del medioambiente

Los ejes transversales constituyen grandes temáticas que deben ser atendi-
dos en toda la proyección curricular, con actividades concretas integradas al 
desarrollo de las destrezas y conocimientos de cada área de estudio. En una 
perspectiva integradora, entre los ejes transversales de Educación General 
Básica estarán:

Estos ejes, en sentido general, abarcan temáticas como:

1. La formación ciudadana y para la democracia

2. La protección del medioambiente

3. El correcto desarrollo de la salud y la recreación de los estudiantes

4. La educación sexual en la niñez y la adolescencia
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El conocimiento y respeto de su propio cuerpo; el desarrollo y estructura-
ción de la identidad y madurez sexual; los impactos psicológicos y sociales; 
la responsabilidad de la paternidad y maternidad.

La educación sexual en la niñez y la adolescencia

El desarrollo biológico y psicológico acorde con las edades y el entorno 
socioecológico; los hábitos alimenticios y de higiene; el uso indebido de 
sustancias tóxicas; el empleo del tiempo libre.

El correcto desarrollo de la salud  
y la recreación de los estudiantes

_________________________________________

La atención a estas temáticas será planificada y ejecutada por las profeso-
ras y los profesores al desarrollar el sistema de clases y las diversas tareas 
de aprendizaje, con el apoyo de actividades extraescolares de proyección 
institucional.





PROYECCIÓN CURRICULAR  
DE CUARTO AÑO
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La importancia de enseñar  
y aprender Lengua y Literatura

“Aprender Lengua significa aprender a usarla, a comunicarse o, si ya se domina 
algo, aprender a comunicarse mejor y en situaciones más complejas”.1 

Daniel Cassany

Desde siempre, la enseñanza del lenguaje (lengua) ha sido el tema más im-
portante de la escolarización del estudiantado del Ecuador. Esta situación 
no ha cambiado, lo que se modificó es el enfoque que se le da a la enseñan-
za de la lengua. Es imperativo, entonces, resignificar en la actualidad lo que 
se entiende por la enseñanza y aprendizaje de esta área específica.

Asimismo es necesario, junto con la resignificación del enfoque del área, 
cambiar el nombre de la materia. En este fortalecimiento, se ha categori-
zado a la Literatura como un arte que posee sus propias características y 
una función particular diferente. La Literatura es una fuente de disfrute, de 
conocimientos a través de una mirada estética, de juego con el lenguaje, de 
valoración de aspectos verbales en circunstancias concretas y debe respe-
tarse desde esta perspectiva.

La lengua representa una herramienta fundamental para la interacción  
social. Utilizamos la lengua para comunicarnos, para establecer vínculos 
con los demás participantes de la sociedad a la que pertenecemos y, por 
lo tanto, la función y los objetivos que persigue son más amplios: solicitar, 
agradecer, persuadir y expresar. Es decir, la lengua es comunicación; esa es 
su esencia y su fin último en contraposición con el Lenguaje que representa 
la facultad humana de emitir sonidos con sentido.

Por estas razones, se considera que el área debe denominarse “Lengua y Li-
teratura” porque representa las dos realidades diferentes que se analizarán 
y sobre las que se reflexionará, y de esta manera conocer tanto las relacio-
nes que se establecen entre los elementos que las integran como el uso que 
se hace de estos para convertirse en personas competentes comunicativas.

La lengua es el instrumento simbólico mediante el cual, como usuarios, mo-
dificamos nuestro entorno para acceder a una visión particular del mismo. 

1 CASSANY, Daniel, et al, Enseñar lengua, Editorial Grao, 1997, página 84.

ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA
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Posibilita, además, la práctica lingüística, es decir, se aprende a usar la len-
gua para ser más efectivos en su manejo. Incluso, es una herramienta que 
permite la estructuración del pensamiento y la reflexión sobre sí misma 
para adquirirla de manera más efectiva. Por estos motivos, enseñar lengua 
debe aportar habilidades y conocimientos mínimos para desenvolverse en 
el mundo estructurado y dirigido por personas alfabetizadas.

Además, posibilita la comunicación y, desde esta perspectiva, el desarrollo 
de la competencia comunicativa2. La lengua es comunicación y eso hace 
que posea una dimensión social imposible de ignorar. El enfoque comu-
nicativo plantea que la enseñanza de la lengua debe centrarse en el de-
sarrollo de las habilidades y conocimientos necesarios para comprender 
y producir eficazmente mensajes lingüísticos en distintas situaciones de 
comunicación. Desde este enfoque, se propone enseñar la lengua partien-
do de las macrodestrezas lingüísticas: hablar, escuchar, leer y escribir tex-
tos completos en situaciones comunicativas reales. 

Esto no quiere decir de ninguna manera que la enseñanza sistemática de 
los elementos de la lengua quede relegada, por el contrario, apoyará el  
desarrollo de las macrodestrezas lingüísticas necesarias para que el estu-
diantado se convierta en comunicador eficiente. 

De este modo, aprender Lengua y Literatura posibilita que la alumna y el 
alumno3 desarrollen destrezas para interactuar entre sí y usen la lengua en 
beneficio de la interacción social. Esto explica, a su vez, la visión de la len-
gua como área transversal sobre la que se apoyarán otras áreas del aprendi-
zaje escolar, porque es la escuela la que debe favorecer la participación de 
las niñas, los niños y los adolescentes en una variedad de experiencias que 
les permitan desempeñar los roles que tendrán que practicar fuera de ella.

Para desarrollar las macrodestrezas lingüísticas (escuchar, hablar, leer y escri-
bir), el profesorado deberá trabajar con las microhabilidades que se involu-
cran en estos procesos de manera progresiva, sistemática y recursiva durante 
toda la Educación Básica comenzando con la alfabetización; pero también 
desde la necesidad de comunicar: solo si se tiene que escribir una solicitud 
real para pedir algo real, el que escribe se interesará en la estructura de la 
solicitud, la forma de consignar el destinatario, qué lenguaje se usa, cómo se 
construyen los párrafos, cómo se usan los verbos, entre otros aspectos. 

Por esta razón el Eje Curricular Integrador del área se denomina: “Escuchar, 
hablar, leer y escribir para la interacción social”; del mismo que se despren-
den seis Ejes del Aprendizaje que se encuentran presentes en todos los 
años de Educación Básica; estos sirven de base para articular los Bloques 
Curriculares conformados por las diversas tipologías textuales.

Las macrodestrezas escuchar, hablar, leer y escribir, constituyen los cuatro 
primeros ejes del aprendizaje, además se plantean el texto y la literatura 

2 competencia comunicativa. “El concepto de Competencia Comunicativa fue propuesta por el etnógrafo 
Hymes (1967) para  explicar que se necesita otro tipo de conocimientos, aparte de la gramática, para poder 
usar el lenguaje con propiedad. Hay que saber qué registro conviene utilizar en cada situación, qué hay que 
decir, qué temas son apropiados, cuáles son el momento, el lugar y los interlocutores adecuados, las rutinas 
comunicativas, etc. Así, la competencia comunicativa es la capacidad de usar el lenguaje apropiadamente en 
las diversas situaciones sociales que se nos presentan cada día”. Pg. 85

3 Etimológicamente alumno es una palabra que viene del latín alumnus, que se deriva del infinitivo  “alere”, 
que significa nutrir, alimentar, significa también “alimentarse desde lo alto”, contraponiéndose al significado 
de “alumno” como “carente de luz”, muchas veces usado en forma errónea.
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como mediadores del desarrollo de personas competentes comunicativas.

Es importante tener en cuenta en la enseñanza de la lengua que leer es 
comprender. No se debe hablar de lectura de textos (menos aún de lectura 
comprensiva), sino de comprensión4 de textos mediante destrezas específi-
cas que se deben desarrollar. 

Comprender un texto es releer, buscar entrelíneas, inferir, analizar paratex-
tos, saltarse partes, alterar el orden de lectura y otros. Es un proceso que 
debe enseñarse de manera dinámica para convertir al estudiantado en lecto-
res curiosos y autónomos. Será necesario recalcar que no existe tampoco un 
único camino de lectura. Cada lector y lectora, de acuerdo con sus intereses, 
presta atención a las partes del texto que considera más importantes, al ob-
jetivo de lectura planteado, al tipo de lectura que se llevará a cabo (no es lo 
mismo la lectura literaria de novelas que la lectura de cartas de lectores) o  
a la transacción que se produce entre los conocimientos que se poseen y los 
que se están adquiriendo; por lo tanto, el profesorado no puede estar cerra-
do a una única interpretación, sino que el aula debe ser el ambiente propicio 
para que puedan encauzar todas las lecturas que se susciten. 

La escritura siempre ha sido el eje de nuestra materia, pero lo que se plantea 
es que el profesorado la desarrolle como un proceso comunicativo (quién 
escribe, a quién, en qué circunstancia, con qué propósito) con todas las  
estrategias que la conforman. Tradicionalmente la ortografía, la presenta-
ción y la forma son los elementos a los que se les ha dado mayor impor-
tancia dejando de lado la planificación, redacción y revisión de un escrito, 
la estructuración de las ideas, el sentido de las oraciones, las propiedades 
textuales (coherencia5, cohesión6, adecuación7, registro8, trama, función, su-
perestructura) y el uso de los elementos de la lengua (gramática, morfología, 
semántica, entre otros) todo lo que hace que un texto alcance sus objetivos 
comunicativos específicos. Es esencial que se aprenda a escribir desde esta 
perspectiva porque viviendo un mundo manejado por la palabra escrita, es 
el deber del docente preparar al alumnado para ser escritores eficientes de 
todo tipo de textos en todos los roles sociales.

La oralidad debe ocupar un lugar importante dentro del aula. Desarrollar el 
hablar como una macrodestreza, implica que el profesorado sistematice ac-
tividades periódicas (nunca aisladas) que respondan a una cuidada prepara-
ción y posibiliten que durante el proceso de aprendizaje el estudiantado se 
convierta en hablante pertinente, preciso, seguro en lo que dice y conscien-

4 comprensión de textos. No se trata solo de descifrar el sonido y el orden de las palabras, sino de ver más allá, 
en los significados, las intenciones y contextos en que un texto fue producido (tanto oral como escrito) hasta 
llegar a nosotros.

5 coherencia. Se refiere al plano de la significación que debe tener el texto, es decir, cómo se estructura la 
información y las ideas dentro del texto.

6 cohesión. Es la relación que se establece entre distintos elementos del texto que posibilitan un entramado 
o tejido. Es una de las propiedades del texto y no debe confundirse con coherencia que es la estructura pro-
funda del texto; aunque tanto coherencia como cohesión son propiedades características del texto.

7 Adecuación según Daniel Cassany es el conocimiento y el dominio de la diversidad lingüística. Saber elegir 
entre todas las soluciones lingüísticas que brinda la lengua la más apropiada para cada situación de comu-
nicación. Es decir, seleccionar el lenguaje apropiado en cada situación de comunicación teniendo en cuenta 
dialectos, conocimiento de vocabulario, etcétera. Decir: “la moneda dorada ha surgido en el horizonte y deseo 
para usted un sublime comenzar de la jornada” al entrar a la oficina de trabajo, todos los días, no es adecuado. 
Lo adecuado sería decir “buenos días”.

8 Registro es la forma de referirse al receptor según el grado de confianza, puede ser formal o informal de 
acuerdo con el mayor o menor grado de acercamiento que haya entre los participantes del circuito de la 
comunicación y  las características propias del texto.
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te de su propio discurso. Asimismo, debe quedar claro que se desarrollarán 
las estrategias que permitan al estudiante comprender el proceso del habla 
y la escucha, siendo consciente de las microhabilidades que se despliegan 
en cada uno de estos actos de la lengua.

La lengua posee una dimensión eminentemente oral, y alcanzar la co-
rrección y adecuación tanto en la producción como en la comprensión de 
mensajes orales permitirá construir un papel dentro del entramado social 
que los reconocerá como parte de la sociedad e interactuar en ella; puesto  
que es muy importante que se valoren las variedades lingüísticas, debido  
a que las características geográficas del Ecuador posibilitan un estudio de 
la riqueza de la lengua que tiene el país y, de este modo, es posible anali-
zar y respetar todas las producciones de la lengua desde lo cultural, social, 
regional o generacional.

El medio que se utilizará para que las macrodestrezas se desarrollen es el 
trabajo con las tipologías textuales que funcionarán como eje articulador 
para lograr la competencia comunicativa. Por tanto, no se espera que las 
alumnas y los alumnos se transformen en especialistas en la producción 
y comprensión de textos específicos, sino que los textos sean la base que 
propicie el desarrollo de las macrodestrezas desde la aplicación y análisis 
de sus propiedades específicas.

Es importante recalcar que el soporte en el que aparezcan estos tipos de 
texto debe ser variado. Es necesario aprovechar el acceso a  las Nuevas 
Tecnologías de Información y Comunicación en las que los textos tendrán 
ciertas especificidades técnicas propias de ellas, pero su trabajo de com-
prensión y producción debe seguir los mismos procesos completos. Por 
ejemplo, una noticia del periódico o de una página web, deberá trabajarse 
de la misma manera.

En cuanto a los elementos de la lengua: gramática, morfología, ortografía, en-
tre otros aspectos, se verán desde la perspectiva de elementos mediadores 
de interacción humana que facilitan un correcto uso en función de situacio-
nes comunicativas variadas. Es ideal que se analicen, se trabajen, se les dé la 
importancia que requieren pero en función de la construcción y comprensión 
de textos para su aprendizaje en relación con el intercambio social. 

Desde el fortalecimiento del área de Lengua y Literatura se trabaja con la 
idea de que analizar textos literarios implica desarrollar otras destrezas que 
están más asociadas con el goce estético, el placer, la ficción, antes que con 
la búsqueda de información específica o la utilidad del texto por sí mis-
mo. El estudiante sabrá que cuando se acerca a una novela, a un cuento o  
a un poema, se encuentra ante la posibilidad de descubrir mundos, evadir-
se, jugar con el lenguaje, divertirse, conocer otras culturas, adquirir otros 
conocimientos, entre otras actividades. 

La escuela debe ser un lugar en donde todos estos procesos se desarrollen 
y no donde se coarten, para ello se podría institucionalizar, dentro del salón 
de clase, un tiempo semanal para entregarse libremente al contacto con los 
libros y al proceso de la lectura literaria. Debe respetarse en su dimensión 
artística, analizarla, comentarla, disfrutarla, entre otros, en relación con sus 
características propias. Se debe enseñar la lectura de literatura como un 
uso especial del lenguaje con vocación de belleza.
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La Literatura es Literatura (tiene carácter ficcional9 y función estética10) 
y se espera que se analicen los textos de acuerdo con su funcionalidad: los 
textos literarios11 son literarios. No se deben usar para desarrollar otra 
actividad que no sea la lectura, análisis y reflexión literarias (no es acep-
table de ninguna manera utilizar poemas para extraer verbos o cuentos para 
analizar sustantivos) porque la literatura tiene su propia especificidad, dife-
rente a la mera reflexión sobre los elementos de la lengua. 

Dentro de la literatura, es importante recalcar textos que revaloricen el pa-
trimonio cultural ecuatoriano, pues solamente volviendo los ojos hacia el 
interior del país, hacia las raíces, se podrá luego mirar hacia el exterior.

En la escritura literaria, además, se desarrollará la creatividad12. No se puede 
suponer que una persona sea creativa si no se la incentiva a ello a través 
de consignas que posibiliten el uso de la imaginación desde distintos deto-
nantes: consignas creativas, actividades lúdicas, reinterpretación de textos, 
adaptaciones, imitaciones, entre otros. La creatividad debe enseñarse como 
cualquier otro aspecto de la Lengua y Literatura.

Es necesario enfatizar que los textos (tanto escritos como orales) deben lle-
gar al aula tal como aparecen en la vida cotidiana, (sin ser modificados), para 
que las alumnas y los alumnos puedan desarrollar el proceso de compren-
sión y producción textual en desempeños reales. No hay que olvidar que los 
textos son el punto de partida para desarrollar las macrodestrezas. La idea 
es que sean textos variados pero específicos en su objetivo: si se trabaja 
con noticias o reportajes, se seleccionarán estos textos radiales o escritos 
de diversos periódicos y temas en distintos soportes (TICs).

La evaluación debe ser permanente y variada. Para que el docente inicie 
este proceso de reflexión es necesario que se pregunte: ¿Qué deben saber, 
entender y ser capaces de hacer los estudiantes? ¿Hasta qué grado de com-
plejidad? ¿Qué actitudes deben demostrar?, estas preguntas llevarán a los 
docentes y estudiantes a contextualizar los objetivos planteados. 

Se sugiere que el profesorado  prepare instrumentos de evaluación antes 
de realizar el trabajo de enseñanza aprendizaje, de esta forma se enfocará 
en evaluar el grado de dominio de la destreza con criterio de desempeño al 
que han llegado sus estudiantes. 

Si este dominio no ha sido adquirido de manera completa, el proceso de-
berá volver a realizarse, para ello los docentes deberán crear  instrumentos 
de evaluación diferentes, atractivos, recursivos y eficientes. La evaluación 
no debe ser concebida como un fin, sino como un paso en el proceso edu-
cativo que permitirá tomar decisiones, hacer correcciones en su proceso de 

9 Un texto ficcional corresponde a textos que designan un mundo posible alternativo (construido por un autor 
según sus reglas específicas) del modelo del mundo real o de la realidad del autor y/o de los receptores/lecto-
res. Pero debemos aclarar que alternativo no significa necesariamente opuesto, sino que indica sencillamente 
una posibilidad diversa de estados-de-cosas, un mundo como podría ser o habría podido ser; lo cual nos obli-
ga a decir que todo mundo ficcional no ha de estar indispensablemente muy alejado de la realidad conocida.

10 función estética. Busca desarrollar y descubrir la belleza.
11 textos literarios. Nos referimos a los textos que tienen una función estética y además un ámbito ficcional. Es 

decir, buscan la belleza, la imaginación, la creatividad entre otros elementos (pueden ser: cuentos, novelas, 
poemas).

12 desarrollo de la creatividad. Debemos estar seguros que la creatividad es siempre un proceso que puede ser 
enseñado y aprendido, no es posible acusar de falta de creatividad a un alumno o a una alumna, si no somos 
responsables de haber enseñado el proceso.
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13  producción. Entiéndase como escribir y hablar.
14  comprensión. Implica leer y escuchar.

• Escuchar textos para comprender la función comunicativa y valorar 
las variedades lingüísticas y culturales que poseen, con una actitud 
de respeto y aceptación de las diferencias.

• Utilizar la lengua como un medio de participación democrática para resca-
tar, valorar y respetar la diversidad intercultural y plurinacional.

• Saber comunicarse desde la producción13 y comprensión14 de textos de 
todo tipo y en toda situación comunicativa, para usar y valorar el lenguaje 
como una herramienta de intercambio social y de expresión personal.

• Disfrutar, desde la función estética del lenguaje, diferentes textos litera-
rios y expresar sus emociones mediante el uso adecuado de los distin-
tos recursos literarios.

Estos objetivos educativos se desglosan en:

Objetivos educativos del área 

Perfil de salida del área

Un estudiante al terminar décimo año es competente comunicativo porque 
es capaz de:

• Conocer, utilizar y valorar las variedades lingüísticas de su entorno 
y el de otros.

• Utilizar los elementos lingüísticos para comprender y escribir dife-
rentes tipologías textuales.

• Disfrutar y comprender la lectura desde una perspectiva crítica  
y creativa.

• Reconocer la función estética y el carácter ficcional de los textos 
literarios.

• Demostrar sensibilidad y comprensión de obras artísticas de dife-
rentes estilos y técnicas potenciando el gusto estético.

enseñanza y monitorear avances, tanto por parte del estudiantado como 
del cuerpo docente

El objetivo educativo fundamental es que el alumnado no solo aprenda a 
escribir, a leer, a hablar y a escuchar, sino también que disfrute y acepte el 
carácter ficcional y la función estética de la literatura, a través de la com-
prensión y producción de los textos seleccionados para cada año. De esta 
manera, se propone entonces el enfoque de la lengua como comunicación, 
porque se considera que es la forma más efectiva de desarrollar las des-
trezas lingüísticas necesarias para vivir en una sociedad que se transforme  
y progrese en la búsqueda del conocimiento, la reflexión y la libertad.
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15  comprender. Entiéndase leer.
16  elementos lingüísticos. Elementos semánticos, morfológicos, sintácticos, ortográficos y pragmáticos.
17  elementos no lingüísticos. Son los gestos, miradas, tonos, entre otros.

• Producir textos orales adecuados a toda situación comunicativa 
para alcanzar objetivos específicos.

• Comprender15 textos escritos variados para desarrollar la valoración 
crítica y creativa de los textos literarios y no literarios.

• Escribir multiplicidad de textos apropiados con propósitos comuni-
cativos reales, diversos y adecuados con sus propiedades textuales. 

• Usar los elementos lingüísticos16 y no lingüísticos17 en función de 
la producción y comprensión de textos escritos y orales para comu-
nicarse efectivamente, reflexionar sobre ellos y valorarlos en toda 
situación comunicativa.

• Participar en producciones literarias y eventos culturales que re-
fuercen el patrimonio cultural ecuatoriano y latinoamericano para 
valorar las distintas variedades lingüísticas. 

• Reconocer los textos literarios desde su carácter ficcional y función 
estética para recrearse con su belleza literaria.

• Comprender y producir textos literarios de acuerdo con sus carac-
terísticas específicas para lograr el disfrute, desarrollo de la creati-
vidad y valorarlos como fuente de placer y transmisores de cultura.

• Aprovechar las manifestaciones culturales (teatro, música, dan-
za, cine, entre otros) como fuentes de conocimiento, información,  
recreación y placer.

• Utilizar las tecnologías de la información y comunicación como so-
portes para interactuar, informarse y conocer distintas realidades.
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Objetivos educativos1

Guías turísticas con elementos descriptivos y fines comparativos, guía tele-
fónica (listados y páginas amarillas) y clasificados variados adecuados con 
las propiedades textuales, los procesos, elementos de la lengua y objetivos 
comunicativos específicos para descubrir distintas particularidades textua-
les y valorar los diferentes textos de uso social. 

Comprender, analizar y producir 

Fábulas, juegos de palabras, adivinanzas, trabalenguas, retahílas, refranes, 
chistes y cuentos breves diversos apropiados con la especificidad literaria 
para valorar, disfrutar, conocer y criticar desde la expresión artística.

Comprender, analizar y producir textos literarios
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Planificación  
por bloques curriculares

2

Ejes del  
aprendizaje Bloque curricular 1. Guía turística

Escuchar

Destreza: Escuchar descripciones de lugares turísticos y establecer 
comparaciones entre estos contextos. 

Reconocer: la situación de comunicación (quién emite, qué, a quién, 
para qué, a qué se refiere). Discriminar las oposiciones fonológicas 
de la lengua: vocal tónica, vocal átona, etcétera.

Seleccionar: distinguir las palabras relevantes de un discurso 
(nombres, verbos, frases clave, entre otras) de las que no lo son  
(muletillas18).  

Anticipar: saber activar toda la información que tenemos sobre una 
persona o un tema para preparar la comprensión de un texto. 

Retener: utilizar los diversos tipos de memoria (visual, auditiva, olfa-
tiva, etcétera) para retener información.

Hablar

Destreza: Describir oralmente gráficos, símbolos, personajes, anima-
les y paisajes que se encuentran en las guías turísticas, estructuran-
do las ideas correctamente.

Planificar el discurso: planear lo que se quiere decir. 

Conducir el discurso: manifestar que se quiere intervenir (con ges-
tos, sonidos y frases). Saber tomar la palabra en el momento idóneo. 
Aprovechar la palabra (decir todo lo que toca, de qué hablar, de qué 
manera hablar, con quién hablar). Reconocer las indicaciones de 
los demás para tomar la palabra. Formular y responder preguntas. 
Reconocer cuando un interlocutor pide la palabra. Ceder el turno de 
la palabra a un interlocutor en el momento adecuado. Saber abrir y 
cerrar un discurso. 

Producir el texto: articular con claridad los sonidos del discurso. 

Leer

Destreza: Comprender las guías turísticas escritas, identificar las 
tramas textuales y extraer segmentos descriptivos e informativos. 

Prelectura: establecer el propósito de la lectura. Analizar paratex-
tos. Activar los saberes previos sobre el tema de la lectura. Elaborar 
predicciones a partir de un título, ilustración, portada, nombres de 
personajes y palabras clave. Plantear expectativas en relación al 
contenido del texto. 

18 muletilla. Voz o frase que se repite mucho por hábito.
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Lectura: saber leer a una velocidad adecuada de acuerdo con el 
objetivo del lector. Comprender ideas que están explícitas. Hacer y 
responder preguntas del texto que se refieran a lo literal. Comparar 
lo que se sabía del tema con lo que el texto contiene. Verificar lo que 
se predijo. Hacer relaciones entre lo que dice el texto y la realidad. 
Ordenar información. Descubrir las relaciones entre distintas formas 
de una misma palabra. Reconocer palabras y frases y recordar su 
significado con rapidez. Saber pasar por alto palabras nuevas que no 
son relevantes para entender un texto. Deducir el significado de pa-
labras nuevas. Dividir un texto en partes importantes. Reconocer las 
relaciones de significado entre las diferentes partes de la frase. Saber 
buscar y encontrar información específica. 

Poslectura: identificar elementos explícitos del texto (personajes, 
características, acciones, escenarios, tiempos y objetos); determi-
nar secuencias de acciones y determinar relaciones de semejanza 
y diferencia. Establecer relaciones de antecedente - consecuente. 
Ordenar información en forma secuencial. Organizar información en 
esquemas gráficos.

Escribir

Destreza: Producir guías turísticas sencillas planificando y estruc-
turando ideas con elementos descriptivos y comparativos; además, 
respetar las propiedades del texto.

Planificar: formular objetivos de escritura: determinar el objetivo del 
texto (para qué se quiere escribir). Especificar qué se quiere decir. Es-
tablecer quién será el lector del texto. Ser flexible para reformular los 
objetivos a medida que avance el texto.  Generar ideas: asociar ideas. 
Utilizar soportes escritos como ayuda durante el proceso: preguntas, 
dibujos, gráficos, etcétera. Organizar ideas: elaborar listados de ideas 
para organizarlas. Elaborar esquemas de escritura. 

Redactar: trazar un esquema de composición para distribuir la infor-
mación. Escribir el texto teniendo en cuenta la gramática oracional, 
verbos, ortografía y elección de palabras. Producir borradores.

Revisar: leer y releer. Rehacer: corregir los errores que presente el 
texto para mejorarlo. Presentar los originales limpios, claros y en 
orden de acuerdo con las normas. 

Texto

Destreza: Utilizar los elementos de la lengua en la escritura adecua-
da de las guías turísticas.

Elementos de la lengua

Oración simple. Artículos: definidos e indefinidos. Género y número. 
Sustantivos: común/propio. Género y número. Adjetivos: calificativo 
y posesivo. Género y número. Verbo: concepto. Pronombres: pronom-
bre personal. Diptongo, triptongo, hiato. Acento y tilde. Clasificación 
de las palabras por el lugar donde llevan el acento: agudas, graves y 
esdrújulas. Uso de la tilde en hiatos. Uso de la raya en los diálogos. 
Uso de los dos puntos que introducen a la enumeración. Signos de 
interrogación y exclamación. Uso de la coma en enumeraciones. Uso 
del diccionario. 

Cambio de “z” por “c” del singular al plural. Uso de la “s” en las termi-
naciones de los adjetivos “-oso” y “-osa”. Uso de la “h” en los dipton-
gos iniciales “hue-”, “hie-”. Uso de la “v” después de “n” y “l”. Uso de 
la “b” en las palabras que empiezan con la sílaba “ban-”. Uso de la “ll” 
en palabras terminadas en “-illo” e “-illa”. Uso de la “z” en los au-
mentativos “aza”, “azo”; y adjetivos terminados en “-izo” e “-iza”. Uso 
de la mayúscula después del punto: seguido, aparte y final, y puntos 
suspensivos. 
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Ejes del  
aprendizaje Bloque curricular 2. Fábulas

Literatura

Destreza: Escuchar narraciones de fábulas de distintos autores des-
de la identificación de sus características textuales específicas.

Características de la fábula: narración corta en prosa o en verso, que 
utiliza animales como personajes, dándoles cualidades y defectos 
humanos y que tiene una moraleja final.

Destreza: Comprender las fábulas desde la valoración, análisis y 
comprensión de su intención didáctica.

Intención didáctica: las fábulas pretenden educar en valores univer-
sales, los animales son un pretexto para educar de manera indirecta  
 a los niños y a las niñas.

Destreza: Escribir fábulas adecuadas a sus contextos desde el respe-
to de las características propias de este género.

Uso de las personas (animales con cualidades humanas), tema que 
gira alrededor de algún valor humano y moraleja final. Utilización de 
temas cercanos a su realidad, animales de su zona, etcétera.

Destreza: Narrar oralmente fábulas desde objetivos de comunicación 
específicos.

Establecer objetivos de la fábula: texto didáctico, planificar el texto 
de acuerdo con su público y a sus intenciones. No olvidar incluir la 
moraleja de la fábula y de mantener el orden dentro de su presenta-
ción, para poder utilizar el impacto de lo imprevisto.

Destreza: Disfrutar de la lectura de fábulas desde la valoración del 
género.

La fábula como un género que permite educar desde lo lúdico. Se 
puede valorar el género de fábula al reinterpretarlo.

Ejes del  
aprendizaje Bloque curricular 3. Guía telefónica/listados/páginas amarillas

Escuchar

Destreza: Establecer la función comunicativa y la estructura de las 
páginas amarillas, guía telefónica y listados en relación con el cono-
cimiento de otro tipo de texto.

Reconocer: la situación de comunicación (quién emite, qué, a quién, 
para qué, a qué se refiere). 

Seleccionar: agrupar los diversos elementos en unidades superiores 
y significativas: los sonidos en palabras, las palabras en sintagmas, 
los sintagmas en oraciones, las oraciones en párrafos o apartados 
temáticos.  

Anticipar: saber activar toda la información que tenemos sobre una 
persona o un tema para preparar la comprensión de un texto.

Retener: utilizar los diversos tipos de memoria (visual, auditiva, olfa-
tiva, etcétera) para retener información.

Hablar

Destreza: Informar de manera oral sobre las características y uso de 
la guía telefónica desde la planificación de lo que se va a decir.

Planificar el discurso: planear lo que se quiere decir. 

Conducir el discurso: manifestar que se quiere intervenir (con ges-
tos, sonidos y frases). Saber tomar la palabra en el momento idóneo. 
Aprovechar la palabra (decir todo lo que toca, de qué hablar, de qué 
manera hablar, con quién hablar).
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Hablar

Saber reconocer las indicaciones de los demás para tomar la palabra. 
Formular y responder preguntas. Reconocer cuando un interlocutor 
pide la palabra. Ceder el turno de la palabra a un interlocutor en el 
momento adecuado. Saber abrir y cerrar un discurso. 

Producir el texto: articular con claridad los sonidos del discurso.

Leer

Destreza: Comprender el contenido de la guía telefónica en función 
de conocer su estructura, uso y características propias.

Prelectura: establecer el propósito de la lectura. Analizar paratex-
tos. Activar los saberes previos sobre el tema de la lectura. Elaborar 
predicciones a partir de un título, ilustración, portada, nombres de 
personajes y palabras clave. Plantear expectativas en relación al 
contenido del texto. 

Lectura: saber leer a una velocidad adecuada de acuerdo con el 
objetivo del lector. Comprender las ideas que están explícitas. Hacer 
y responder preguntas del texto que se refieran a lo literal. Comparar 
lo que se sabía del tema con lo que el texto contiene. Verificar lo que 
se predijo. Hacer relaciones entre lo que dice el texto y la realidad. 
Ordenar información. Descubrir las relaciones entre distintas formas 
de una misma palabra. Reconocer palabras y frases y recordar su 
significado con rapidez. Saber pasar por alto palabras nuevas que no 
son relevantes para entender un texto. Deducir el significado de pa-
labras nuevas. Dividir un texto en partes importantes. Reconocer las 
relaciones de significado entre las diferentes partes de la frase. Saber 
buscar y encontrar información específica.  

Poslectura: identificar elementos explícitos del texto (personajes, 
características, acciones, escenarios, tiempos y objetos); establecer 
secuencias de acciones. Ordenar información en forma secuencial. 
Organizar información en esquemas gráficos. 

Escribir

Destreza: Escribir nóminas y listados telefónicos del aula, utilizando 
la estructura y propiedades de la guía telefónica.

Planificar: formular objetivos de escritura: determinar el objetivo del 
texto (para qué se quiere escribir). Establecer quién será el lector del 
texto. Ser flexible para reformular los objetivos a medida que avance 
el texto.Generar ideas: asociar ideas. Utilizar soportes escritos como 
ayuda durante el proceso: preguntas, dibujos, gráficos, etcétera. Or-
ganizar ideas: elaborar listados de ideas para organizarlas. Clasificar 
ideas. Elaborar esquemas de escritura. 

Redactar: trazar un esquema de composición para distribuir la infor-
mación. Escribir el texto teniendo en cuenta la gramática oracional, 
verbos, ortografía y elección de palabras. Producir borradores.

Revisar: leer y releer. Rehacer: corregir los errores que presente el 
texto para mejorarlo. Presentar los originales limpios, claros y en orden 
de acuerdo con las normas. 

Texto

Destreza: Utilizar los elementos de la lengua para escribir la guía 
telefónica del aula que le permitan cumplir con el propósito comuni-
cativo del texto. 

Destrezas: Apropiarse de los elementos de la lengua desde la com-
prensión y análisis de las páginas amarillas y diversos listados.

Elementos de la lengua

Oración simple. Artículos: definidos e indefinidos. Género y número. 
Sustantivos: común/propio. Género y número. Adjetivos: calificativo y 
posesivo. Género y número. Verbo: concepto. Pronombres: pronombre 
personal. Diptongo, triptongo, hiato. Acento y tilde. Clasificación de las 
palabras por el lugar donde llevan el acento: agudas, graves y esdrúju-
las. Uso de la tilde en hiatos. Uso de la raya en los diálogos. 
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Ejes del  
aprendizaje

Bloque curricular 4. Juego de palabras: adivinanzas, trabalenguas, 
retahílas, refranes y chistes

Literatura

Destreza: Escuchar adivinanzas, trabalenguas, retahílas, refranes y 
chistes desde la comprensión de la construcción lógica de las ideas.

Adivinanza: datos para buscar la respuesta; trabalenguas: busca 
enredar la forma de hablar usando el lenguaje; retahíla: lista infinita 
de palabras con una lógica interna; refranes: textos educativos que 
usan la rima; chistes: ruptura de lo cotidiano y búsqueda de objeti-
vos cómicos.

Destreza: Comprender adivinanzas, trabalenguas, retahílas, refranes 
y chistes desde la valoración del aspecto lúdico de la lengua como 
elemento para construir nuevas realidades.

Función lúdica del lenguaje: este tipo de textos busca el disfrute 
estético a través de la sonoridad y dar nuevas informaciones.

Destreza: Narrar oralmente adivinanzas, trabalenguas, retahílas, 
refranes y chistes como una forma de adueñarse del lenguaje y de 
utilizarlo con finalidades estéticas.

Función estética del lenguaje: el lenguaje como una herramienta 
para jugar y buscar belleza. Proceso de narración, planificación, deter-
minación de objetivos y arriesgarse a inventar.

Destreza: Escribir adivinanzas, trabalenguas, retahílas, refranes y 
chistes partiendo de las estructuras propias de cada tipo de texto.

Adivinanza: redactar ciertos datos para encontrar la respuesta; 
trabalenguas: escribir buscando enredar la forma de hablar con el 
lenguaje, organizar retahílas de su vida cotidiana de forma escrita y 
una lista infinita de palabras con una lógica interna. Refranes: inda-
gar rimas para estructurar refranes. Chistes: crear chistes basados en 
situaciones cotidianas. Proceso de escritura: planificación, escritura y 
corrección para enfrentar con el público. 

Destreza: Disfrutar del uso aparentemente absurdo del idioma en 
adivinanzas, trabalenguas, retahílas, refranes y chistes para recono-
cer rasgos literarios en el juego lingüístico.

Rasgos literarios: uso del lenguaje con fines estéticos, la palabra no 
solo como instrumento de comunicación sino también para expresar 
otro tipo de sentimientos, juegos, dudas, intención lúdica y mágica.

Texto

Uso de los dos puntos que introducen a la enumeración. Signos de 
interrogación y exclamación. Uso de la coma en enumeraciones. Uso 
del diccionario. 

Cambio de “z” por “c” del singular al plural. Uso de la “s” en las termi-
naciones de los adjetivos “-oso” y “-osa”. Uso de la “h” en los dipton-
gos iniciales “hue-”, “hie-”. Uso de la “v” después de “n” y “l”. Uso de 
la “b” en las palabras que empiezan con la sílaba “ban-”. Uso de la “ll” 
en palabras terminadas en “-illo” e “-illa”. Uso de la “z” en los aumen-
tativos “-aza” y “-azo”; y adjetivos terminados en “-izo”e “-iza”. Uso 
de la mayúscula después del punto: seguido, aparte y final, y puntos 
suspensivos. 
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Ejes del  
aprendizaje Bloque 5. Clasificados

Escuchar

Destreza: Escuchar clasificados e identificar elementos que confor-
man este tipo de texto.

Reconocer: la situación de comunicación (quién emite, qué, a quién, 
para qué, a qué se refiere). Discriminar las oposiciones fonológicas 
de la lengua: vocal tónica, vocal átona, etcétera. 

Seleccionar: distinguir las palabras relevantes de un discurso (nom-
bres, verbos, frases clave, entre otras) de las que no lo son (mule-
tillas). Agrupar los diversos elementos en unidades superiores y 
significativas: los sonidos en palabras, las palabras en sintagmas, 
los sintagmas en oraciones, las oraciones en párrafos o apartados 
temáticos.  

Anticipar: saber activar toda la información que tenemos sobre una 
persona o un tema para preparar la comprensión de un texto. 

Retener: utilizar los diversos tipos de memoria (visual, auditiva, olfa-
tiva, etcétera) para retener información.

Hablar

Destreza: Expresar oralmente clasificados, empleando elementos de 
transmisión de información para alcanzar objetivos comunicativos. 

Planificar el discurso: planear lo que se quiere decir. 

Conducir el discurso: manifestar que se quiere intervenir (con ges-
tos, sonidos y frases). Saber tomar la palabra en el momento idóneo. 
Aprovechar la palabra (decir todo lo que toca, de qué hablar, de qué 
manera hablar, con quién hablar). Reconocer las indicaciones de 
los demás para tomar la palabra. Formular y responder preguntas. 
Reconocer cuando un interlocutor pide la palabra. Ceder el turno de 
la palabra a un interlocutor en el momento adecuado. Saber abrir y 
cerrar un discurso. 

Producir el texto: articular con claridad los sonidos del discurso.

Leer

Destreza: Comprender y analizar una variedad de clasificados escri-
tos para reconocer la estructura y la función comunicativa de este 
tipo de texto.

Prelectura: establecer el propósito de la lectura. Analizar paratex-
tos. Activar los saberes previos sobre el tema de la lectura. Elaborar 
predicciones a partir de un título, ilustración, portada, nombres de 
personajes y palabras clave. Plantear expectativas en relación al 
contenido del texto. 

Lectura: saber leer a una velocidad adecuada de acuerdo al objetivo 
del lector. Comprender ideas que están explícitas. Hacer y responder 
preguntas del texto que se refieran a lo literal. Comparar lo que se 
sabía del tema con lo que el texto contiene. Verificar lo que se predi-
jo. Hacer relaciones entre lo que dice el texto y la realidad. Ordenar 
información. Descubrir las relaciones entre distintas formas de una 
misma palabra. Reconocer palabras y frases y recordar su significado 
con rapidez. Saber pasar por alto palabras nuevas que no son rele-
vantes para entender un texto. Deducir el significado de palabras 
nuevas. Dividir un texto en partes importantes. Reconocer las rela-
ciones de significado entre las diferentes partes de la frase. Saber 
buscar y encontrar información específica. 

Poslectura: identificar elementos explícitos del texto (personajes, 
características, acciones, escenarios, tiempos y objetos); establecer 
relaciones de semejanza y diferencia. Ordenar información en forma 
secuencial. 
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Ejes del  
aprendizaje Bloque curricular 6. Cuentos breves

Literatura

Destreza: Escuchar cuentos breves desde la identificación de sus 
elementos narrativos básicos.

Elementos del cuento: estructura básica: inicio, desarrollo y desen-
lace. Confirmación de la escucha mediante preguntas, predicciones y 
renarración.

Destreza: Comprender cuentos breves en función de identificar sus 
partes y elementos que lo hacen parte de un género literario.

El cuento como parte de la narrativa: género que relata hechos en 
situaciones concretas, con una estructura aristotélica y personajes 
involucrados.

Destreza: Escribir cuentos breves utilizando los elementos narrativos 
de este tipo de texto.

Planificar la escritura desde los elementos narrativos: inicio, desa-
rrollo y desenlace. Breve explicación de los personajes del cuento. 

Escribir

Destreza: Escribir anuncios clasificados, teniendo en cuenta la es-
tructura y propiedades de este tipo de texto.

Planificar: formular objetivos de escritura: determinar el objetivo del 
texto (para qué se quiere escribir). Especificar qué se quiere decir. Es-
tablecer quién será el lector del texto. Ser flexible para reformular los 
objetivos a medida que avance el texto. Generar ideas: asociar ideas. 
Utilizar soportes escritos como ayuda durante el proceso: preguntas, 
dibujos, gráficos, etcétera. Organizar ideas: clasificar ideas. Elaborar 
esquemas de escritura. 

Redactar: trazar un esquema de composición para distribuir la infor-
mación. Escribir el texto teniendo en cuenta la gramática oracional, 
verbos, ortografía y elección de palabras. Producir borradores.

Revisar: leer y releer. Rehacer: corregir los errores que presente el 
texto para mejorarlo. Presentar los originales limpios, claros y en 
orden de acuerdo con las normas. 

Texto

Destreza: Utilizar adecuadamente los elementos de la lengua en la 
producción de clasificados.

Elementos de la lengua

Oración simple. Artículos: definidos e indefinidos. Género y número. 
Sustantivos: común/propio. Género y número. Adjetivos: calificativo 
y posesivo. Género y número. Verbo: concepto. Pronombres: pronom-
bre personal. Diptongo, triptongo, hiato. Acento y tilde. Clasificación 
de las palabras por el lugar donde llevan el acento: agudas, graves y 
esdrújulas. Uso de la tilde en hiatos. Uso de los dos puntos que intro-
ducen a la enumeración. Signos de interrogación y exclamación. Uso 
de la coma en enumeraciones. Uso del diccionario. 

Cambio de “z” por “c” del singular al plural. Uso de la “s” en las termi-
naciones de los adjetivos “-oso”, “-osa”. Uso de la “h” en los dipton-
gos iniciales “hue-”, “hie-”. Uso de la “v” después de “n” y “l”. Uso de 
la “b” en las palabras que empiezan con la sílaba “ban-”. Uso de la “ll” 
en palabras terminadas en “-illo” e “-illa”. Uso de la “z” en los aumen-
tativos “-aza”, “-azo”; y adjetivos terminados en “-izo” e “-iza”. Uso 
de la mayúscula después del punto: seguido, aparte y final y puntos 
suspensivos. 
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Literatura

Destreza: Narrar oralmente cuentos breves desde la valoración de 
sus estructuras literarias para lograr un cierto grado de disfrute.

Estructura aristotélica del cuento. Cambiar desenlaces a los cuentos y 
crear expectativas. Planificación del proceso de habla.

Destreza: Disfrutar del uso del idioma en la construcción de cuentos 
breves como un ejercicio para crear nuevas realidades.

Uso de temas cercanos para ser reinventados a través de la estructu-
ra del cuento. La creación literaria como herramienta de goce y nada 
más.
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Precisiones para la enseñanza  
y el aprendizaje

3

Los listados, clasificados, “páginas amarillas”, guía telefónica y guía turística 
conforman la mínima cantidad de textos que se trabajarán entre los textos 
“instrumentales”; y cuentos breves, juegos de palabras y fábulas como tex-
tos literarios. Evidentemente se hace hincapié, en este año, en los textos 
que pertenecen a la trama descriptiva19, donde las niñas y los niños puedan 
conocer tanto sus características como su uso. Como se ha dicho en las pre-
cisiones generales, no se espera el análisis y el trabajo sobre los textos en sí 
mismos como tales, sino que los textos son el eje vertebrador para desarro-
llar los procesos del hablar, leer, escuchar y escribir tanto como los elemen-
tos de la lengua: conocimiento y uso de la morfología, semántica, ortografía, 
entre otros. Todos estos elementos se trabajarán en función del texto, es 
decir, que se aprenda cómo usar adjetivos connotativos20 calificativos, para 
escribir descripciones más adecuadas con los propósitos comunicativos.

Si bien es cierto que en este año aún no se teoriza sobre las propiedades 
de los textos, sí se trabaja con las macrodestrezas, para que las niñas y los 
niños puedan ir desarrollando sus destrezas como comunicadores y, de esta 
manera, interactuar con otros en todos los ámbitos en los que se desarrollen: 
la casa, la familia, la escuela y los demás.

19 La trama es el orden no necesariamente cronológico en el que está construido el discurso, en este caso, espe-
cifica y caracteriza personas, objetos y otros.

20 connotación. Sentido o valor secundario que se le da a una expresión.
21 tipologías. Diversos tipos de textos: carta, noticia, artículo de revista y descripción científica.

Dentro de la guía turística, cuando se trabaje con descripción y compara-
ción entre diferentes lugares turísticos, no se hará específicamente con un 
tipo de texto sino con una clase de trama aplicable a diversas tipologías21, 
hay variedad de descripciones: de personas, de lugares, de objetos, de pai-
sajes, de procesos que sean adecuados con los intereses de las alumnas 
y los alumnos; además, lo suficientemente extensos y bien estructurados 
para un trabajo rico en el análisis de elementos lingüísticos y en la reflexión 

Precisiones para la selección de textos
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22 textos literarios. Son aquellos que tienen una función estética en el uso del lenguaje y una trama ficcional.
23 recursivos. Trabajos periódicos y permanentes.
24 discriminar. Seleccionar y dejar de lado lo que no es pertinente para el caso. 

sobre su uso. De esta forma, la descripción y comparación serán elementos 
fundamentales del cuarto año de estudios de la escuela básica.

Se recomienda, al igual que se hace en las precisiones generales, trabajar 
la descripción en la medida de las posibilidades en textos reales de la vida 
cotidiana, a los que las niñas y los niños tengan acceso naturalmente: los 
clasificados de los periódicos, las descripciones de las películas que se van 
a estrenar en el cine, las cajas de juguetes, de productos alimenticios a los 
que los escolares están habituados como golosinas, leche, entre otros. 

Si bien comparar elementos tiene que ver con desarrollar formas y estruc-
turas de pensamiento más que con tipologías textuales, se considera que se 
puede trabajar la descripción y la comparación para elaborar cuadros com-
parativos (se compara un mismo elemento o el mismo aspecto en diferentes 
elementos), para encontrar relaciones entre diversos elementos.

Se tendrá en cuenta que se utilizarán los textos de acuerdo con su funcio-
nalidad: los textos literarios22 son literarios. No se deben usar para desa-
rrollar otra actividad que no sea la lectura, análisis y reflexión literarias 
(no es aceptable de ninguna manera utilizar fábulas para extraer artículos  
o minicuentos para analizar verbos) porque la literatura tiene su propia es-
pecificidad, diferente a la mera reflexión sobre los elementos de la lengua. 

El escuchar es un proceso que las niñas y los niños de cuarto año ya están 
desarrollando desde los cursos anteriores; por lo tanto, se espera que apli-
quen algunas de las estrategias que aparecen en el proceso de escucha. 
El profesorado preparará trabajos recursivos23, variados, para desarrollar 
en cada actividad las destrezas necesarias que los ayudarán a convertir-
se en óptimos “escuchantes”. Será preciso que se trabaje básicamente con 
el reconocimiento de los elementos que escuchan: palabras importantes, 
oraciones, preguntas, exclamaciones y dónde termina la oración. Especial-
mente se hará un análisis de los elementos que conforman el texto desde el 
reconocimiento de sus partes.

Por lo tanto, si están observando y escuchando una descripción de un lugar 
turístico, un programa de ecología o de la vida salvaje, podrán distinguir 
entre los nombres de los diferentes lugares, animales, hasta dónde llega la 
introducción, si pueden encontrar exclamaciones, o palabras importantes 
que den el tema del texto. Todas estas actividades, que deben repetirse de 
forma permanente, se harán en particular de manera oral. Si el profesorado 
le anuncia lo que el texto dice o le entrega la versión escrita de lo que ob-
serva y escucha, estaría desvirtuando el trabajo.

La idea de este proceso es que las niñas y los niños desarrollen el escuchar 
por sí mismos, aprendiendo a discriminar24 información significativa, pres-
tando atención a las consignas orales para que, a la larga, puedan conver-
tirse en ciudadanos y ciudadanas integrados a la realidad social, donde la 
oralidad es imprescindible. 

Precisiones para el escuchar
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En cuarto año, las maestras y los maestros trabajarán para que los edu-
candos conozcan que el hablar es un proceso, una macrodestreza que está 
constituida por diferentes fases: planificar el discurso, conducirlo y produ-
cir el texto que posibilita la interacción social (se consiguen objetivos si se 
estructura bien el mensaje). Se espera que las niñas y los niños conozcan 
el proceso general al llegar a este año de estudios y continúen trabajando 
de manera recursiva, y así ser conscientes de que no “se habla por hablar” 
sino que hay etapas que se deben respetar para que la comunicación sea 
más efectiva.

Para esto, los escolares deben estar inmersos en situaciones donde sea ne-
cesario que hablen, más allá de la característica exposición oral: participa-
rán en debates; elaborarán guías turísticas desde las descripciones orales 
de lugares, personas u objetos de contextos determinados estructurando lo 
que dicen. Asimismo, crearán situaciones en que se brinde información para 
elaborar los clasificados; participarán en actividades donde se comparen 
diversos aspectos de una misma realidad y sacarán conclusiones, criticarán 
y analizarán diferencias entre sus propios dichos y los de sus compañeros 
y compañeras de clase.

Otra finalidad es que realicen actividades en las que discutirán sobre los 
cuentos, las rimas, los juegos de palabras que leyeron; leerán segmentos de 
las obras que más les gustaron y compartirán opiniones, entre otras posibi-
lidades. La variedad de actividades es lo importante y el reflexionar sobre 
el propio discurso25, teniendo en cuenta el objetivo del texto oral que van 
a alcanzar (si quieren persuadir, explicarle algo a alguien, mantener un argu-
mento), su estructura (los aspectos que se deben tener en cuenta cuando 
se describe o se compara), el uso de los elementos de la lengua (oraciones 
bien estructuradas) y, fundamentalmente, el perceptor26 del texto (quien es 
el que escucha).

Precisiones para el hablar

La naturaleza de los textos de este año permite desarrollar esta macrodes-
treza al escuchar listados, para discriminar qué elementos corresponden  
a esa lista y qué elementos están de más, escuchar clasificados para discri-
minar los elementos importantes de lo que se anuncia, entre otros. 

Para que las niñas y los niños se conviertan en “escuchantes” competentes, 
se desarrollarán actividades periódicas y recursivas (hacer un ejercicio de 
escucha una vez al año no permite el desarrollo de ninguna destreza). Se 
debe enfatizar que es necesario repetir los textos orales, en cualquiera de 
sus formas, las veces que sean pertinentes; además, se informará a los es-
tudiantes cuál es el objetivo con el que van a escuchar (cuando hay expec-
tativa de escucha, la comprensión es más efectiva). Sin embargo, junto con 
cualquier actividad de escucha que se planifique, se preparará un registro 
donde los niños y las niñas completen, jerarquicen, transfieran o gradúen la 
información que se quiere identificar e interpretar. 

25 reflexionar sobre el propio discurso. Es decir, pensar sobre el propio uso del lenguaje.
26 perceptor. Es la persona que percibe el mensaje, que puede interpretarlo y adaptarlo a sus propias necesidades.
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Se espera que en cuarto año las niñas y los niños comprendan que la lectura 
es un proceso que está conformado por varias fases y que sean capaces de 
distinguir las destrezas que se desarrollan durante la prelectura: reconocer 
paratextos27; tener presente expectativas de lectura; elaborar hipótesis28  
sobre lo que se espera encontrar y en el momento de la lectura (refiriéndo-
nos al proceso y no al texto a leer); descubrir las relaciones entre distintas 
formas de una misma palabra (reconocer las palabras en el texto y todas 
las variantes de ellas que aparezcan en el texto; por ejemplo: las distintas 
conjugaciones de un mismo verbo, los prefijos o sufijos que cambian una 
palabra); reconocer palabras (nuevas o que se repiten) y frases (frases que 
se reiteran como en las retahílas o adivinanzas) y recordar su significado con 
rapidez (relacionar esas palabras con otras, recordar en qué contexto apare-
cieron, deducir su significado según su uso), y sepan elegir en un dicciona-
rio la acepción29 correcta de una palabra para usarla de manera adecuada.

Se sugiere, al igual que en los años anteriores, seguir trabajando la argu-
mentación como medio que permite expresar opiniones a partir de la lec-
tura de los textos. Lo que habilita a los estudiantes para afirmar y sostener 
posiciones e ideas personales. Es necesario que los docentes insistan en el 
respeto por la opinión de los demás, en el planteo claro y fundamentado de 
toda afirmación, en la escucha sin interrupción de la posición de su interlo-
cutor o interlocutora, en el planteamiento de refutaciones, y en la capacidad 
de utilizar mecanismos orales y escritos de síntesis en la elaboración de 
conclusiones.

Queda claro que los docentes deben apuntar a desarrollar estas destrezas, 
además de la fluidez (ligada a la comprensión) que hayan alcanzado las 
niñas y los niños al leer. Se recuerda que leer es comprender y no existe 
lectura si no hay comprensión. 

Otro de los propósitos es que en la fase de poslectura los escolares sean 
capaces de ordenar de manera secuencial la información obtenida en el 
texto leído (que puedan elaborar cuadros comparativos con el contenido 
de las guías turísticas; ordenar los momentos de una descripción, la infor-
mación que aparece en un clasificado, rehacer un listado de acuerdo con 
otras jerarquías y organizar los rubros de las páginas amarillas desde otras 
perspectivas, entre otros). Se considera que el trabajo en la clase se dará  
a partir de textos reales, de uso cotidiano o de la adaptación en algún texto 
pero con su estructura original.

La comprensión solo se puede lograr si los tipos de texto que se analizarán 
durante cuarto año están trabajados previamente por el profesorado, desde 
una sistematización30 de los procesos. Eso requiere de una lectura previa 

Precisiones para el leer

27 paratextos. Son todos los elementos que acompañan al texto escrito contextualizándolo: fotografías, esque-
mas, ilustraciones, entre otros. Incluso atañe a la diagramación y organización del texto. 

28 Una hipótesis de lectura se plantea antes de comenzar a leer un texto, y sirve para intentar discernir de qué 
se va a tratar lo que vamos a leer. Establecer hipótesis de lectura nos ayuda para planificar los propósitos de 
lectura y las intencionalidades que vamos a tener al comprender el texto.

29 acepción. Cada uno de los significados que puede adquirir una palabra de acuerdo con los contextos en los 
que aparece.

30 sistematización. Organización  y puesta en orden de los procesos para poder repetirlos y continuar implementándolos.
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En cuarto año se espera que las niñas y los niños conozcan que la escritura 
es un proceso que consta de varias fases que deben trabajarse de manera 
independiente. El profesorado no puede simplemente decir “escriban”. El 
proceso de producción de un texto requiere del desarrollo de diferentes 
destrezas que se deben trabajar antes de su planificación, por lo que se 
recomienda a las maestras y a los maestros utilizar los conocimientos que 
adquirieron en el proceso de lectura, cuando leen diversidad de guías turís-
ticas, guías telefónicas y clasificados. En este análisis, los niños y las niñas 
reconocen que estos textos tienen una trama, estructura y elementos espe-
cíficos que los conforman. Este conocimiento textual se constituirá en los 
prerrequisitos que deben poseer para producir nuevos textos. 

En algunos casos será importante la guía y el apoyo que el docente pueda 
ofrecer en la planificación. Para esto, es fundamental que estos compren-
dan que no se escribe un texto de manera seguida, sino que se alcanzan 
los objetivos de escritura y se es un comunicador efectivo, cuando el texto 
está pensado y elaborado desde un plan. 

En esta fase es imprescindible que asocien las ideas para organizarlas an-
tes de la redacción del texto (puede hacerse desde un cuadro, un organi-
zador de ideas, una red de palabras relacionadas entre sí, entre otros), para 
jerarquizarlas32 en los párrafos y pensar qué texto se va a escribir (cómo será 
la guía turística y qué características posee; cómo es un clasificado y qué 
característica posee en cuanto a estructura y a un objetivo comunicativo).  

Precisiones para el escribir

y una planificación cuidadosa, graduada, que vuelva sobre los textos varias 
veces y a las estrategias, que implique una ardua reflexión acerca de lo que 
se espera conseguir y la manera de hacerlo.

Al terminar de leer los textos literarios (los cuentos breves, las retahílas y 
las fábulas), los docentes deberán planificar actividades: festivales de la 
palabra31 donde se juegue con los sonidos; dramatización de las fábulas; 
escritura de mensajes de un personaje de una fábula a otro personaje de 
otra fábula; cambiar las moralejas tradicionales por moralejas humorísticas; 
inventar retahílas diversas con elementos de su realidad cotidiana; diseñar 
diferentes portadas de cuentos breves; hacer clasificados con las necesi-
dades de los personajes de los cuentos; elaborar listados con elementos 
mágicos que aparezcan en diversos cuentos breves; escribir cuentos breves 
y elaborar antologías; publicitar las antologías de cuentos breves o de fá-
bulas que hayan hecho; inventar para las páginas amarillas algunos clasifi-
cados en relación con los personajes y situaciones que se dan en las fábu-
las y cuentos breves, sin dejar de lado el patrimonio cultural ecuatoriano y  
latinoamericano.

Con estas actividades se podría lograr que la lectura sea completa y placente-
ra; que disfruten de lo que leyeron, que usen la información contenida en las 
obras para crear otros productos que posibiliten la comunicación literaria.

31 Un festival de la palabra puede ser una excusa para una reunión colectiva de lectura y relectura de distintos 
textos, incluyendo otras variedades artísticas, danza, teatro y otras.

32 jerarquizarlas. Organizarlas con algún criterio de importancia.
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33 publicar el texto. No nos referimos específicamente  a la publicación en una imprenta, sino al hecho de 
reconocer en un momento que el trabajo ha tenido la suficiente corrección y que se puede presentar a otras 
personas.

El acompañamiento del profesorado es fundamental en este momento, por-
que es necesario que las niñas y los niños se sientan acompañados en la re-
flexión.

Además, se trabajará con la producción de borradores para lograr que se 
vaya sistematizando el proceso de escritura. 

En cuanto a la revisión, se espera que los educandos puedan presentar  
originales corregidos por ellos, con la orientación docente para mejorar  
sus textos.

Para que el escrito cumpla con la función comunicativa y sea leído por el 
destinatario, es necesario publicar el texto33. Es imprescindible que las 
alumnas y los alumnos con acompañamiento de los docentes planifiquen la 
forma para hacer llegar el escrito al lector.

Asimismo, es importante aclarar que el proceso creativo es un acercamiento 
a la búsqueda de las mejores soluciones a problemas planteados. Es decir, 
los estudiantes deben realizar una serie de actividades en las cuales resuel-
van problemas de distinta índole. Al tratarse de trabajos sobre la literatura, 
las consignas de escritura pueden ser disparatadas, lo que obligará al estu-
diantado a buscar respuestas que sean poco convencionales. Es necesario 
tomar conciencia de este proceso, de mejoramiento continuo y de búsque-
da permanente. La creatividad solo se desarrolla al enfrentar vías alternas 
para problemas naturales, o al relacionar lo que se va aprendiendo con nue-
va información.

En este año, las niñas y los niños trabajarán con los elementos de la lengua  
e irán adquiriendo los contenidos necesarios para estructurar correctamen-
te los textos que se pretende que escriban. No se pueden usar con perfec-
ción los elementos de la lengua si se desconocen.

Las reglas de uso de la lengua deben trabajarse en función del texto: par-
tiendo de él y volviendo a él para su reflexión y aplicación. Por ese motivo 
se confía en que los artículos, sustantivos, adjetivos, verbos y pronombres; 
diptongos, triptongos, hiatos, palabras agudas, graves y esdrújulas; y el uso 
de algunas letras como por ejemplo: de la “s” en las terminaciones de los 
adjetivos “-oso” y “-osa”; de la “h” en los diptongos iniciales “hue-”, “hie-”; 
de la “v” después de “n” y “l”; de la “b” en las palabras que empiezan con 
la sílaba “ban-”, etcétera; uso de la mayúscula después del punto seguido, 
aparte y final y puntos suspensivos se trabajen en la producción y compren-
sión de guías turísticas, guías telefónicas y clasificados.

Se recalca que los textos son el eje vertebrador para desarrollar la compe-
tencia comunicativa, es decir, que puedan comunicarse efectivamente, no 
que el texto en sí mismo se convierta en el objetivo último de la unidad 

Precisiones para la reflexión  
de los elementos de la lengua
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porque si eso ocurriera, estaríamos convirtiendo a los escolares en expertos 
escritores de ciertos textos; por ejemplo: serían escritores de listados, de 
clasificados y ese no es el objetivo. El objetivo es que sean escritores de 
todo tipo de textos.

Las destrezas deben evaluarse en cada texto que se trabaje. Por eso se in-
siste en la variedad porque puede ser que una destreza (o microhabilidades 
de los procesos del escuchar, hablar, leer y escribir) se evalúe en un texto y 
otra se evalúe en otro; pero se deja en claro que la lengua puede evaluarse 
de manera integral.

Se sugiere la elaboración previa de un instrumento de evaluación en el que 
el profesorado determine qué aspectos específicos van a evaluar tanto de 
los procesos, de los elementos de la lengua, de las estructuras de los textos 
como de los aspectos literarios que se tendrán en cuenta. Se recomienda 
reflexionar acerca de las instancias evaluadoras: exposiciones orales, tra-
bajos de escucha, producción de textos, trabajos de comprensión, trabajos 
grupales o individuales en función de los instrumentos evaluadores, para 
poder ser agentes facilitadores del proceso de enseñanza - aprendizaje.

Se aconseja evaluar los procesos y las estrategias que se desarrollan con 
las destrezas como elemento fundamental de la evaluación. 
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Indicadores esenciales  
de evaluación

4

• Deduce el significado de palabras fonéticamente similares de 
acuerdo con el contexto en una descripción oral.

• Escucha e identifica las relaciones que se establecen en una  
comparación.

• Refiere de manera oral un clasificado al identificar la información 
que se va a decir y al articular con claridad los sonidos.

• Analiza las guías turísticas extrayendo ideas descriptivas y estable-
ciendo comparaciones con criterios específicos.

• Investiga los paratextos de las páginas amarillas y localiza con rapi-
dez la información solicitada.

• Utiliza el abecedario para ubicar información en la guía telefónica  
y en el diccionario.

• Ordena la información que aparece en un clasificado mediante  
un esquema.

• Escribe una guía turística estructurando ideas con elementos des-
criptivos y comparativos, y respetando las propiedades del texto.

• Usa artículos, sustantivos, adjetivos, pronombres, signos de pun-
tuación, reglas ortográficas y oraciones en los textos que escribe.

• Comprende y reconoce en una fábula los elementos básicos que  
la conforman.

• Escribe una fábula en la que se reconoce la estructura de este tipo 
de texto.

• Identifica en un cuento la estructura y los elementos que lo  
constituyen.

• Distingue aspectos diferentes entre una fábula y un cuento.
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La importancia de enseñar  
y aprender Matemática

La sociedad del tercer milenio en la cual vivimos es de cambios acelerados 
en el campo de la ciencia y la tecnología: los conocimientos, las herramien-
tas y las maneras de hacer y comunicar la matemática evolucionan constan-
temente. Por esta razón, tanto el aprendizaje como la enseñanza de la Mate-
mática deben estar enfocados en el desarrollo de las destrezas necesarias 
para que el estudiantado sea capaz de resolver problemas cotidianos, a la 
vez que se fortalece el pensamiento lógico y crítico.

El saber Matemática, además de ser satisfactorio, es extremadamente nece-
sario para poder interactuar con fluidez y eficacia en un mundo “matema-
tizado”. La mayoría de las actividades cotidianas requieren de decisiones 
basadas en esta ciencia, a través de establecer concatenaciones lógicas de 
razonamiento, como por ejemplo, escoger la mejor alternativa de compra de 
un producto, entender los gráficos estadísticos e informativos de los perió-
dicos, o decidir sobre las mejores opciones de inversión, al igual que inter-
pretar el entorno, los objetos cotidianos, obras de arte, entre otras. 

La necesidad del conocimiento matemático crece día a día al igual que su 
aplicación en las más variadas profesiones. El tener afianzadas las destrezas 
con criterio de desempeño matemático, facilitan el acceso a una gran varie-
dad de carreras profesionales y diferentes ocupaciones que pueden resultar 
muy especializadas. 

El aprender cabalmente Matemática y el saber transferir estos conocimien-
tos a los diferentes ámbitos de la vida del estudiantado, y más tarde de los 
profesionales, además de aportar resultados positivos en el plano personal, 
genera cambios importantes en la sociedad. Siendo la educación el motor 
del desarrollo de un país, dentro de ésta, el aprendizaje de la Matemática es 
uno de los pilares más importantes ya que además de enfocarse en lo cog-
nitivo, desarrolla destrezas esenciales que se aplican día a día en todos los 
entornos, tales como el razonamiento, el pensamiento lógico, el pensamien-
to crítico, la argumentación fundamentada y la resolución de problemas.

Nuestros estudiantes merecen y necesitan la mejor educación posible en 
Matemática, lo cual les permitirá cumplir sus ambiciones personales y sus 
objetivos profesionales en la actual sociedad del conocimiento; por con-

ÁREA DE MATEMÁTICA



A
ct

ua
liz

ac
ió

n 
y 

Fo
rt

al
ec

im
ie

nt
o 

Cu
rr

ic
ul

ar
 d

e 
la

 E
du

ca
ci

ón
 B

ás
ic

a 
20

10

58

siguiente, es necesario que todas las partes interesadas en la educación 
como autoridades, padres de familia, estudiantes y docentes trabajen con-
juntamente creando los espacios apropiados para la enseñanza y  el apren-
dizaje de la Matemática. En estos espacios, todos los estudiantes con dife-
rentes habilidades podrán trabajar con profesores y profesoras calificados 
en la materia, comprender y aprender importantes conceptos matemáticos, 
siendo necesario que el par enseñanza y aprendizaje de Matemática re-
presente un desafío tanto para docentes como para estudiantes y que se 
base en un principio de equidad. En este caso, equidad no significa que 
todos los estudiantes deben recibir la misma instrucción, sino que requiere 
que se les provea de las mismas oportunidades y facilidades para aprender 
conceptos matemáticos significativos y lograr los objetivos propuestos en 
esta materia. 

Se recomienda el uso de la tecnología para la enseñanza de Matemática, 
ya que resulta una herramienta útil, tanto para el que enseña el área como 
para el que aprende. Existen diversos entornos virtuales de aprendizaje que 
posibilitan mejorar los procesos de abstracción, transformación y demos-
tración de algunos conceptos matemáticos. 

La evaluación es un elemento clave del proceso de enseñanza-aprendizaje  
centrado en el estudiante, en lo que debe saber y en lo que debe ser capaz 
de hacer, respondiendo a un proceso coherente y sistemático en el que sus 
resultados proporcionen una retroalimentación para el docente y para el 
estudiante. Así, la evaluación se convierte en una herramienta remedial del 
proceso educativo. 

Recordemos que un factor fundamental en el aprendizaje y la enseñanza de 
la Matemática, es un currículo coherente, enfocado en los principios mate-
máticos más relevantes, consistente en cada año de básica, bien alineado y 
concatenado entre año y año, y entre ciclos. 

Es por esto que el eje integrador del área de Matemática es “DESARROLLAR 
EL PENSAMIENTO LÓGICO Y CRÍTICO PARA INTERPRETAR Y RESOLVER PRO-
BLEMAS DE LA VIDA”,  es decir, cada año de la educación general básica 
debe promover en los estudiantes la habilidad de plantear y resolver pro-
blemas con una variedad de estrategias, metodologías activas y recursos 
que constituyen la base del enfoque general a trabajar. Lo importante es 
evitar que la resolución de problemas se convierta en un simple proceso a 
seguir, sin un análisis que permita generar otros conocimientos. 

El eje integrador del área se apoya en los siguientes ejes del aprendizaje:  
razonamiento, demostración, comunicación, conexiones y representa-
ción. Se puede usar uno de estos ejes o la combinación de varios de ellos 
en la resolución de problemas. 

El razonamiento matemático es un hábito mental y, como tal, debe ser de-
sarrollado mediante un uso coherente de la capacidad de razonar y pensar 
analíticamente, es decir, debe buscar conjeturas, patrones, regularidades, 
en  diversos contextos ya sean reales o hipotéticos. A medida que los es-
tudiantes presentan diferentes tipos de argumentos van incrementando su 
razonamiento.

La demostración matemática es la manera “formal” de expresar tipos par-
ticulares de razonamiento, argumentos y justificaciones propios para cada 
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año de Básica. El seleccionar el método adecuado de demostración de un 
argumento matemático ayuda a  comprender de una mejor forma los hechos  
matemáticos. Este proceso debe ser empleado tanto por estudiantes como 
por docentes. 

La comunicación se debe trabajar en todos los años, es la capacidad de 
realizar conjeturas, aplicar la información, descubrir y comunicar ideas. Es 
esencial que los estudiantes desarrollen la capacidad de argumentar y ex-
plicar los procesos utilizados en la resolución de un problema, de demostrar 
su pensamiento lógico-matemático, y de interpretar fenómenos y situacio-
nes cotidianas, es decir, un verdadero aprender a aprender.  

El eje de comunicación no solo se centra en los estudiantes sino también en 
los docentes. Es indispensable que los docentes trabajen conjuntamente, 
ya que de esta manera se promoverá un mismo lineamiento que permita al 
estudiante crecer en su saber hacer matemática. En consecuencia, se reco-
mienda crear un espacio permanente de diálogo entre docentes de año a 
año de básica, así como docentes del mismo año.

Las conexiones están referidas a la interrelación de ideas matemáticas. Esta 
conexión o interacción debe analizársela desde los temas matemáticos en 
contextos que relacionen el área con otras disciplinas, entre los propios 
intereses y experiencias del estudiantado, y dentro de los conocimientos 
planteados en los bloques curriculares. Todo esto genera una comprensión 
más profunda y duradera. 

En Matemática, la construcción de conceptos se consolida a lo largo de los 
diferentes años de estudio; por lo cual es necesario que exista una estrecha 
relación y concatenación entre los conocimientos de año a año respetando 
la secuencia. Dentro de este ámbito, se requiere que los que imparten Ma-
temática, de los diferentes años de Básica contiguos, determinen dentro de 
su planificación los temas y las destrezas a trabajar, para que los estudiantes 
apliquen los conocimientos previos en la construcción de nuevos aprendi-
zajes. 

La representación  se efectúa a través de la selección, organización, regis-
tro, o comunicación de situaciones e ideas matemáticas, mediante el uso de 
material concreto, semiconcreto, virtual o de modelos matemáticos. 

El currículo de Matemática de Educación Básica está enfocado al desarrollo 
de las destrezas necesarias para la resolución de problemas, comprensión 
de reglas, teoremas y/o fórmulas, con el propósito de construir un pensa-
miento lógico-crítico en los estudiantes. En consecuencia se han reorgani-
zado los contenidos tomando en cuenta el grado de complejidad en cada 
año de estudio. 

El docente debe comprobar que sus estudiantes hayan comprendido los 
conceptos, teoremas, algoritmos y sus aplicaciones, con la finalidad de lo-
grar una sólida base de conocimientos matemáticos que les permitan trans-
polar situaciones cotidianas a lenguaje matemático y viceversa, y al mismo 
tiempo interactuar con flexibilidad y seguridad en un mundo extremada-
mente competitivo y cambiante.

El documento de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 
General Básica plantea tres macrodestrezas:  
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• Comprensión de Conceptos: conocimiento de hechos y/o conceptos, 
apelación memorística pero consiente de elementos, leyes, propieda-
des o códigos matemáticos en la aplicación de cálculos rutinarios y ope-
raciones simples aunque no elementales. (C)

• Conocimiento de Procesos: uso combinado de información y de conoci-
mientos interiorizados para comprender,  interpretar, emplear modelos 
matemáticos  y resolver problemas que involucren situaciones reales o 
hipotéticas. ( P) 

• Aplicación en la Práctica: proceso lógico de reflexión que lleva a la ar-
gumentación y demostración de diferentes estrategias de solución, a la 
deducción de fórmulas y al empleo de teoremas. (A)

Cada macrodestreza abarca un conjunto de destrezas con criterio de des-
empeño agrupadas en bloques curriculares.

El área de Matemática se estructura en  cinco bloques curriculares que son: 

• Bloque de relaciones y funciones. Este bloque se inicia en los prime-
ros años de Básica con la reproducción, descripción, construcción de 
patrones de objetos y figuras. Posteriormente se trabaja con la identi-
ficación de regularidades, el reconocimiento de un mismo patrón bajo 
diferentes formas y el uso de patrones para predecir valores, cada año 
con diferente nivel de complejidad hasta que los estudiantes sean capa-
ces de construir patrones de crecimiento exponencial. Este trabajo con 
patrones, desde los primeros años, permite fundamentar los conceptos 
posteriores de funciones, ecuaciones y sucesiones, contribuyendo a un 
desarrollo del razonamiento lógico y comunicabilidad matemática. 

• Bloque numérico. En este bloque se analizan los números, las formas de 
representarlos, las relaciones entre los números y los sistemas numéri-
cos, comprender el significado de las operaciones y cómo se relacionan 
entre sí, además de calcular con fluidez y hacer estimaciones razonables. 

• Bloque geométrico. Se analizan las características y propiedades de 
formas y figuras de dos y tres dimensiones, además de desarrollar argu-
mentos matemáticos sobre relaciones geométricas, especificar localiza-
ciones, describir relaciones espaciales, aplicar transformaciones y utili-
zar simetrías para analizar situaciones matemáticas, potenciando así un 
desarrollo de la visualización, el razonamiento espacial y el modelado 
geométrico en la resolución de problemas. 

• Bloque de medida. El bloque de medida busca comprender los atributos 
medibles de los objetos tales como longitud, capacidad y peso desde 
los primeros años de Básica, para posteriormente comprender las uni-
dades, sistemas y procesos de medición y la aplicación de técnicas, he-
rramientas y fórmulas para determinar medidas y resolver problemas de  
su entorno. 

• Bloque de estadística y probabilidad. En este bloque se busca que los 
estudiantes sean capaces de formular preguntas que pueden abordarse 
con datos, recopilar, organizar en diferentes diagramas y mostrar los da-
tos pertinentes para responder a las interrogantes planteadas, además 
de desarrollar y evaluar inferencias y predicciones basadas en datos; 
entender y aplicar conceptos básicos de probabilidades, convirtiéndose 
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en una herramienta clave para la mejor comprensión de otras disciplinas 
y de su vida cotidiana. 

Finalmente, recordemos que a través del estudio de la Matemática, los edu-
candos aprenderán valores muy necesarios para su desempeño en las aulas 
y, más adelante, como profesionales y ciudadanos. Estos valores son riguro-
sidad —los estudiantes deben acostumbrarse a aplicar las reglas y teoremas 
correctamente, a explicar los procesos utilizados y a justificarlos—; organiza-
ción —tanto en los lugares de trabajo como en sus procesos deben tener una 
organización tal que facilite su comprensión en lugar de complicarla–; lim-
pieza —los estudiantes deben aprender a mantener sus pertenencias, traba-
jos y espacios físicos limpios— respeto —tanto a los docentes, autoridades, 
como a sus compañeros, compañeras y a los espacios físicos—; y conciencia 
social –los estudiantes deben entender que son parte de una comunidad  
y que todo aquello que ellos hagan afectará de alguna manera a los demás 
miembros de la comunidad; por lo tanto, deberán aprender a ser buenos 
ciudadanos en este nuevo milenio—.

Perfil de salida del área

Durante los diez años de Educación General Básica, el área de Matemática 
busca formar ciudadanos que sean capaces de argumentar y explicar los 
procesos utilizados en la resolución de problemas de los más variados ám-
bitos y, sobre todo, con relación a la vida cotidiana. Teniendo como base el 
pensamiento lógico y crítico, se espera que el estudiantado desarrolle la 
capacidad de comprender una sociedad en constante cambio, es decir, que-
remos que los estudiantes sean comunicadores matemáticos, y que puedan 
usar y aplicar de forma flexible las reglas y modelos matemáticos. 

Después de los diez años de Educación General Básica, los educandos po-
seerán el siguiente perfil de salida en el área de Matemática y que ha sido 
resumido en los siguientes puntos: 

• Resolver, argumentar y aplicar la solución de problemas a partir de 
la sistematización de los campos numéricos, las operaciones arit-
méticas, los modelos algebraicos, geométricos y de medidas sobre 
la base de un pensamiento crítico, creativo, reflexivo y lógico en  
vínculo con la vida cotidiana, con las otras disciplinas científicas  
y con los bloques específicos del campo matemático.

• Aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en la so-
lución de problemas matemáticos en relación con la vida cotidiana, 
con las otras disciplinas científicas y con los bloques específicos del 
campo matemático.
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Los objetivos generales del área de Matemática son: 

• Demostrar eficacia, eficiencia, contextualización, respeto y capaci-
dad de transferencia al aplicar el conocimiento científico en la so-
lución y argumentación de problemas por medio del uso flexible de 
las reglas y modelos matemáticos para comprender los aspectos, 
conceptos y dimensiones matemáticas del mundo social, cultural y 
natural. 

• Crear modelos matemáticos, con el uso de todos los datos disponi-
bles, para la resolución de problemas de la vida cotidiana.

• Valorar actitudes de orden, perseverancia, capacidades de investi-
gación para desarrollar el gusto por la Matemática y contribuir al 
desarrollo del entorno social y natural. 

Objetivos educativos del área
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Objetivos educativos1

• Reconocer, explicar y construir patrones numéricos relacionándolos 
con la resta y la multiplicación, para desarrollar la noción de división 
y fomentar la comprensión de modelos matemáticos.

• Integrar concretamente el concepto de número a través de activida-
des de contar, ordenar, comparar, medir, estimar y calcular cantidades 
de objetos con los números del 0 al 9 999, para poder vincular sus 
actividades cotidianas con el quehacer matemático.

• Aplicar estrategias de conteo y procedimientos de cálculos de suma, 
resta y multiplicación con números del 0 al 9 999, para resolver pro-
blemas de la vida cotidiana de su entorno. 

• Reconocer y comparar cuadrados y rectángulos, sus elementos y sus 
propiedades como conceptos matemáticos, en los objetos del en-
torno, de lugares históricos, turísticos y bienes naturales para una 
mejor comprensión del espacio que lo rodea. 

• Medir, estimar y comparar tiempos, longitudes (especialmente 
perímetros de cuadrados y rectángulos), capacidades y peso con 
medidas y unidades convencionales de los objetos de su entorno 
inmediato, para una mejor comprensión del espacio y del tiempo 
cotidianos. 

• Comprender, expresar y representar informaciones del entorno  
inmediato en diagramas de barras, para potenciar el pensamiento 
lógico matemático y la solución de problemas cotidianos. 
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Planificación  
por bloques curriculares

2

Bloques
curriculares Destrezas con criterios de desempeños

1. Relaciones 
 y funciones

• Relacionar y construir patrones numéricos crecientes con la suma y 
la multiplicación. (C)

• Representar los elementos relacionados de un conjunto de salida 
con un conjunto de llegada como pares ordenados, en función del 
orden convencional. (P)

2. Numérico

• Escribir y leer números naturales hasta el 9 999. (C, P, A)
• Contar cantidades dentro del círculo del 0 al 9 999 en grupos de 2, 

3, 5 y 10. (P, A)
•  Agrupar objetos en miles, centenas, decenas y unidades con 

material concreto y con representación simbólica. (P)
• Reconocer el valor posicional con base en la composición y 

descomposición de unidades de millar, centenas, decenas y 
unidades. (C)

• Establecer relaciones de secuencia y orden en un conjunto de 
números de hasta cuatro cifras. (P)

• Ubicar números naturales hasta el 9 999 en la semirrecta numérica. 
(C, P)

• Resolver adiciones y sustracciones con reagrupación con los 
números hasta 9 999. (P, A)

• Resolver adiciones y sustracciones mentalmente con la aplicación 
de estrategias de descomposición en números menores de 1 000. 
(P, A)

• Resolver y formular problemas de adición y sustracción con 
reagrupación con números de hasta cuatro cifras. (A)

• Resolver multiplicaciones en función del modelo grupal, 
geométrico y lineal. (P) 

• Memorizar paulatinamente las combinaciones multiplicativas 
(tablas de multiplicar) con la manipulación y visualización de 
material concreto. (P)

• Aplicar las reglas de multiplicación por 10, 100 y 1 000 en 
números de hasta dos cifras. (A) 

• Aplicar las propiedades conmutativa y asociativa de la 
multiplicación en el cálculo mental y resolución de problemas. (A)



A
ctualización y Fortalecim

iento Curricular de la Educación Básica 2010

65

• Resolver operaciones con operadores aditivos, sustractivos y 
multiplicativos en diversos problemas. (P, A)

• Relacionar la noción de división con patrones de restas iguales 
o reparto de cantidades en tantos iguales. (C)

• Reconocer la relación entre división y multiplicación e identificar 
sus términos. (C)

• Calcular productos y cocientes exactos mentalmente utilizando 
varias estrategias. (P, A)

• Resolver problemas relacionados con multiplicación y división con 
el uso de varias estrategias. (A)

• Redondear números naturales inferiores a 1 000 a la centena y 
decena más cercanas. (C, A)

• Reconocer triples, tercios y cuartos en unidades de objetos. (C)

3. Geométrico

• Reconocer la semirrecta, segmento y ángulo y representarlos en 
forma gráfica. (C)

• Reconocer cuadrados y rectángulos a partir del análisis de sus 
características. (C, P)

• Reconocer y clasificar ángulos según su amplitud: recto, agudo y 
obtuso en objetos, cuerpos y figuras geométricas. (C, P)

• Determinar el perímetro de cuadrados y rectángulos por medición. 
(P, A)

4. Medida

• Identificar y utilizar las unidades de medidas de longitud: el metro 
y sus submúltiplos dm, cm, mm en estimaciones y mediciones de 
objetos de su entorno. (C, A)

• Realizar conversiones simples de medidas de longitud del metro 
a sus submúltiplos. (P, A)

• Identificar la libra como medida de peso. (C)
• Identificar el litro como medida de capacidad. (C)
• Realizar conversiones simples de medidas de tiempo en la 

resolución de problemas. (P, A)
• Representar cantidades monetarias con el uso de monedas y 

billetes. (A)

5. Estadística y 
 probabilidad

• Recolectar, representar e interpretar en diagramas de barras datos 
estadísticos de situaciones cotidianas. (P, A)

• Realizar combinaciones simples de hasta tres por tres. (A)
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Precisiones para la enseñanza  
y el aprendizaje

3

La nueva propuesta que se presenta a los docentes del país se basa en la es-
trecha relación de la Matemática con el entorno del estudiantado, es decir, 
se debe construir el conocimiento matemático a partir de experiencias con-
cretas y contextualizadas. A medida que las niñas y los niños vayan constru-
yendo los conceptos y transfiriéndolos a diferentes situaciones, el uso del 
material concreto irá disminuyendo paulatinamente, aunque siempre debe-
rá estar a la disposición de los educandos para reforzar sus procesos y sus 
argumentaciones. 

La Matemática está presente en todas las actividades de las personas; tiene 
una estrecha relación con la filosofía, el arte y es instrumento de otras cien-
cias; no es la única en donde se razona, pero sí ayuda a desarrollar pensa-
mientos lógicos, deductivos e inductivos. Esta “disciplina”, que identifica al 
conocimiento como formador de la capacidad de especulación deductiva, 
es también considerada una ciencia de estructuras o de modelos organiza-
dos, cuyo aprendizaje deberá conducir a la construcción de esas estructuras 
de pensamiento que luego serán transferidas a la resolución de situaciones 
problemáticas.

El juego es una actividad creadora, donde niñas y niños aprenden a pensar, se 
expresan, desarrollan habilidades, investigan, descubren y se hacen autóno-
mos. Los juegos didácticos tienen la ventaja de ser utilizados en cualquier mo-
mento del proceso: ya sea como motivación para la enseñanza - aprendizaje 
de un conocimiento, para tener mayor comprensión por medio de la práctica 
o como herramienta valiosa para evaluar los conocimientos adquiridos. 

El papel del docente debe ser el de un guía, un mediador del aprendizaje  
y fomentar un clima propicio en el aula, motivando a sus escolares a indagar 
sobre un tema; además debe diseñar y formular problemas que relacionen 
los intereses del estudiantado u otras áreas con la Matemática, a fin de vin-
cular esta área del saber con la vida cotidiana. Todo esto debe estar enmar-
cado en el trabajo de valores y de respeto, incentivando la participación de 
todos los involucrados en el proceso educativo. 

Es importante que el trabajo en valores se evidencie en el área de Matemá-
tica, al igual que en otras áreas. Estos deben ser incluidos en todo momento. 
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Es preciso aprovechar todas las oportunidades que se nos presentan a diario 
y no solamente trabajar en valores como el orden, la precisión, la exactitud, 
el valor de la verdad, propios de esta área, sino también trabajar en valores 
de identidad nacional, protección del medioambiente, entre otros. 

En el cuarto año de Educación Básica se han encontrado algunos temas 
importantes, los cuales trataremos a continuación, no sin antes recordarle 
que debe promover la integración de los bloques, y el orden en el cual se 
encuentran estas precisiones no significa de ninguna manera que es el or-
den a seguir. Usted, en función de su planificación y del nivel del grupo de 
estudiantes a su cargo, establecerá el orden adecuado para cumplir con los 
contenidos y con las destrezas a desarrollar en este año. 

La guía de los docentes es primordial en el desarrollo de las destrezas de 
este bloque, puesto que las alumnas y los alumnos ya saben construir pa-
trones de suma; identifican las partes que faltan en los patrones; describen, 
extienden y crean patrones numéricos y geométricos a través de modelos 
(tales como objetos concretos, dibujos, secuencias simples de números). 
Reconocen las relaciones matemáticas entre los números en patrones; ana-
lizan patrones numéricos y enuncian la regla de las relaciones (por ejemplo: 
en el patrón 2, 4, 6, 8,… la regla generadora es +2), como también extienden 
patrones de acuerdo con las reglas dadas. Con todas estas estrategias, que 
el estudiantado ya maneja con fluidez, el aprendizaje de la multiplicación 
resultará más fácil, ya que las series numéricas les son muy familiares. Este 
año se afianzará en la noción de multiplicación a través del análisis, cons-
trucción y posterior memorización de las tablas de multiplicar. 

De todas maneras, es imprescindible revisar y evaluar los conocimientos 
previos sobre los patrones de figuras, sumas y restas en forma ascendente 
y descendente. Por ejemplo, se les puede pedir que completen la tabla si-
guiente y expliquen la relación que conecta cada una de las filas.

Bloque: Relaciones y funciones

Para cada una de estas filas podemos utilizar diferentes tipos de preguntas, 
por ejemplo: iniciar con ¿cuál es el patrón de la primera fila?, ¿puedes com-
pletar el número que falta?; o en la segunda fila preguntar ¿si completas la 
tira, estaría el número 19 en ella?, ¿por qué sí?, ¿por qué no? También soli-
citarles que nos escriban un número que no aparecerá en este patrón y que 
expliquen el porqué. Recuerde que es muy importante argumentar y de-
batir en el área de Matemática, pues así sabremos cómo piensan nuestros 
estudiantes y, además, podrán reconocer los errores o aciertos al momento 
de verbalizar el proceso realizado. 

Cuando sus educandos manejen con libertad la construcción de patrones 
numéricos con series ascendentes y descendentes de suma y resta, empie-

1 ? 3 4

6 8 10 ?

24 ? 6 3
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1 ? 3 ?

6 12 ? 24

ce a trabajar con la aplicación de la multiplicación. Es necesario pedir a las 
niñas y a los niños que busquen la relación entre los números, posterior-
mente podremos trabajar con dos filas a la vez. Por ejemplo: 

En el ejemplo anterior, debemos encontrar la relación entre los valores de la 
primera fila con los correspondientes de la segunda fila, que es donde apli-
carán la multiplicación y, además, servirá para que más adelante entiendan 
la relación entre la variable independiente y la dependiente en relaciones 
y funciones. 

Al momento de evaluar la relación de patrones numéricos crecientes con 
la suma y multiplicación, debemos saber si los estudiantes identifican esta 
relación, para esto podemos plantear las siguientes preguntas: ¿Cuál es el 
patrón utilizado en una fila de números?, ¿se pueden anticipar los números 
de una fila de números?, escribe una fórmula para esta tira de números. 
Como un segundo paso es posible evaluar si los estudiantes construyen un 
patrón aplicando una regla preestablecida. Finalmente, es esencial que el 
estudiantado pueda establecer las diferencias entre patrones, a nivel de sus 
valores, de las operaciones utilizadas o de la tendencia de los mismos, es 
decir, si son crecientes o decrecientes. 

El valor posicional es un concepto que se ha revisado desde el Segundo año 
de Educación Básica y es un pilar para la comprensión del bloque numérico  
y de su formación. En este año, los escolares empezarán a trabajar con nú-
meros de cuatro dígitos o de cuatro cifras, con lo cual estaremos incremen-
tando un nuevo valor posicional a los ya conocidos hasta este nivel. En un 
número de dos cifras o más, el valor de una cifra dependerá de la posición 
que ocupa dentro del número. Esta forma de escribir los números, separa-
dos en cifras, facilita su lectura, y puede ser transferido a una tabla en la 
cual cada columna le indica el valor que tiene cada dígito. Además, constitu-
ye una herramienta para solucionar diversas situaciones matemáticas y para 
entender varios procesos en las operaciones con los números naturales. 

Es conveniente recordar que los estudiantes de cuarto año de Básica tienen 
interiorizada la destreza de la descomposición de números de tres cifras 
en centenas, decenas y unidades, y que pueden representar esta descom-
posición de varias maneras, tanto con el uso de la tabla como con material 
concreto de base diez. Basándose en este conocimiento, es posible exten-
derlo a la formación de las unidades de millar. Con esto, iniciaremos con la 
representación de números de cuatro cifras, prolongando la tabla de valor 
posicional en una columna y el material concreto de base diez a los cubos 
grandes que representan la unidad de millar. 

Recuerde que es necesario realizar muchos ejercicios de valor posicional 
para que sus estudiantes interioricen la destreza, pero no deben ser ruti-
narios. Formule ejercicios diferentes que incentiven el razonamiento y lo 

Bloque: Numérico
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apliquen en la resolución de varias situaciones matemáticas. Para realizar 
la evaluación, el docente puede utilizar fichas de observación, el cuaderno 
del estudiante, una lista de control, o hacerlo de la forma que considere más 
conveniente puesto que cada momento de su labor docente debe ser diná-
mica, creativa, innovadora e ingeniosa y evidenciarse en la evaluación.

En este año de Educación Básica, otro de los temas a tratar es la multipli-
cación. Nunca empiece por pedir a sus estudiantes que se aprendan de 
memoria las tablas de multiplicar ya que con ello solo sabrán repetir re-
sultados de multiplicaciones, pero no necesariamente entenderán qué es 
la multiplicación ni cómo se aplica a la resolución de problemas. Recuerde 
que la multiplicación puede y debe ser explicada utilizando los tres mode-
los descritos a continuación, los cuales se basan en sumas repetitivas: el 
primero es un modelo grupal, es decir, utilizamos sumandos iguales los cua-
les agrupamos para que los estudiantes visualicen que estamos sumando 
grupos de igual cantidad. Sus estudiantes pueden representar gráficamente 
en sus cuadernos y escribir lo siguiente:

 Tres grupos de 2 estrellas, cada uno me da un total de 6 estrellas.
 Tres grupos de 2 es igual a 6.

   2 + 2 + 2 = 6
   3     veces 2   = 6
   3 x 2   = 6

En esta última expresión matemática, los estudiantes siguen leyendo. 

 “3 veces 2 es igual a 6”. 

También la multiplicación puede ser representada de forma lineal, utilizan-
do la recta numérica como en el ejemplo a continuación: 

0 2 41 3 5 6 7

Tres saltos de dos unidades, cada uno me da seis. 

Con áreas rectangulares3  saltos de   2      es igual a  6

2 + 2 + 2 = 6

3     veces 2   = 6

3 x 2   = 6
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Finalmente, el modelo geométrico en el cual utilizamos arreglos rectangula-
res y representamos la multiplicación utilizando filas y columnas. Es impor-
tante ser consistente en cuanto a la representación de los arreglos rectan-
gulares, de modo que el primer factor se represente en las filas y el segundo, 
en las columnas. En el ejemplo anterior se puede ver la representación de la 
multiplicación de 3 x 2 (un rectángulo con 3 filas y 2 columnas).

Este modelo sirve también para visualizar las propiedades conmutativa, 
asociativa y distributiva en la multiplicación. 

Cuando los estudiantes han comprendido el concepto de la multiplicación 
y su relación con la suma, se deberá trabajar paulatinamente en el proceso 
de comprensión de su algoritmo, en ejercicios rutinarios y en problemas 
cotidianos. 

Además, es necesario iniciar con la resolución de multiplicaciones de 2, 3 
 y 4 cifras en el multiplicando, por 1 cifra en el multiplicador sin reagrupa-
ción y, posteriormente, con reagrupación.

Cuando el estudiantado domine estos procesos, se deberá continuar rea-
lizando ejercicios de multiplicación con reagrupación en el mismo orden 
anteriormente señalado y, por último, se trabajará en multiplicaciones de 
2, 3 y 4 cifras en el multiplicando, por 2 cifras en el multiplicador sin re-
agrupación y con reagrupación. Este proceso de multiplicación se trabajará 
continuamente durante todo el año. 

Otro de los temas importantes en este año es la división, la que será traba-
jada como noción, es decir, el estudiantado no empleará el algoritmo de la 
división, pero si deberá conocer que la división es una repartición en tantos 
iguales o que es una resta reiterada y, sobre todo, que la división es la ope-
ración inversa a la multiplicación. 

A continuación, presentamos un problema que puede ser resuelto, si se em-
plea la fase manipulativa y fase gráfica: Pedro, Manuela y Rosa quieren re-
partirse 9 bolones de verde en partes iguales, ¿cuántos bolones le tocan a 
cada uno? Ahora le mostramos la solución de este problema de acuerdo a 
cada fase: 

Fase manipulativa. Con el uso de fichas o de material de base diez, los estu-
diantes resolverán el problema. Antes de manipular el material, es necesario 

Con áreas rectangulares2 + 2 + 2 = 6

3     veces 2   = 6

3 x 2   = 6

2   grupos de 3               es igual a  6

3 + 3   = 6

2     veces 3   = 6

2 x 3   = 6

3 x 2  =      2  x  3   = 6
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que realicen una estimación del resultado para que tengan una idea de más 
o menos cuanto le tocará a cada uno.

Rosa Pedro Manuela

Fase gráfica. Una de las ventajas del material concreto de base diez es la fa-
cilidad de representarlo gráficamente y el estudiantado lo puede hacer en 
sus cuadernos, con lo cual queda un registro de lo que hacen, o con palitos 
que representen la cantidad y las reparticiones, por ejemplo: 

R P M

R P M

Posteriormente puede ir incrementando cantidades poco a poco, a medida 
que trabaja en estas fases, por ejemplo sus estudiantes pueden dividir 348 
para 3 sin saber el algoritmo. Esto lo puede realizar únicamente conocien-
do la representación del 348 con material de base diez, como se muestra  
a continuación:

1. Representamos el 348 con material de Base diez. 

Centenas Decenas Unidades

2. Con la ayuda de fichas de otro color representamos el número 3, en este 
caso son redondas. 

3. Permita que exploren las soluciones a este problema, que empiecen  
a realizar las reparticiones en tantos iguales. Si los estudiantes conocen 
muy bien el valor posicional y la descomposición de los números, no 
tendrán dificultad al efectuar este proceso. 
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4. Al principio, tendrán algo similar a lo anterior y si argumentan que ya no 
pueden seguir repartiendo en partes iguales, recuérdeles cómo se pue-
de descomponer el doce para seguir con el reparto. 

=

5. Se reparte esta cantidad.

6. Por último, sus estudiantes pueden comprobar la cantidad que hay en 
cada grupo, la misma que es 116. 

Esta es una estrategia de trabajo, que con su creatividad y experiencia pue-
de y debe ser modificada, para que sus estudiantes comprendan la noción 
de división. 
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Acompañe este ejercicio con la verbalización del proceso utilizado; recuer-
de que es muy importante para afianzar los conocimientos adquiridos, ob-
servar el desarrollo del pensamiento matemático y detectar errores. 

En lo concerniente a la evaluación, es conveniente recordar que es el proce-
so de recolección y análisis de información relevante vinculado al proceso 
de enseñanza - aprendizaje con el fin de medir e identificar los avances, las 
dificultades, el desarrollo de capacidades y habilidades, y la localización 
de necesidades educativas adicionales en los educandos. «El propósito de 
la evaluación no es comprobar, sino mejorar, es decir tiene una finalidad 
formativa». Para la recolección de datos es indispensable elegir, diseñar, 
estructurar y adaptar una serie de técnicas e instrumentos que se llevarán  
a cabo según los criterios metodológicos de la evaluación. Durante el traba-
jo docente, para recolectar información acerca del proceso de aprendizaje 
de los estudiantes, se puede utilizar alguno de los siguientes instrumentos: 
fichas de observación, escala estimativa, cuadernos del estudiantado o re-
solución de problemas. El instrumento escogido dependerá básicamente 
de la necesidad del docente, de su interés y de su creatividad.

Todos los anteriores son instrumentos valiosos para poder concluir que 
entender y trabajar en Matemática no es algo aburrido ni mecánico, sino 
divertido y útil. La corta edad de sus estudiantes hace necesario utilizar el 
componente lúdico para favorecer el proceso de enseñanza - aprendizaje. 
Es por ello que se debe primar lo intuitivo frente a lo arbitrario, conocer 
lo elemental partiendo del propio conocimiento, haciendo el aprendizaje 
significativo y relevante. No obsesionarse por los conceptos aprendidos de 
memoria, sino favorecer los procedimientos y actitudes.

En este año debemos trabajar en la clasificación de ángulos según su am-
plitud, limitados a ángulos agudos, obtusos y rectos. Tome en consideración 
que esta clasificación estará basada únicamente en la observación, ya que 
en este año no utilizaremos aún ningún instrumento de medida de ángulos. 
Es importante iniciar con las figuras básicas de los cuerpos geométricos, 
con las que el estudiantado esté familiarizado y clasificar sus ángulos. Este 
trabajo puede ser individual o puede ser grupal, con lo cual se generan 
discusiones interesantes para el aprendizaje. Por ejemplo, una figura con la 
que se puede iniciar es el cuadrado o el rectángulo, puesto que todos sus 
ángulos son rectos, y además son las figuras que se estudian en este año de 
Básica. A partir de estas figuras, podemos definir los ángulos rectos y luego 
los agudos como los menores a los rectos y los obtusos como los mayores 
a los rectos.

Para que los educandos puedan clasificar diferentes objetos, cuerpos y fi-
guras de acuerdo con sus ángulos, elabore una plantilla como la que se 
muestra en la figura. 

Bloque: Geométrico
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Esta plantilla puede ser confeccionada con la esquina de una hoja o con la 
de una cartulina. Con el uso de esta plantilla, permita que sus estudiantes 
exploren en el aula la medida de los ángulos de diferentes objetos o figuras 
y de los cuerpos geométricos entregados, y que agrupen estos objetos se-
gún el criterio dado. 

Así mismo, dentro de este bloque, se trabaja en el reconocimiento de cua-
drados y rectángulos. Recuerde asociar siempre estas figuras al entorno 
que los rodea y a vincularlo con otros objetos fuera del entorno pero que 
sean de interés cultural y patrimonial del Ecuador. Por ejemplo: puede hacer 
alusión a diferentes obras de arte, lugares históricos en los que se puedan 
identificar las figuras geométricas deseadas o los tipos de ángulos. Tenga en 
cuenta que la Matemática debe estar ligada a la realidad, al conocimiento y 
conservación de nuestro patrimonio cultural. 

En el tema sobre perímetros de cuadrados y rectángulos, iniciaremos dando 
al estudiantado una situación problema con este contenido. Procure que 
el problema esté estrechamente relacionado con su contexto, por ejem-
plo: buscar un piso de cerámica, en el cual las cerámicas sean cuadradas 
o rectangulares y el problema que deberán resolver es el de determinar 
la medida de una de estas cerámicas, para reemplazar aquellas que estén 
deterioradas. Después de la medición de cada una de las figuras, solicíte-
les que dibujen los cuadrados o rectángulos obtenidos, que reconozcan sus 
elementos y que midan el contorno de la figura. Explíqueles que la medida 
del contorno de una figura se llama perímetro y pregúnteles cuál es el perí-
metro de la cerámica que encontraron. Es necesario entablar una conversa-
ción acerca de si todos los rectángulos o si todos los cuadrados tienen o no 
el mismo perímetro y por qué. 

Otra forma de calcular el perímetro es dibujar diferentes cuadrados y rec-
tángulos en hojas cuadriculadas del cuaderno para facilitar su conteo. Los 
estudiantes contarán el número de segmentos, de una cuadrilla a la siguien-
te, alrededor de todo el contorno de la figura para determinar su perímetro. 
Si tiene la posibilidad de realizar estas figuras en el patio de la escuela, ellos 
podrán contar el número de pasos en lugar de los segmentos. O iniciar con 
el uso de la regla y del metro para la medición y cálculo del perímetro. 

Si queremos integrar los diferentes bloques, podemos organizar una acti-
vidad en el cual las alumnas y los alumnos tendrán que buscar diferentes 
cuadrados y rectángulos de su entorno, medirlos, registrarlos, calcular su 
perímetro y presentar estos datos en un diagrama de barras. Con esta activi-
dad trabajamos varios aspectos a la vez como son el perímetro, las medidas 
de longitud, los diagramas de barras, trabajo colaborativo y valores de res-
peto, orden, entre otros. Una gran parte de los resultados obtenidos de las 
actividades depende de su creatividad a la hora de trabajar con ellos. 

Después de realizar algunas actividades similares a la anterior, plantee ejer-
cicios en los que solo se le den valores. Pero recuerde que estas actividades 
no deben ser rutinarias, busque o cree problemas que promuevan diversas 
estrategias de solución y fomente el pensamiento lógico matemático. 
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En este bloque se trabajará en conversiones de medidas entre el metro y 
sus submúltiplos, incluidas también las conversiones monetarias. Deberá 
enfocarse, además, en los conceptos de libra y litro, unidades de peso y de 
capacidad muy usadas en nuestro medio. 

Para trabajar en las conversiones del metro a sus submúltiplos, es necesario 
que los estudiantes visualicen y tengan una idea clara de la distancia que 
representa cada una de estas unidades y que puedan reproducirlas de ma-
nera aproximada con partes de sus cuerpos. Por ejemplo: que utilicen una 
cuarta para representar un decímetro y el ancho de su pulgar, con el fin de 
simbolizar un centímetro; que para el milímetro usen papel milimetrado  
o una regla graduada. Una vez que los estudiantes tengan una idea clara de 
la magnitud de cada una de estas unidades, podemos iniciar con la relación 
entre las mismas. Esta relación, al ser decimal, nos facilitará mucho su com-
prensión ya que seguiremos trabajando en un sistema análogo al sistema 
numérico. 

Para pasar del metro a decímetros, multiplicamos por 10; de decímetros a 
centímetros multiplicamos por 10, y de centímetros a milímetros lo volve-
mos a multiplicar por 10. Obviamente no se recomienda empezar a realizar 
las conversiones por medio de la multiplicación ya que resulta muy abstrac-
to; al contrario, al inicio de las conversiones se sugiere hacerlo por medio 
de la medición, para lo cual las reglas graduadas en decímetros y en centí-
metros son muy útiles. Los educandos iniciarán las conversiones a través de 
ejercicios prácticos. Se les pedirá trazar con la regla un segmento de 2 dm y 
expresarlo en centímetros. Los estudiantes deducirán que 2 dm = 20 cm. A 
continuación, trazarán un segmento de 3 dm y lo medirán en cm. Confirma-
rán que la relación es 3 dm = 30 cm. Por el uso de patrones, podrán deducir 
que la medida en cm, de una longitud expresada en dm, es 10 veces mayor.

También se sugiere emplear la tabla de conversiones donde cada unidad 
está ubicada en una columna, al igual que los dígitos de un número en la 
tabla de valor posicional, y para pasar de una unidad a otra simplemente se 
aumentan ceros. Por ejemplo: si se desea transformar 2 m a un submúltiplo, 
se debe ubicar el 2 en la columna del m y aumentar ceros hasta llegar a la 
unidad en la cual pretendemos expresar esta medida. Si es que queremos 
en decímetros, aumentamos un cero (segunda fila de la tabla) y obtendrá 
que 2 m = 20 dm. Si deseamos expresarlo en cm, aumentamos dos ceros 
(tercera fila de la tabla) y constatamos que 2 m = 200 cm y en mm obtendrá 
2 000 (fila 4 de la tabla).

Bloque: Medida

m dm cm mm

2

2 0

2 0 0

2 0 0 0

3 0
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Si se requiere cambiar de dm a cm, ubicar la cantidad de decímetros en 
la columna correspondiente y nuevamente aumentar ceros hasta la unidad 
nueva; por ejemplo: si quiere expresar 3 dm en cm, ubicar el 3 en la columna 
de dm y aumentar un cero hasta llegar a la columna de cm y obtendrá que 3 
dm = 30 cm (fila 5 de la tabla). Una vez que los estudiantes se familiaricen 
con esta tabla, las conversiones del metro a sus submúltiplos les resultarán 
muy simples ya que las relacionan, como se explicó anteriormente, a la tabla 
de valor posicional. Es necesario e importante que una vez que se usa la 
tabla, se haga la conexión con la multiplicación de un número por 10, 100 
y 1 000. Recuerde mencionar al estudiantado también que al expresar una 
cantidad en una unidad más pequeña, el número de estas unidades será 
mayor en la misma relación. Si la unidad a la que se convierte es 10 veces 
menor que la unidad de partida, la cantidad final será 10 veces mayor que la 
cantidad de partida. Este es un principio de compensación, el cual se aplica 
a cualquier conversión y lo analizará otra vez al realizar conversiones en el 
sistema numérico y en el monetario. 

Finalmente, el manejo de esta tabla será de mucha ayuda cuando los es-
tudiantes realicen conversiones desde los submúltiplos del metro a los 
múltiplos, necesiten usar números decimales y aplicar las divisiones para 
10, 100 y 1 000; también al realizar conversiones entre notación decimal y 
científica. Se puede comenzar con algunos problemas de conversión en el 
sentido inverso, solamente por medio del uso de la tabla, pero es necesario 
ser cuidadoso al momento de elegir las cantidades para que no aparezcan 
números decimales. Por ejemplo: pedir que en la misma tabla anterior con-
viertan los 2 000 mm a centímetros, a decímetros o a metros, para lo cual 
deberán ubicarse en la unidad a la que quieren convertir y leer la cantidad 
expresada. 

La evaluación de estas conversiones del metro a sus submúltiplos puede 
realizarse a través de la observación de ejercicios explícitos de conversión  
o por medio de proposiciones verdaderas o falsas, entre otras.

Otro tema importante en este bloque y en este año de Educación Básica es 
la conversión de valores monetarios y el uso de varias combinaciones de 
monedas y billetes para expresar cantidades monetarias. Nuevamente en 
este tema, utilizará la compensación tratada en el punto anterior. Es esencial 
aclarar al estudiantado que al convertir a una unidad de menor valor, para 
compensar, la cantidad aumentará en la misma proporción o viceversa. Por 
ejemplo: si cambia una moneda de 1 dólar en monedas de 10 centavos, 
como las monedas de 10 centavos valen 10 veces menos que la moneda de 
1 dólar, para compensar el valor tendré 10 veces más monedas de 10 cen-
tavos. Al trabajar en estas conversiones es recomendable hacerlo de forma 
concreta, es decir, utilizar monedas de plástico para que realicen físicamen-
te las conversiones y luego de suficiente práctica, puedan hacerlo sin el uso 
de este material sino de forma abstracta y práctica en transacciones reales. 
Recuerde, además, que normalmente todas las transacciones monetarias, 
en la edad de sus estudiantes, se hacen en forma concreta; por esta razón es 
fundamental que los estudiantes estén familiarizados con las monedas, sus 
valores y sus conversiones. 

Otra actividad en la que se aconseja trabajar con los estudiantes es la de 
simular transacciones monetarias, con el uso de monedas y billetes de ju-
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En este bloque es necesario trabajar en la realización de combinaciones 
con material concreto. Por ejemplo: si tenemos 3 pantalones y 2 camisas, 
¿cuántas combinaciones diferentes podemos realizar con estas prendas? 
Este ejercicio puede ser resuelto inicialmente por medio de combinaciones 
concretas de las diferentes prendas, utilizando diagramas de combinación 
como el presentado a continuación, con la aplicación de la multiplicación:

Bloque: Estadística y probabilidad

guete, en situaciones similares a las que pueden enfrentar a esta edad. 
Básicamente, la idea es que el estudiantado realice compras y ventas de 
productos con el uso de dinero y pueda recibir y dar vuelto. Una actividad 
muy entretenida y didáctica es la de crear una tienda de barrio pidiendo  
a cada niña y niño que traigan una cierta cantidad de dulces, galletas, golo-
sinas y otros productos no costosos. Cada estudiante le pondrá el precio a 
cada artículo que aportó para la tienda y además cada niña y niño recibirán 
una cantidad igual en valor monetario para realizar las compras. Algunos de 
sus estudiantes, por turnos, serán los dueños de la tienda, otros serán los 
vendedores y los demás, los compradores. Las restricciones en cuanto a la 
cantidad de productos que pueden comprar pueden ser establecidas por el 
docente. Lo importante es pedirles que registren cada una de las transaccio-
nes que realizaron, detallando lo que compraron, el precio de cada artículo, 
cómo lo pagaron, si recibieron o no cambio, y cuánto les quedó al final de 
la compra. Con esta actividad no solo estaremos realizando conversiones y 
transacciones monetarias, sino que los estudiantes estarán reforzando las 
operaciones de adición, sustracción y multiplicación e indirectamente la 
de división. Esta es una excelente actividad para evaluar la comprensión 
del estudiantado de las conversiones monetarias y del correcto manejo del 
dinero en transacciones comerciales. También se pueden evaluar las adicio-
nes, sustracciones y multiplicaciones con dinero.

Al final, podemos contar las posibilidades y vemos que son 6. 

Este procedimiento es recomendable hacerlo hasta combinaciones de 3 por 
3. Una vez que los educandos comprendan las operaciones que podemos 
realizar para la resolución de estas combinaciones, el uso de los diagramas 
irá disminuyendo. Para que los ejercicios no sean muy repetitivos ni mecá-
nicos, es importante que el docente incluya restricciones a las combinacio-
nes, lo cual obligará a sus estudiantes reflexionar un poco más al momento 
de buscar las soluciones en lugar de simplemente realizar operaciones me-
cánicamente. Una restricción puede ser, por ejemplo, que si tenemos 3 pan-
talones, 2 camisas y 3 pares de zapatos, no podemos en la misma semana, 
de lunes a viernes, repetir más de una vez un par de zapatos. 

Camisa 1 Camisa 2

Pantalón 2

Camisa 1 Camisa 2

Pantalón 3

Camisa 1 Camisa 2

Pantalón 1
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Indicadores esenciales  
de evaluación

4

• Construye patrones numéricos con el uso de la suma, la resta y la 
multiplicación. 

• Reconoce pares ordenados y los relaciona con la correspondencia 
de conjuntos.

• Escribe, lee, ordena, cuenta y representa números naturales de has-
ta cuatro dígitos.

• Reconoce el valor posicional de los dígitos de un número de hasta 
cuatro cifras.

• Resuelve problemas que involucran suma, resta y multiplicación con 
números de hasta cuatro cifras.

• Multiplica números naturales por 10, 100 y 1 000.

• Reconoce y clasifica ángulos en rectos, agudos y obtusos.

• Estima, mide y calcula el perímetro de cuadrados y de rectángulos.

• Realiza conversiones simples del metro a sus submúltiplos.

• Estima, mide y compara con unidades usuales de peso y de capacidad.

• Realiza conversiones simples entre unidades de tiempo (días, horas, 
minutos).

• Usa y representa cantidades monetarias para resolver problemas 
cotidianos.

• Recolecta, representa e interpreta datos estadísticos en diagramas 
de barras. 
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La importancia de enseñar  
y aprender Estudios Sociales

El conjunto de los Estudios Sociales en la Educación Básica tiene como ob-
jetivo ofrecer a los estudiantes una visión general de la sociedad donde vi-
ven; su ubicación y desarrollo en el espacio; su origen y evolución histórica; 
su papel en el marco de la Geografía y la Historia del mundo, especialmente 
de América Latina. También se orienta a desarrollar destrezas que les per-
mitan enfrentar otros campos del aprendizaje, los desafíos de la producción 
y el emprendimiento; así como su identificación con Ecuador, su patria, y el 
reconocimiento de los valores de la democracia y la ciudadanía.

En la educación de nuestro país hay una larga tradición de enseñanza de 
contenidos que podemos llamar “sociales”, que antes constaban en la pri-
maria y la secundaria, y luego en la Educación Básica. Siempre se consideró 
que los estudios de “Lugar natal”, Geografía, Historia, la llamada “Educación 
Social” y la Cívica eran fundamentales para desarrollar la personalidad, una 
conciencia de patria, y una ubicación de las personas en su país y en el mun-
do. Por ello, una vez que se han enunciado sus objetivos fundamentales, no 
hace falta justificar las razonas por las que se debe mantener esta tradición 
en el currículo de la actual Educación Básica. Lo que se requiere, en cam-
bio, es enfatizar en algunas de las fortalezas y limitaciones que se pueden 
detectar, al igual que en los rasgos significativos sobre los que se asienta el 
reajuste curricular que se ha llevado adelante.

No cabe duda de que la principal fortaleza de la tradición de los Estudios 
Sociales es la importancia que les han dado tanto la sociedad en su con-
junto como el propio sistema educativo. Entre sus principales debilidades 
está, sin embargo, cierta desvalorización que se ha desarrollado sobre todo 
entre quienes han pensado que son “inútiles”, frente a lo “práctico” de las 
matemáticas o las disciplinas técnicas. También ha sido un grave problema 
la práctica, que se inició en los años setenta, de incluir en una sola asig-
natura dictada anualmente Historia, Geografía y Cívica. Lo que pretendió 
ser una aproximación integral al sujeto social, terminó siendo una confusa 
mezcla que impide profundizar en el contenido de las diversas disciplinas. 
Esa alternativa, como lo han constatado varias generaciones de maestros  
y maestras, fue un retroceso que se debe corregir para el futuro.

ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES
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El contenido curricular de los Estudios Sociales va desde el reconocimiento 
de la identidad propia, personal y familiar del niño y de la niña, con una am-
pliación progresiva del ámbito temático, hasta el estudio de los problemas 
mundiales; enfrenta cuestiones básicas que tienen que ver con el entorno, 
para luego tomar separadamente Historia y Geografía, que se dictan alter-
nadamente año por año, sin mezclarse, pero en forma coordinada. Lo que se 
podría denominar Cívica o Educación para la Democracia, en cambio, se in-
serta como una dimensión valorativa de los propios contenidos geográficos 
e históricos, concretándose solo en algunos casos con temas específicos, 
como el conocimiento de la realidad actual del Ecuador.

El currículo se abre con una aproximación general al entorno, que se desa-
rrolla en segundo y tercer año. En segundo año los niños y las niñas se re-
conocen a sí mismos como seres vivos y seres sociales, aprecian su entorno 
más inmediato, como su familia, su hogar, su vecindad, su escuela, así como 
el conjunto de los seres vivos. En tercer año el currículo se enfoca en las 
necesidades fundamentales de los seres vivos, en particular en los alimen-
tos y la protección del ambiente; el estudiantado reconoce su lugar natal  
(la ciudad o el pueblo) y tiene una primera aproximación a su país, Ecuador, 
la división territorial y los símbolos.

Los dos años siguientes están dedicados a una visión inicial de elementos 
geográficos del Ecuador y del mundo. En cuarto año se estudia principalmen-
te la Geografía del Ecuador, pero se incluyen también otros temas conexos. 
Se inicia con el estudio de la Tierra y su ubicación en el universo, para pasar 
después al territorio del Ecuador, sus relieves, suelos, regiones naturales, 
climas, vegetales y animales. A continuación se estudia la población del 
país, su distribución étnica y etaria. En este año se hace una aproximación 
individualizada a la provincia del estudiante, a su territorio, recursos, po-
blación, trabajo, historia y símbolos. Por primera vez se incluye una unidad 
con contenido de Cívica, que afronta la ciudadanía, los derechos y deberes. 
En quinto año se estudia, en primer lugar, una “biografía” de la Tierra y las 
formas de medirla, para después revisar los continentes, océanos, climas, 
plantas, animales y recursos del planeta. Se estudia la población y los pro-
blemas más importantes del mundo. En este año se hace un acercamiento 
especial a América Latina, nuestra región, sus habitantes, las subregiones  
y países en particular.

Aparte de una ubicación general planetaria, los contenidos geográficos del 
currículo se concentran en aspectos de geografía física y población. Ésta 
es una opción metodológica expresa. Es importante que los alumnos y las 
alumnas se ubiquen en primer término en el territorio y sus principales 
características, para luego pasar a conocer la población. En este aspecto se 
enfatiza la dimensión étnica, sus diversidades y énfasis culturales, además 
en la distribución territorial y etaria. Es necesario destacar el papel de los 
niños, las niñas y jóvenes en la población del Ecuador y del mundo. Otros 
temas que los geógrafos consideren su competencia disciplinaria, como la 
Geografía Económica, los servicios, la dimensión ambiental, entre otros, se 
tratan más adelante, en otros puntos del currículo o en unidades dedicadas 
a la Cívica, como ya se mencionó. 

El sexto y séptimo año están dedicados íntegramente a la Historia del Ecua-
dor. Para ello se ha optado por la periodización sistemática formulada por la 



A
ctualización y Fortalecim

iento Curricular de la Educación Básica 2010

83

Nueva Historia del Ecuador, una obra que ha orientado la renovación histo-
riográfica de los últimos años. El contenido se articula a partir de una prime-
ra parte dedicada a la época Aborigen, la época Colonial y la Independencia, 
y una segunda parte dedicada a la época Republicana. El desarrollo de con-
tenidos se basa en la presencia de procesos estructurales y actores colecti-
vos, desechando la tradicional tendencia a considerar a los individuos como 
los protagonistas definitorios de la Historia. Al mismo tiempo se relievan 
hechos y personajes que permiten conocer mejor la realidad; esto quiere 
decir que se combina una visión de estructura, que explica el movimiento 
histórico, con la acción de los individuos y las circunstancias coyunturales 
que ilustran las circunstancias de cada realidad.

En estos dos años (sexto y séptimo), en consecuencia, se elimina totalmente 
la periodización tradicional, realizada a partir de los apellidos de los hom-
bres considerados determinantes (“floreanismo”, “garcianismo”, “alfarismo”, 
etcétera). Se desecha también, en forma terminante, la secuencia de las bio-
grafías de los notables, especialmente de los presidentes, como contenido 
de la Historia, para privilegiar una explicación del pasado a partir de la ac-
ción de las sociedades. Esto no elimina, sin embargo, que se formulen temas 
de estudio muy concretos, adaptados a la edad de los educandos, entre 
los que se incluyen el estudio de grandes personalidades individuales y su 
aporte a los procesos generales de la Historia. Los niveles de análisis que 
se formulan van desde los aspectos socioeconómicos, a los de tipo político 
y cultural.

El currículo de octavo año estudia la realidad actual del Ecuador. Desarrolla 
primordialmente aspectos socioeconómicos y políticos del presente, que 
vienen a ser una continuidad, por una parte, de la geografía nacional ya 
estudiada, y por otra parte, de la historia del país que se vio ya en los años 
anteriores. Comprende la vida económica, recursos naturales, agricultura, 
ganadería, pesca, industrias, comercio, servicios, sector financiero, el Estado 
y la economía, una visión de la sociedad ecuatoriana, la familia, organizacio-
nes de la sociedad, grupos religiosos, aspectos de género y de desigualdad 
y pobreza, educación, salud, vivienda y otros servicios, seguridad social, de-
porte, diversiones y la situación de los discapacitados.

Como parte de la realidad presente, pero al mismo tiempo como un aspecto 
específico de Cívica, se incluye en este año la consideración de la democracia, 
la participación y la Constitución de la República, con el estudio de los dere-
chos fundamentales y las responsabilidades, la naturaleza del gobierno, las 
funciones del Estado, los gobiernos seccionales, la fuerza pública, la conside-
ración del Estado al servicio de la gente y la naturaleza de la política. Se con-
cluye con el estudio de la dimensión cultural, las manifestaciones artísticas, la 
comunicación social, interculturalidad y el respeto a la libre expresión.

El noveno y el décimo año comprenden una visión del mundo y de América 
Latina, desde sus antiguas raíces históricas hasta nuestros días. El criterio 
general es enfocar temas globales que son relevantes para nuestro presente 
en la dimensión planetaria, y también especificidades sobre América Latina, 
nuestro subcontinente. El enfoque básico abandona las visiones eurocen-
tristas que han dominado en el estudio de nuestra historia, para dar paso 
a una perspectiva mundial, en que también tienen espacio las porciones 
pobres del mundo como África y Asia.
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El noveno año estudia el pasado del Viejo Mundo y del Nuevo Mundo. Por 
un lado, estudia la difusión de la humanidad desde el África, los grandes 
imperios antiguos (Asia y el Medio Oriente, Egipto), el mundo mediterráneo, 
Grecia, Roma y el surgimiento del cristianismo y del Islam, y por otro lado, 
estudia el origen y evolución de las poblaciones de América y sus expresio-
nes en Mesoamérica y América Andina. Se enfrentan luego las conquistas  
y colonizaciones de América y su inserción en el sistema económico y polí-
tico mundial; la crisis de los antiguos regímenes coloniales de América en el 
marco de los avances científicos; los siglos XVII y XVIII; el aparecimiento del 
capitalismo y la revolución industrial; las revoluciones políticas y las inde-
pendencias de América Latina; el avance de la industrialización y del libera-
lismo en el mundo; el surgimiento de las naciones europeas; la situación de 
las sociedades latinoamericanas luego de la Independencia y el nacimiento 
de los estados - nación; la colonización de Asia y África, y, finalmente, la 
consolidación de los estados de Latinoamérica y su identidad.

El décimo año trata el presente de América Latina y del mundo a partir de los 
antecedentes del siglo XX; la Primera Guerra Mundial y sus consecuencias; 
el modelo de sustitución de importaciones; la industrialización en América 
Latina; la Segunda Guerra Mundial; la ONU; la posguerra y los cambios del 
mundo; la descolonización de Asia, África y el Caribe; la “Guerra fría”; el 
desarrollismo y dictaduras en América Latina, y los esfuerzos por la cons-
trucción de la democracia. Los grandes temas del presente son: la pobreza 
frente a la concentración de la riqueza mundial, las migraciones, las econo-
mías de la pobreza, los procesos de integración y la lucha por la paz en el 
mundo.

La formulación curricular se ha hecho sobre la base de criterios y aportes 
teóricos y metodológicos que se han desarrollado en los últimos tiempos 
en América Latina y Ecuador, en las Ciencias Sociales. En lo que a la ense-
ñanza de Geografía se refiere, se han abandonado las posturas descripti-
vas y memoristas, para adoptar planteamientos estructurales que permiten  
conocer mejor nuestra realidad, desde un punto de vista crítico de la acción 
humana sobre el medio.

El aprendizaje de la Historia no solo debe favorecer una comprensión del 
pasado, necesaria para enfrentar los problemas del presente y los procesos 
de construcción de las identidades nacionales, locales y culturales, debe 
también fomentar el desarrollo gradual de la capacidad imaginativa de los 
estudiantes, a través del manejo de algunos elementos del pensamiento 
histórico, que tienen relación con la comprensión del tiempo histórico como 
un tiempo social y con la explicación multicausal. Dadas las dificultades 
que para el estudiantado reviste el conocimiento del tiempo histórico, se 
recomienda que en los diversos niveles se familiaricen ya con las nociones 
básicas de “secuencialidad” y “duración”, tomando como marco de referen-
cia sus historias personales y familiares. De este sentido infantil del tiempo 
se puede transitar a una comprensión más compleja mediante las narrativas 
de los abuelos y gente adulta, que faciliten el contraste entre aspectos de la 
vida cotidiana del pasado y del presente. 

La explicación multicausal se va desarrollando solo a medida que se cono-
cen los distintos factores y dimensiones que intervienen en el desarrollo 
de un hecho histórico. Sin embargo, conviene al inicio manejar únicamente 
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los factores básicos, de modo que los estudiantes puedan familiarizarse con 
pequeños modelos de explicación histórica. Por ejemplo, cuando se plantea 
una aproximación al conocimiento de las sociedades aborígenes anteriores 
a la Conquista, se debe enfatizar la relación entre formas de organización 
social, actividades productivas y la relación con la naturaleza. Los niveles 
de explicación se pueden complejizar de manera dosificada a medida que 
avanzan los bloques temáticos. 

En términos generales, es posible establecer que los estudiantes deberán 
entrenarse en las siguientes habilidades a lo largo del estudio de la Historia 
del Ecuador y de la de América Latina y el mundo:

• Aplicar las categorías del tiempo histórico: continuidad, cambio, se-
cuencialidad en su propia historia personal, familiar, escolar, comu-
nitaria, etcétera.

• Hacer comparaciones entre “antes” y “ahora”.

• Relacionar distintos factores (geográficos, ecológicos, económicos, 
sociales) para construir explicaciones históricas.

• Valorar la importancia de la historia para entender situaciones del 
presente.

• Comprender el tiempo histórico a través de la identificación de con-
tinuidades y de cambios.

• Imaginar situaciones y personajes del pasado. 

• Juzgar las acciones de personajes del pasado a partir de sus contex-
tos históricos.

• Interpretar símbolos y representaciones del pasado.

• Usar líneas del tiempo para representar hitos y períodos históricos 
que faciliten la comprensión de la secuencialidad histórica.

• Comunicar, interrogar y dialogar acerca de las problemáticas históri-
cas estudiadas.

En lo que a la dimensión valorativa de la Estudios Sociales y a la formación 
ciudadana se refiere, ha tomado en cuenta la renovación de los estudios de 
Cívica que se han concretado, inclusive, en la emisión de la “Ley de Educa-
ción para la Democracia”, que se dio en 2006, y que actualmente es norma 
general y obligatoria para todo el sistema educativo.

Es importante tomar en cuenta que en Ecuador, como en todos nuestros 
países, la democracia no puede entenderse solamente como la vigencia de 
una Constitución o la realización de elecciones, sino que es necesario crear 
condiciones socioeconómicas para que la estabilidad política se asiente en 
la justicia social. Al mismo tiempo, es necesario fomentar el desarrollo de 
una cultura de la democracia que robustezca la organización popular e ins-
titucionalice la participación ciudadana. El contenido de los Estudios Socia-
les, en general, y de la Cívica, en particular, se dirige al objetivo general de 
preparar a los jóvenes para el ejercicio de los derechos y deberes ciudada-
nos, mediante el conocimiento de los elementos de la Nación ecuatoriana, 
de las instituciones del Estado y de la comunidad internacional. De manera 
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especial busca preparar al estudiantado para la participación democrática, 
el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, en el 
marco del respeto a las diversidades y a la búsqueda de la unidad nacional; 
promover su identificación con la comunidad nacional ecuatoriana, el re-
chazo al racismo y al regionalismo; impulsar la construcción de un vigoroso 
proyecto nacional y la consolidación de la democracia en Ecuador; sensibi-
lizar a los estudiantes para una cultura de paz, y para la integración andina 
y latinoamericana.

Los Estudios Sociales deben presentar al Ecuador como una unidad en la di-
versidad, en varias dimensiones (étnicas, regionales, de pensamiento, entre 
otras). Pero también se debe postular un país único, integrado, intercultural y 
laico; se debe enfocar al Ecuador como Estado - Nación, su trayectoria y sus 
elementos, los derechos y los deberes ciudadanos, los símbolos nacionales, 
la estructura del Estado ecuatoriano y su inserción en el panorama mundial.

Los ejes del aprendizaje en Estudios Sociales
Los ejes del aprendizaje articulan el propósito de la enseñanza de Estudios 
Sociales, es decir, dan sentido a la organización de contenidos y encaminan 
los conocimientos a la práctica de la vida en sociedad. 

Los ejes del aprendizaje en Estudios Sociales son: el buen vivir o sumak 
kawsay; la identidad local, ecuatoriana, latinoamericana y planetaria; la 
ciudadanía responsable; y, la unidad en la diversidad. 

Las destrezas con criterio de desempeño de Estudios Sociales se enmarcan 
en las “macrodestrezas” del área, presentes también en la Reforma Curricu-
lar de 1996, a saber:

•	 Ubicación espacial
•	 Ubicación temporal
•	 Obtención y asimilación de información
•	 Interrelación social
•	 Aplicación creativa de conocimientos

Estos grandes grupos de destrezas engloban las habilidades que se espera 
que los estudiantes dominen al final de la Educación Básica. Las macrodes-
trezas responden a un énfasis en cada disciplina del área de Estudios Socia-
les, y propenden el desarrollo de una visión y un carácter científico en los 
estudiantes. Además, están orientadas al campo axiológico, integrado en 
los contenidos del área, con especial atención a la identidad, al buen vivir y 
a la ciudadanía responsable. 

Cada una de las destrezas con criterio de desempeño tributa a una o varias 
de las macrodestrezas, que a su vez se orientan a la consecución del perfil 
de salida del área en particular y de la Educación Básica en general. 

Perfil de salida del área

Al término de la Educación General Básica, los estudiantes serán ciudada-
nos y ciudadanas capaces de:

• Valorar la identidad cultural nacional, los símbolos y valores que 
caracterizan la sociedad ecuatoriana.
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• Analizar las actuaciones individuales y colectivas que han modela-
do la Historia ecuatoriana desde sus inicios hasta la actualidad, por 
medio de la investigación y el estudio pormenorizado de procesos 
sociales, políticos y económicos, con el fin de emitir juicios críticos 
sobre la realidad nacional. 

• Establecer nexos entre la Historia y la actualidad en diversos lugares 
geográficos, a través del análisis de su evolución histórica y cultural, 
con el fin de hallar puntos de unión que refuercen una identidad 
mundial fundamentada en el principio de unidad en la diversidad.

• Asociar realidades geográficas diversas con sus realidades cultura-
les y la problemática social, por medio de la localización de socie-
dades diferentes y la concatenación con sus expresiones culturales, 
con el propósito de valorar la diversidad en el mundo.

• Generar identidad con los espacios y las personas a diversos nive-
les, conociendo y valorando sus particularidades culturales y geo-
gráficas, para establecer nexos de pertenencia, desde lo local hasta 
lo planetario.

• Obtener información suficiente sobre los derechos y obligaciones 
de los ciudadanos y ciudadanas, la forma de adquirirlos y aplicarlos, 
a partir del estudio de los procesos sociales a través de la historia y 
de los textos legales pertinentes, con el fin de generar en el ejercicio 
una ciudadanía responsable y participativa, con criterio autónomo.

• Establecer responsabilidades para con los otros, el medioambiente, 
el espacio público y la democracia, por medio del acuerdo y del 
compromiso, con el objeto de generar actitudes, acciones y hábitos 
de influencia positiva en la sociedad.

Objetivos educativos del área 

• Demostrar un pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis de 
la problemática histórica, social y política.

• Relacionarse con los demás y su entorno como seres humanos res-
ponsables, solidarios y proactivos.

• Interpretar y valorar el comportamiento de la sociedad y su relación 
con el entorno geográfico, en las diferentes épocas de la humanidad, 
en la proyección Ecuador, América Latina y el universo en general.

• Aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en la 
solución de problemas prácticos.
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Objetivos educativos1

• Identificar el planeta Tierra dentro de su contexto, a través del estu-
dio del Sistema Solar en su conjunto, para localizarlo y adquirir una 
dimensión y ubicación espacial adecuada en las representaciones 
del planeta. 

• Caracterizar al Ecuador en sus aspectos físico y natural, mediante la 
investigación y el estudio problematizado de sus regiones y provin-
cias, con el fin de valorar la diversidad que posee el país y relacio-
narla con la vida de la sociedad. 

• Analizar las características de los habitantes del Ecuador, por medio 
de su ubicación espacial y la asociación de su realidad cultural al 
espacio geográfico, para valorar la diversidad humana del país.

• Reconocer los derechos que asisten a niños, niñas y adolescentes  
y propiciar la concienciación de sus deberes, a través de su interiori-
zación, con el fin de generar ciudadanos y ciudadanas responsables.

• Contrastar la gran diversidad humana de las provincias del Ecuador 
con los problemas sociales existentes, por medio del análisis, con el 
propósito de fortalecer la identidad nacional.

• Analizar las características geográficas, políticas, administrativas  
y sociales de la provincia a través de su descripción, para generar y 
fortalecer la identidad local.

“GEOGRAFÍA DEL ECUADOR”
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Planificación  
por bloques curriculares

2

Bloques
curriculares Destrezas con criterios de desempeños

1. El mundo
 en el que 
 vivimos

• Reconocer que el lugar donde habita forma parte de un gran 
espacio llamado universo, desde la observación e interpretación 
de imágenes.

• Describir cómo está conformado el Sistema Solar a través de la 
identificación y caracterización de cada uno de los planetas que lo 
constituyen.

• Identificar al planeta Tierra como un mundo vivo dentro del 
Sistema Solar en comparación con el resto de planetas.

• Utilizar las líneas imaginarias de la Tierra, la latitud y la longitud 
geográfica en la localización cartográfica de elementos geográficos. 

• Identificar los husos horarios y su aplicación en la división de las 
zonas horarias del planeta.

2. La tierra
 ecuatoriana

• Reconocer el territorio ecuatoriano como parte del planeta, con la 
observación e interpretación de material cartográfico.

• Diferenciar leyendas, simbología y convenciones que se 
encuentran en varios tipos de material cartográfico, en función de 
caracterizar los accidentes geográficos del territorio del Ecuador.

• Identificar las regiones del Ecuador y sus principales 
características físicas, demográficas y climáticas, con la 
observación y descripción de material cartográfico.

• Identificar los accidentes geográficos propios de cada región 
natural, desde el reconocimiento de los más sobresalientes en 
cada una. 

• Diferenciar la variedad climática de cada región natural y su 
influencia en la vida de sus habitantes. 

• Describir la riqueza natural del Ecuador en flora y fauna, 
apreciando su gran valor y reconociendo la responsabilidad que 
tenemos los ecuatorianos y las ecuatorianas en salvaguardarla.

• Reconocer que Ecuador es un país megadiverso, por medio de 
la valoración de su naturaleza, en asociación con la vida de la 
sociedad y la problemática social. 

• Analizar la importancia de la presencia del ser humano en la 
naturaleza y su interdependencia con todos los seres vivos.

• Participar activamente en el cuidado y preservación de su tierra 
ecuatoriana y del planeta para su beneficio y el de los demás.
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3. La gente
 ecuatoriana

• Caracterizar la diversidad de la población ecuatoriana, 
reconociendo que todos formamos parte de una sola patria.

• Reconocer las características culturales de los diferentes grupos: 
indígenas, mestizos, afroecuatorianos y otros, desde la valoración, 
respeto y práctica de las mismas.

• Comparar cuantitativamente los grupos étnicos que viven en 
el país, por medio de la distinción de los grupos mayoritarios y 
minoritarios.

• Contrastar los rasgos culturales de las poblacionales urbanas y 
rurales, por medio del trabajo de campo.

• Comparar cuantitativamente la población ecuatoriana por género.
• Establecer comparaciones entre las culturas de las diferentes 

generaciones, en función de constatar los cambios producidos.
• Reconocer que el respeto a los otros y la convivencia favorece 

a todos, y ponerlo en práctica en acciones diarias.
• Explicar que nuestra patria es una sola e identificándola como un 

país de una gran diversidad humana.

4. Soy 
 ciudadano  
 o ciudadana

• Reconocer que todos somos parte del Ecuador y por eso somos 
ciudadanas ecuatorianas y ciudadanos ecuatorianos.

• Identificar los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos 
ecuatorianos, desde el reconocimiento de sus deberes con el 
Estado y consigo mismos.

• Establecer el derecho a la educación como el acceso a la 
información y al conocimiento para su formación y especialización 
profesional.

• Analizar la importancia de exponer sus ideas y que estas sean 
escuchadas de la misma forma en que los demás merecen 
expresarse y ser escuchados.

• Reconocer su derecho a ser feliz desde la pertenencia a una 
familia, a tener una educación y a gozar de buena alimentación  
y salud.

• Asumir conscientemente sus obligaciones asignadas en el hogar 
y en la escuela, con su responsabilidad y cumplimiento.

• Reconocer que sus derechos terminan donde comienzan los 
derechos de los demás, a través de la promoción del respeto de su 
espacio, opiniones y bienes.

• Describir las funciones que tienen las autoridades en 
el cumplimiento del servicio a la comunidad como sus 
responsabilidades primordiales.

5. Mi provincia

• Identificar el nombre y la ubicación de la provincia en la que 
habita, en relación con la división política del Ecuador.

• Reconocer las características del territorio de su provincia en 
cuanto a extensión y límites desde la observación de datos y 
elementos cartográficos.

• Indagar y relatar la historia de su provincia, para conocer cómo se 
formó y a qué factores responde su existencia.

• Describir la geografía de la provincia: tierras, ríos, montes, su 
diversidad e incidencia en la vida de las personas y asociándola 
con los problemas ambientales. 

• Identificar las riquezas naturales de la provincia en cuanto a su 
flora y a su fauna, y los problemas asociados a su uso, explotación 
y conservación.

• Relatar los problemas demográficos que enfrenta la provincia 
como despoblación del campo, migración, concentración urbana  
o alta mortalidad. 
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• Describir las actividades que realizan las personas que habitan 
en la provincia, en qué trabajan, cuáles son sus medios de 
subsistencia y los problemas económicos que enfrentan.

• Identificar rasgos culturales (costumbres, tradición oral, 
lenguas, religiones, expresiones artísticas) de la provincia para 
representarlos y difundirlos en diversas situaciones.

• Explicar el significado de los símbolos provinciales, a partir del 
reconocimiento de sus significados en la construcción de vínculos 
comunitarios.

• Reconocer que su entorno social (la familia, los compañeros, 
compañeras y él mismo) son parte de la provincia, para promover 
el aprecio y la justa valoración de lo propio.

6. Organización 
 de mi  
 provincia

• Ubicar y localizar los cantones y parroquias de su provincia desde 
la observación de material cartográfico.

• Identificar los lugares más importantes de la provincia en los 
aspectos histórico, económico, natural y turístico, valorando su 
significado.

• Describir la organización y funciones de las autoridades de 
la provincia, desde el reconocimiento de su labor, enfocada al 
bienestar de sus habitantes y a la satisfacción de necesidades.

• Identificar necesidades y acciones concretas que se pueden 
realizar para el mejoramiento de las condiciones de vida de la 
provincia.

• Ubicar la provincia dentro de la región en la que se encuentra y 
relacionarla con las otras provincias, a través de la comparación en 
cuanto a su gente y riqueza natural.
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Precisiones para la enseñanza  
y el aprendizaje

3

Al final del cuarto año de Educación Básica, se espera que los estudiantes 
adquieran y refuercen nociones de ubicación espacial y temporal; que ex-
pandan sus horizontes de interrelación social y de obtención; que profun-
dicen sus capacidades de asimilación de información, así como de aplica-
ción creativa de los conocimientos. Esto supone colocar las bases para la 
ubicación geográfica por medio del uso de puntos cardinales y colaterales 
en mapas, planos y croquis sencillos, para habituarlos en el uso de material 
cartográfico. Además, el objetivo primordial del año es que el estudiantado 
se familiarice con el entorno geográfico circundante que comprende la pro-
vincia. Por tanto, se sugiere priorizar el trabajo de campo, en el que se pueda 
enseñar de manera concreta los conceptos que, a esta edad del estudianta-
do, pueden resultar excesivamente abstractos y, por tanto, complejos.

Se propone la localización y asociación de parroquias, cantones o provincias 
con productos propios del lugar, hechos históricos, atracciones naturales, 
datos ecológicos positivos, entre otros, para evitar una recitación mecánica 
de nombres.

El desarrollo de contenidos en este año está enfocado al conocimiento cul-
tural, poblacional, histórico, geográfico y económico de la provincia en la que 
habitan los alumnos y las alumnas, y la ubicación de ésta dentro de una re-
gión natural en el contexto de un país diverso, multicultural y plurinacional.

El propósito de este bloque es la ubicación del planeta Tierra dentro del 
Sistema Solar y, a su vez, dentro del universo. Afortunadamente, para el 
tratamiento de este tema existe una gran variedad de material gráfico como 
láminas, fotografías, videos, documentales y juegos interactivos que lo 
recrean. En este punto, lo esencial es que los escolares comprendan que 
nuestro mundo, la Tierra, forma parte de un gran universo y del Sistema 
Solar, que tiene una estrella central, el Sol, y ocho planetas que giran a su 
alrededor. El material concreto, sea elaborado por los docentes o del que 
se dispone comercialmente, será de gran ayuda para representar la realidad 
cósmica en objetos accesibles a la comprensión del estudiantado.

Bloque 1: El mundo en el que vivimos
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Es fundamental que el profesor y la profesora investiguen acerca de este 
tema ya que existe información actualizada. Por ejemplo: la Tierra no es una 
esfera perfecta, sino que tiene forma de pera. Se han realizado cálculos que 
revelan que la línea ecuatorial se engrosa 21 km; el Polo Norte está dilatado 
10 m y el Polo Sur está hundido unos 31 m. Este tipo de información crea 
interés y despierta la curiosidad, por lo que los docentes tienen la responsa-
bilidad de prepararse y buscar recursos didácticos que les permitan orientar 
a sus estudiantes en la asimilación del conocimiento.

Para el estudio de las líneas imaginarias de la Tierra, se sugiere el uso de 
material cartográfico básico elaborado por sus estudiantes, es decir, croquis  
y planos de lugares significativos para ellos como el barrio, la casa o la es-
cuela. Sobre ese material se pueden trazar líneas, explicando cómo se utili-
zan para ubicar objetos. También realizar juegos, similares a la “Batalla Na-
val”, en los que se descubra la ubicación por coordenadas de algún objeto. 
Se discute acerca de la capacidad de estudiantes de cuarto de Básica de 
abstraer conceptos complejos como la representación de la Tierra redonda 
en un plano; sin embargo, si se realiza una adecuada aproximación a esa 
abstracción por medio de la demostración gradual de la posibilidad de di-
bujar un lugar “visto desde arriba” en el que sus partes están representadas, 
se logrará el objetivo sin mayores dificultades. También es posible aplicar la 
técnica de dibujar sobre una esfera plástica o de espuma sintética cubierta 
de papel, para luego estirar el papel y observar el resultado. El proceso in-
verso nos facilitará ver cómo se deforma una representación plana cuando 
se pasa a una esfera. 

Es recomendable tratar el tema de los husos horarios no solo como parte de 
las líneas imaginarias, sino en relación con la vida de las personas en otros 
lugares del mundo. La lectura de imágenes y el uso de material concreto 
(esferas que simulen los movimientos de la Tierra y el Sol, y cómo mientras 
en un lugar es de día en el otro es de noche, por ejemplo) pueden resultar 
de gran ayuda. 

En este bloque es esencial que los escolares interioricen que Ecuador es 
un país caracterizado por una singular topografía, una diversidad climática 
y un valioso patrimonio constituido por la variedad de especies vegetales 
y animales enmarcados en una sorprendente serie de paisajes naturales: 
cumbres andinas, bosques secos tropicales y bosques lluviosos, bosques de 
manglar, páramos, volcanes nevados, lagos, ríos, playas, entre otros.

En lo referente al material cartográfico, se intenta que los educandos adquie-
ran dos tipos de destrezas: la lectura e interpretación adecuada del material 
cartográfico y la creación o levantamiento cartográfico de diversos lugares. 
En lo que concierne a la lectura e interpretación, se debe intentar exceder a 
la lectura adecuada de símbolos y convenciones en mapas, y procurar dar a 
los alumnos y las alumnas elementos suficientes para la inferencia e induc-
ción de información a partir de la observación del material cartográfico. Para 
esto, pueden resultar de utilidad juegos en los que los estudiantes reco-
nozcan ciertas características culturales, sociales, demográficas, climáticas 
y orográficas de un lugar, a partir de la lectura atenta de los elementos en 

Bloque 2: La tierra ecuatoriana
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La diversidad del Ecuador no se encuentra solamente en su flora, fauna, 
climas y paisajes, está también en su gente, tomando en cuenta que tiene 
orígenes, culturas, organización social y costumbres diversas. Todos somos 
ecuatorianos, pero no somos idénticos. Somos iguales en términos políticos 
(generales) y, a la vez, culturalmente diversos.

Esta riqueza cultural, producto de la diversidad, se presta para el desarrollo 
del trabajo de campo, que inicie a partir de la observación de las diferencias 
culturales existentes entre los habitantes de una misma localidad y la de 
los estudiantes. Esta observación requerirá de una definición de categorías 
a observar (gastronomía, vestimenta, lenguaje, entre otros). Tras la obser-
vación y la descripción, se sugiere la categorización de la población con 
diferentes criterios para luego analizar los resultados, tratando de inferir 

Bloque 3: La gente ecuatoriana

un mapa. La utilidad de los mapas debe ser puesta de relieve, no solo como 
material de apoyo en el aprendizaje sino como demostración concreta de 
la capacidad para comprender el espacio por parte de los estudiantes. Ade-
más, se debe insistir en la utilidad práctica de los mapas en tanto represen-
tación de la realidad, sin desatender el nivel de desarrollo psicoevolutivo 
de los educandos.

En lo que respecta a la elaboración de material cartográfico, se debe tener 
en cuenta que no es imprescindible que todos sus estudiantes tengan ha-
bilidades gráficas o espaciales. Sin embargo, se sugiere en este momento 
trabajar con valores como la limpieza, el orden y la precisión. Es importante 
enfatizar que la elaboración de mapas requiere de algunas destrezas, como 
el uso adecuado de escalas, medidas de longitud y superficie, lo que de-
manda un trabajo interdisciplinar con Matemática. 

Es conveniente que la elaboración de mapas responda a una problemati-
zación de la geografía, es decir, a una mirada de los problemas sociales 
asociados al medio, no únicamente a la descripción de lo que se observa 
en el paisaje. El mapeo de la realidad es una estrategia de aprendizaje en 
la que se pueden representar de forma gráfica realidades sociales de una 
manera a la vez crítica, reflexiva y propositiva. En ese sentido, en lugar de 
solo enunciar o enumerar los accidentes geográficos, se sugiere observar e 
identificar los problemas asociados a ellos. Ejemplo: “En mi provincia, el río 
más importante es ________, y en los últimos años la calidad de su agua se 
ha deteriorado por ________________”. 

Es fundamental integrar conceptos y definiciones básicas de geografía, 
como los accidentes geográficos en el contexto real en el que se encuen-
tran: (península, cabo, estuario, etcétera). En este caso, se recomienda el 
uso de fotografías e imágenes, además de la conexión con la vida de las 
personas. Por ejemplo, un acantilado se puede describir, pero resulta más 
útil mostrar una fotografía de uno y preguntar: ¿Qué utilidad tiene para los 
seres humanos este lugar?, ¿qué incidencias tienen el clima, la altura, la 
sequedad o humedad del entorno?, ¿cómo influyen en la forma de vida de 
las sociedades? Recoger respuestas de manera abierta, sin negar ninguna  
a priori, fortalecerá el deseo de participar en clase y ayudará al profesorado 
a modelar y reforzar conceptos. 
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razones y nexos causales para explicarlos. Por ejemplo: ¿Por qué en una 
comunidad hay más mujeres que hombres? (criterio de género), ¿por qué 
en una comunidad los ancianos viven corto tiempo y hay muy pocos de 
ellos? (criterio etario). También se pueden promover visitas de observación 
que permitan contrastar las diferentes formas de vida en lugares diversos 
(campo-ciudad, comunidad agrícola-emporio industrial). El manejo de los 
datos puede realizarse de manera gráfica, con el fin de familiarizar a los es-
colares con herramientas estadísticas básicas, y de ayudar a la comprensión 
y análisis de información recolectada. Es importante que se realicen tablas 
de recolección de datos y fichas de observación que posibiliten el registro 
inmediato de la información que luego será organizada y graficada.

El trabajo en este bloque debe estar orientado a la comprensión de la posi-
bilidad de encontrar la unidad en la diversidad, de generar no sólo respeto, 
sino valoración genuina de las diferencias en todos los aspectos, (étnico, 
cultural, socioeconómico, de capacidades, religioso, político, entre otros).

La intención de este bloque es familiarizar a los estudiantes con un concep-
to muy complejo, el de ciudadanía, a través de la identificación con Ecuador 
y la enunciación de los derechos y deberes más importantes que concier-
nen a los niños y las niñas. Los derechos escogidos para ser tratados pueden 
ser abordados desde el estudio de su situación en la localidad, por ejemplo, 
preguntándoles si todos en el pueblo, del barrio o de la comuna asisten  
a la escuela (en lo referente al derecho a la educación). Este trabajo reque-
rirá de indagación de campo que deberá ser adecuadamente orientada por 
los docentes.

A partir de allí se sugiere explicar por qué los derechos son importantes, 
cómo se deben promover y cómo su violación afecta la vida de las personas. 
Además, es esencial reconocer que existen organismos que protegen los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes, y que los derechos deben ser 
exigidos para que se cumplan. 

En el presente bloque se propone una visión equilibrada de derechos y de-
beres, pues la responsabilidad social está fundamentada en el conocimiento 
y en la valoración de las obligaciones y responsabilidades que los estudian-
tes tienen consigo mismos, con su entorno y con la sociedad. Por ello se 
incluyen los deberes como punto del currículo con igual valor que los dere-
chos, pues la responsabilidad social y la criticidad que se espera al fin del 
ciclo se deben construir a partir del equilibrio de derechos y deberes. 

El establecimiento de acuerdos de aula en cada centro educativo puede ser 
de gran utilidad, ya que los estudiantes se comprometen a un cumplimiento 
de conductas mínimas de respeto a sí mismos y al resto. Las reglas básicas 
que nacen de un acuerdo suelen ser más eficaces, y los grupos se habitúan 
a convertirse en orientadores de su cumplimiento, lo que facilita la tarea 
docente y entrena a los escolares en discusiones democráticas en las que 
pueden disentir, aportar sus puntos de vista y comprender que las normas 
sociales no son en tal medida impuestas verticalmente.

Bloque 4: Soy ciudadana o ciudadano
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En el quinto bloque se pretende mostrar una unidad identitaria muy im-
portante para el país: la provincia. La aproximación al tema puede empezar 
por la utilización de símbolos dotados de sentido y asociados a un saber, 
es decir, que tengan una explicación de su existencia, lo que genera una 
identificación con los símbolos no solo centrada en la emotividad, sino en 
un contenido concreto. A partir de allí se sugiere introducir el tema de la 
ubicación de la provincia en relación con el resto del país. En los bloques 
anteriores se han sentado las bases para la localización en material carto-
gráfico, por lo que en este punto se practicará y reforzará lo aprendido. La 
extensión de la provincia puede tratarse en comparación con unidades más 
pequeñas de extensión territorial, utilizando factores de multiplicación. Por 
ejemplo: “En la extensión de nuestra provincia entrarían 10 000 escuelas 
como la nuestra”, pues probablemente un número como 10 000 km2 no 
diga mucho a niños y niñas de ocho a nueve años de edad.

La historia de la provincia será una fuente de fortalecimiento de la identi-
dad, por este motivo se recomienda que los estudiantes sean capaces de 
relatar esta historia. Si bien es cierto que la historiografía provincial (con-
junto de obras y estudios de carácter histórico) no está muy desarrollada 
en Ecuador, la tradición oral puede y debe suplir esta falencia. El diálogo 
con adultos mayores que conozcan sobre el pasado de la provincia será de 
gran utilidad, tanto en lo narrativo como en lo referente al contenido. Para 
ello, es fundamental una adecuada orientación por parte de los maestros 
y las maestras para elaborar los cuestionarios, que lleven a una adecuada 
obtención de información valiosa y significativa.

La problematización de la geografía ya se trató en bloques anteriores. En lo 
referente al estudio de los rasgos culturales cobra más sentido, pues ade-
más de describir la diversidad humana de la provincia, se sugiere objetivar 
los problemas sociales y económicos. Para hacerlo, se deben promover la 
constatación y la proyección. Esto significa la presentación de la proble-
mática social (no se puede negar la existencia de problemas sociales, de 
cobertura de necesidades, económicos, entre otros), pero la apertura de la 
posibilidad, desde la escuela, a que esa problemática tome un rumbo dife-
rente. Para este objetivo, es aconsejable el trabajo de campo que, por medio 
de fichas de observación y tablas de recolección de información, permitan 
obtener datos relevantes sobre la problemática social. Las soluciones no 
deben ser necesariamente políticas públicas complicadas de ejecutar y que 
se queden en el enunciado, sino acciones concretas que las alumnas y los 
alumnos puedan realizar desde su espacio.

Bloque 5: Mi provincia 



A
ctualización y Fortalecim

iento Curricular de la Educación Básica 2010

97

Cuando se estudien las provincias, se sugiere abordar el tema de la división 
política o administrativa en el marco de la división geográfica o natural, pues 
la primera es muchas veces arbitraria y no guarda relación con la naturaleza, 
las costumbres o las asociaciones naturales de las personas de un lugar de-
terminado. Es recomendable encontrar datos relevantes sobre la diversidad 
natural de la provincia, de la economía y la cultura de las personas que en 
ella habitan.

En lo que respecta a las instituciones y personalidades políticas de las unida-
des administrativas (miembros de juntas parroquiales, concejeros, alcaldes, 
prefectos), se debería enfatizar en que son mandatarios, es decir, que reci-
ben un mandato de sus electores y deben estar a su servicio, con el fin de 
desmitificar a la autoridad política, ponerla al nivel de la población y hacerla, 
por tanto, sujeta de derechos y obligaciones, responsable ante la población 
y cercana a sus necesidades. 

En concordancia con la organización político - administrativa del Estado en 
sus unidades más pequeñas, se sugiere, para la organización de clase, for-
mar cuerpos colegiados en lugar de elegir a un solo estudiante o una sola 
estudiante. De esta manera se practican valores de tolerancia, solidaridad  
y respeto, además de promover mayor igualdad de oportunidades para  
todos, con el fin de aumentar la representatividad. 

La localización y valoración de lugares significativos de la provincia es tam-
bién un referente de identidad, pues genera un sentido de pertenencia con el 
espacio, su historia o importancia. Es imprescindible que se desafíe a supe-
rar la mera descripción como método de estudio de la geografía, para pasar 
a una asociación constante con la vida y la problemática de las sociedades,  
y de este modo justificar su presencia en el currículo de Estudios Sociales.

Bloque 6: Organización de mi provincia
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Indicadores esenciales  
de evaluación

4

• Describe oralmente cómo está conformado el Sistema Solar y el lugar 
que ocupa nuestro planeta dentro de él.

• Detalla al planeta Tierra como un mundo vivo dentro del Sistema Solar.

• Localiza lugares en material cartográfico, utilizando la latitud y la lon-
gitud geográficas.

• Ubica en material cartográfico los accidentes geográficos propios de 
cada región natural del Ecuador y los asocia con una problemática 
social y ambiental. 

• Interpreta mapas que representen la variedad climática y la riqueza en 
flora y fauna de cada región natural del Ecuador y narra su contenido.

• Explica la influencia del entorno natural en la vida de los ecuatoria-
nos y ecuatorianas en cuanto a vestimenta, vivienda, trabajo, alimen-
tación, entre otros aspectos.

• Propone acciones para preservar el patrimonio natural ecuatoriano.

• Describe las características culturales de los diversos grupos sociales 
que forman parte de la población ecuatoriana.

• Representa gráficamente la clasificación de la población ecuatoriana 
por grupos étnicos, género y edades e interpreta esos gráficos.

• Explica cómo se viven los derechos y deberes que tiene como ciuda-
dano o ciudadana e indica si se cumplen o no en su localidad.

• Describe cómo se ejecutan sus derechos y cómo cumple sus deberes.

• Describe los deberes que tienen las autoridades en el servicio y la 
atención de las necesidades de la comunidad.

• Elabora mapas del territorio de la provincia que habita y reconoce sus 
límites, ríos, elevaciones, flora y fauna, y los describe.

• Relata la historia de su provincia, rasgos culturales, necesidades  
y cómo la gente trabaja para superar sus problemas.
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• Representa en gráficos estadísticos las actividades que realizan las 
personas en su provincia e interpreta los problemas económicos que 
enfrentan.

• Explica la organización y funciones de las autoridades de la provincia, 
señalando su responsabilidad en el bienestar de la provincia.

• Propone acciones que pueden realizar los niños y las niñas para mejo-
rar las condiciones de vida de la provincia.

• Manifiesta las semejanzas y diferencias de su provincia en relación 
con otras provincias de la misma región o de otras regiones.
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La importancia de enseñar  
y aprender Ciencias Naturales

En el momento actual, los vertiginosos cambios que propone la ciencia y la tec-
nología convocan a los docentes a posibilitar espacios de enseñanza y apren-
dizaje, en los cuales el sujeto cognoscente pueda combinar los conocimientos 
de manera pertinente, práctica y social a la hora de resolver problemas reales.

Es así que, como docentes, tenemos la responsabilidad de ofrecer a los ni-
ños, niñas y jóvenes una formación en ciencias que les permita asumirse como 
ciudadanos y ciudadanas conscientes, en un mundo interdependiente y glo-
balizado, comprometidos consigo mismo y con los demás. Es decir, formar per-
sonas con mentalidad abierta, conocedores de la condición que los une como 
seres humanos, de la obligación compartida de velar por el planeta y de con-
tribuir en la creación de un entorno mejor y pacífico.

De ahí la importancia de concebir a la ciencia como un conjunto de construc-
tos científicos que tienen carácter de provisionalidad e historicidad; por lo 
tanto, es necesario considerar que la verdad no está dada, que está en perma-
nente construcción y resignificación. Como lo dijera Thomas Kuhn: “se debe 
entender la verdad científica como un conjunto de paradigmas provisionales, 
susceptibles de ser reevaluados y reemplazados por nuevos paradigmas” 1. Es 
por esto que ya no se habla de leyes universales sino de hipótesis útiles para 
incrementar el conocimiento. De allí la necesidad de facilitar oportunidades en 
donde los estudiantes aprendan de manera autónoma, y puedan reconocer las 
relaciones que existen entre los campos del conocimiento y del mundo que 
los rodea, adaptándose a situaciones nuevas.

Considerando estos argumentos, el proceso de enseñanza-aprendizaje de las 
Ciencias Naturales se define como un diálogo en el que se hace necesaria la 
presencia de un gestor o mediador de procesos educativos. Es decir, un faci-
litador con capacidad de buscar, con rigor científico, estrategias creativas que 
generen y motiven el desarrollo del pensamiento-crítico-reflexivo-sistémico y 
que considere, al mismo tiempo, el desarrollo evolutivo del pensamiento de los 
estudiantes. Un mediador que suscite aprendizajes significativos a través de la 
movilización de estructuras de pensamiento desde un enfoque encaminado a 

ÁREA DE CIENCIAS NATURALES

1 Kuhn, Thomas (1971). Citado por Nieda, J. y Macedo B. (1997). Un currículo científico para estudiantes de 11 
a 14 años, Unesco, Madrid.



A
ct

ua
liz

ac
ió

n 
y 

Fo
rt

al
ec

im
ie

nt
o 

Cu
rr

ic
ul

ar
 d

e 
la

 E
du

ca
ci

ón
 B

ás
ic

a 
20

10

104

la enseñanza para la comprensión, el uso creativo de recursos de  mediación 
pedagógica audio-verbo-icocinética (multimedia) y el desarrollo de valores.

Por lo tanto, el espacio curricular tiene por objeto construir conocimientos 
pero también generar actitudes hacia el medio, aspecto que se consigue me-
diante la vivencia y experiencia que se deriva de un contacto directo con su 
contexto cultural, determinándose así una adecuada intervención pedagógica. 
Para ello,  se precisa un docente que antes de guiar la enseñanza-aprendizaje, 
debe primero concebir la ciencia, y luego representarla como algo digerible y 
provocativo para sus estudiantes, lo cual favorecerá la interpretación del mun-
do que ellos hagan desde su íntima percepción, sin que esto signifique arbi-
trariedad ni pérdida del rigor científico.

Por lo expuesto anteriormente, consideramos a la naturaleza como un marco 
privilegiado para la intervención educativa. En este marco, la Actualización y 
Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica, el el área de Ciencias Natu-
rales, establece un eje curricular integrador que involucra dos aspectos fun-
damentales: Ecología y Evolución, dos tópicos que proporcionan profundidad, 
significación, conexiones y variedad de perspectivas desde la Biología, la Fí-
sica, la Química, la Geología y la Astronomía, en un grado suficiente para apo-
yar el desarrollo de comprensiones profundas y la potenciación de destrezas 
innatas del individuo; y con ello, el desarrollo de las macrodestrezas propias 
de las Ciencias Naturales tales como: observar, recolectar datos, interpretar 
situaciones o fenómenos, establecer condiciones, argumentar y plantear 
soluciones.

También se han establecido ejes del aprendizaje que tienden a ser interdis-
ciplinarios, irradiantes, accesibles, centrales para el dominio de la disciplina 
y que se vinculen a las experiencias del estudiantado dentro del aula y fuera 
de ella. Estos ejes del aprendizaje se articulan con el eje curricular integrador 
del área y varían con el desarrollo de pensamiento de los educandos según 
su edad, sus intereses personales y la experiencia intelectual de cada uno de 
ellos.  Por lo tanto, se tornan en elementos motivadores y, al mismo tiempo, 
se convierten en la columna vertebral que enlaza los contenidos, estimula la 
comprensión y propicia espacios para aprender a aprender.

El eje curricular integrador del área: “Comprender las interrelaciones del 
mundo natural y sus cambios” se ve plasmado de segundo a décimo año de 
Educación Básica, a través de los ejes del aprendizaje propios de cada año es-
colar, que en su orden de cuarto a décimo año de Educación Básica son:  

• La localidad, expresión de relaciones naturales y sociales; 

• Ecosistemas acuático y terrestre: los individuos interactúan con el 
medio y conforman la comunidad biológica; 

• Bioma Pastizal: el ecosistema expresa las interrelaciones bióticas y 
abióticas; 

• Bioma Bosque: los biomas se interrelacionan y forman la biósfera; 

• Bioma Desierto: la vida expresa complejidad e interrelaciones; 

• Región Insular: la vida manifiesta organización e información;

• Regiones biogeográficas: la vida en la naturaleza es la expresión de 
un ciclo. 
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Estos ejes del aprendizaje, a su vez, articulan los bloques curriculares que 
agrupan los mínimos básicos  de conocimientos secuenciados,  gradados y 
asociados a las destrezas con criterio de desempeño, que en conjunto respon-
den al eje curricular integrador.

El desarrollo de destrezas para aprender a aprender, requiere de un giro en el 
proceso y la concepción de la evaluación, pues esta no debe ser concebida 
como un fin, sino como un espacio más para el aprendizaje y como un paso en 
el proceso educativo que permitirá a los actores directos (estudiante y docen-
te) tomar decisiones, hacer correcciones y monitorear avances. 

La evaluación debe ser continua, remediable y procesual. Por esto, al  iniciar 
esta parte del proceso educativo, es necesario que el profesorado se plan-
tee preguntas tales como: ¿Qué deben saber, entender y ser capaces de ha-
cer los estudiantes? ¿Hasta qué grado de complejidad? ¿Qué actitudes deben 
demostrar? Estas preguntas no solo llevarán a los docentes y estudiantes a 
contextualizar los objetivos planteados, sino también, a realizar una constante 
revisión y retroalimentación de los conocimientos y del nivel de dominio de 
las destrezas trabajadas.

De esta forma, la evaluación se torna recursiva, pues sus instrumentos se di-
versifican y permiten además incluir a las Nuevas Tecnologías de Información 
y Comunicación, volviéndose atractiva y eficiente tanto para el estudiantado 
como para el docente.

Perfil de salida del área

Se espera que al finalizar el décimo año de Educación Básica, los estudian-
tes sean capaces de: 

• Integrar los conocimientos propios de las Ciencias Naturales rela-
cionados con el conocimiento científico e interpretar a la naturaleza 
como un sistema integrado, dinámico y sistémico.

• Analizar y valorar el comportamiento de los ecosistemas en la pers-
pectiva de las interrelaciones entre los factores bióticos y abióticos 
que mantienen la vida en el planeta, manifestando responsabilidad 
en la preservación y conservación del medio natural y social.

• Realizar cuestionamientos, formular hipótesis, aplicar teorías, re-
flexiones, análisis y síntesis demostrando la capacidad para com-
prender los procesos biológicos, químicos, físicos y geológicos que 
les permitan aproximarse al conocimiento científico natural. 

• Dar sentido al mundo que los rodea a través de ideas y explicacio-
nes conectadas entre sí, permitiéndoles aprender a prender para 
convertir la información en conocimientos.
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• Interpretar el mundo natural en el cual vive a través de la búsqueda 
de explicaciones, para proponer soluciones y plantear estrategias 
de protección y conservación de los ecosistemas.

• Valorar el papel de las ciencias y la tecnología por medio de la con-
cienciación crítica- reflexiva en relación a su rol en el entorno, para 
mejorar su calidad de vida y la de otros seres.

• Determinar y comprender los aspectos básicos del funcionamiento 
de su propio cuerpo y de las consecuencias para la salud individual 
y colectiva a través de la valoración de los beneficios que aportan 
los hábitos como el ejercicio físico, la higiene y la alimentación equi-
librada para perfeccionar su calidad de vida.

• Orientar el proceso de formación científica por medio de la prácti-
ca de valores y actitudes propias del pensamiento científico, para 
adoptar una actitud crítica y proactiva. Aplicar estrategias coheren-
tes con los procedimientos de la ciencia ante los grandes problemas 
que hoy plantean las relaciones entre ciencia y sociedad.

• Demostrar una mentalidad abierta a través de la sensibilización de 
la condición humana que los une y de la responsabilidad que com-
parten de velar por el planeta, para contribuir en la consolidación de 
un mundo mejor y pacífico.

• Diseñar estrategias para el uso de las tecnologías de la información 
y las comunicaciones para aplicarlas al estudio de la ciencia.

Objetivos educativos del área 
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Objetivos educativos1

• Identificar las características e importancia de las fuentes de energía 
naturales mediante la descripción de sus elementos, para promover 
medidas que atenúen la contaminación del medio.

• Describir el suelo, sus tipos y la relación con la agricultura a través 
de la identificación de sus propiedades, para fomentar hábitos de 
conservación y protección. 

• Identificar las particularidades y la importancia del agua mediante 
la descripción de las características físicas y relacionar con su uso,  
a fin de promover medidas tendientes a mitigar la contaminación 
que afecta a los seres vivos.

• Determinar las características del aire y su relación con los seres vi-
vos por medio de la descripción y experimentación, a fin de valorar 
su importancia en los procesos vitales y la necesidad de prevenir 
y/o mitigar su contaminación.

• Describir el ciclo de vida de los organismos de la localidad median-
te la observación e identificación de características y procesos, para 
reconocer las interrelaciones que guardan las etapas reproductivas 
entre ellos.
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Planificación  
por bloques curriculares

2

Bloques
curriculares Destrezas con criterios de desempeños

1. El Sol como
  fuente de 
  energía para 
  la vida

• Describir el Sol, el viento y el agua como fuentes de energía 
naturales inagotables con la identificación de sus características, la 
relación de su papel en el ambiente y su utilidad para el desarrollo 
de los seres humanos. 

• Relacionar el calor y la luz que proporciona el Sol, su influencia en 
el cambio climático con experimentaciones, registros climáticos y 
recolección e interpretación de datos en el entorno.

• Relacionar el calor y la luz que proporciona el Sol con su influencia 
en los seres vivos, su ambiente y los cambios de estado del agua 
en la naturaleza desde la experimentación, observaciones directas 
y la interpretación de gráficos y datos recolectados. 

2. El suelo 
 y sus  
 irregularidades

•  Analizar las particularidades que presentan los suelos de la 
localidad con la observación directa durante las indagaciones de 
campo, identificación y registro de datos y la interpretación de 
fotografías, imágenes y videos del estado del suelo en la localidad.

• Relacionar la estructura del suelo con el relieve de la localidad 
desde las observaciones directas, recolección de datos 
bibliográficos y experimentales.

• Diferenciar las propiedades de los diversos tipos del suelo agrícola 
de la localidad con la observación, recolección e interpretación de 
datos.

3. El agua para
 el consumo 
 humano

• Describir las características físicas del agua con la observación 
directa, la experimentación e interpretación de los datos obtenidos.

• Analizar la importancia y utilidad del agua para la vida de los seres 
vivos de la localidad con observaciones directas en el entorno, la 
interpretación de imágenes, gráficos y la información obtenida de 
diferentes fuentes.

• Reconocer que el manejo adecuado del agua para el 
consumo humano previene enfermedades transmitidas por 
microorganismos con la reflexión de la práctica de normas 
y hábitos de higiene y salubridad, la observación directa, la 
recolección y procesamiento de datos obtenidos de diversas 
fuentes como bibliográficas, mass media (prensa escrita, radio, 
televisión, Internet), revistas y el contexto cultural.
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4. El clima se
 manifiesta 
 por las  
 condiciones 
 de variación 
 del aire

• Analizar las características del aire y su importancia para la vida 
de los seres vivos, con la descripción de gráficos e imágenes, la 
experimentación y la reflexión.

• Reconocer la importancia del aire en movimiento en la naturaleza 
y justificar su utilidad para los seres humanos, con observaciones 
directas e indagaciones experimentales y biográficas. 

• Analizar la influencia de las plantas en la calidad del aire y 
la contaminación de éste como generador de enfermedades 
respiratorias, con la decodificación e interpretación de lecturas 
e informaciones, y el análisis crítico reflexivo de las experiencias de 
los estudiantes.

5. Los ciclos
 en la 
 naturaleza y  
 sus cambios

• Analizar las relaciones entre los seres vivos y el medio físico de la 
localidad, con la identificación y descripción de las características 
que presentan los seres de la naturaleza en su entorno próximo.

• Comparar el ciclo de vida de los seres humanos con los ciclos de 
vida de otros seres vivos de la localidad, con la secuenciación 
y ordenamiento del ciclo vital, la jerarquización de procesos, así 
como la interpretación de gráficos e imágenes. 

• Analizar cómo los órganos de los sentidos proporcionan 
información vital para relacionarnos e interactuar con el medio, con 
observaciones, experimentos y análisis de las experiencias propias 
de los estudiantes.

• Comparar la alimentación humana con la de otros animales y 
relacionar su importancia en el funcionamiento de los organismos, 
con la interpretación de gráficos e imágenes y el análisis de la 
necesidad de obtención de energía.

• Identificar los animales y plantas útiles para el ser humano 
en la localidad, con observaciones y descripciones de sus 
particularidades y de las cualidades que presentan para su utilidad.
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Precisiones para la enseñanza  
y el aprendizaje

3

El saber escolar se construye a partir de la apropiación de contenidos concep-
tuales, experimentales y del desarrollo de destrezas. Si consideramos que en 
el universo el cambio es lo único constante, y que éste obedece a un siste-
ma de permanente relación entre sus componentes, entonces el desafío para 
las profesoras y los profesores de Ciencias Naturales es integrar los conteni-
dos de Biología, Física, Química y Geología para dar cuenta de la complejidad  
y dinámica de interacciones presentes en el mundo natural.

Para iniciar el proceso de enseñanza - aprendizaje, se sugiere desarrollar ac-
tividades que tomen en cuenta los saberes previos sobre el entorno con los 
que vienen las alumnas y los alumnos y que constituyen el material para mo-
tivar a la investigación, confrontar ideas, ratificar o rectificar hipótesis y gene-
rar conclusiones propias.

Con el objetivo de alcanzar el desarrollo eficaz de las destrezas propuestas 
en cuarto año de Educación Básica, es necesario hacer algunas recomenda-
ciones a los docentes para desarrollar los diferentes bloques curriculares.  
A continuación se detallan varias sugerencias.

El planeta Tierra reúne una serie de características que posibilitan las diver-
sas formas de vida. Entre ellas están la incidencia e intensidad de la energía 
del Sol que se manifiestan en forma de luz y calor sobre la superficie terres-
tre, las cuales influyen en el movimiento de las masas de agua y de aire y, 
en consecuencia, en el cambio climático y en el aprovechamiento de este 
tipo de energía por parte de los seres vivos. Por estas razones es necesario 
que los docentes promuevan el análisis del bloque curricular “El Sol como 
fuente de energía para la vida” con una visión de conjunto desde el funcio-
namiento energético de nuestro planeta.

Por consiguiente, se sugiere a los docentes generar actividades que orien-
ten hacia la identificación y descripción de los componentes bióticos  
y abióticos, a partir de la observación directa del entorno e interpretación 
de la influencia de la energía solar en las relaciones naturales y sociales 

Bloque 1: El Sol como fuente de energía para la vida
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Es importante reconocer al suelo como una estructura dinámica y cam-
biante formada por sustancias orgánicas e inorgánicas que se encuentran  
cubriendo la corteza terrestre. Sirve de soporte a los seres vivos proporcio-
nándoles los nutrientes necesarios para su crecimiento y desarrollo; por lo 
que constituye uno de los recursos naturales renovables más significativos 
entre otros de la misma condición. También es fundamental identificar la in-
fluencia de las condiciones ambientales y la actividad humana en el mode-
lado del relieve del suelo, su estructura y composición; por consiguiente, en 
su productividad. Es adecuado que los escolares desarrollen “actitudes de 
aprecio” al medio natural y social a través del uso de estrategias o acciones 
que contribuyan a su cuidado y conservación. De este modo, se favorece 
la concienciación sobre la necesidad de mejorar la calidad de vida de las 
poblaciones de la localidad.

Bloque 2: El suelo y sus irregularidades

(migratorias y coloniales) de la localidad. Es conveniente estimular la movi-
lización de los preconceptos de las alumnas y los alumnos a partir de una 
“batería de preguntas”, así: ¿Cuál es la principal fuente de energía que llega 
al planeta Tierra? ¿Cómo se manifiesta esa energía en el planeta? ¿Para qué 
sirve la energía solar? ¿Por qué al exponer al Sol un objeto durante un tiem-
po prolongado, su temperatura parece aumentar? Para trabajar la interpre-
tación es conveniente realizar un proceso como descomponer o examinar 
el objeto de estudio, relacionar las partes del objeto, establecer la lógica de 
las relaciones identificadas y elaborar conclusiones acerca de las relaciones 
que aparecen después de la respectiva interpretación.

Con el fin de establecer las relaciones de la influencia de la luz y el ca-
lor en los seres vivos y en el ambiente, los docentes deben promover el 
análisis experimental en el que sus estudiantes observen y describan los 
movimientos de la Tierra alrededor del Sol y la incidencia de la luz solar en 
la superficie proyectada (día y noche). Durante la demostración se sugiere 
hacer un análisis reflexivo a través de la siguiente pregunta: ¿Qué pasaría si 
la Tierra dejara de girar? A partir de las respuestas dadas, se pueden plan-
tear estas interrogantes: ¿Cómo influye la intensidad del calor en el aire y el 
agua? ¿Qué relación existe entre el movimiento del aire y el movimiento del 
agua? ¿Qué cambios climáticos se producen por la influencia del Sol? ¿Qué 
pasa con el agua de lluvia que cae al suelo? ¿Por qué flotan las nubes? 

Una vez registrada la información obtenida del proceso anterior, motive  
a sus estudiantes para que mediante el trabajo cooperativo, realicen su 
análisis por medio de la confrontación de ideas, las cuales deberán ser  
desarrolladlas bajo un esquema de preguntas de orientación como por 
ejemplo: ¿Cuáles son los argumentos que sostienen la idea? ¿Cómo demos-
trar o descartar la idea consensuada? Esto permitirá que el estudiantado 
elabore diseños experimentales para explicar la influencia de las variacio-
nes de temperatura en los cambios de estado de la materia y, a su vez, rela-
cione con los elementos bióticos y abióticos del ecosistema. 

Para desarrollar el análisis, se sugiere encaminar el siguiente proceso:  
escribir las ideas clave del tema u objeto a analizar, determinar los criterios 
a analizar, investigar según el criterio de análisis y elaborar conclusiones.
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Con el propósito de desarrollar la identificación, se recomienda realizar el 
siguiente proceso: descomponer el objeto de estudio en sus partes, en este 
caso el suelo y sus irregularidades, describir las características de los ele-
mentos encontrados, indicar la relación entre los elementos encontrados  
y el objeto de estudio, reconstruir el objeto de estudio y, finalmente, escribir 
las conclusiones.

Para la enseñanza del bloque curricular “El suelo y sus irregularidades”, se 
abordarán conocimientos básicos en torno al eje del aprendizaje “la locali-
dad”. Por lo tanto, para empezar su estudio los docentes deben revisar los 
preconceptos o conocimientos previos de sus estudiantes a través de pre-
guntas que despierten el interés, y les permitan pensar y reflexionar acerca 
de ¿qué es el suelo?, ¿qué tipos de suelos conocen?, ¿qué actividades rea-
lizan los seres vivos en el suelo? A base de estas reflexiones, las alumnas 
y los alumnos podrán identificar y describir las características de algunos 
tipos de suelos y deducir, a partir de ello, qué seres vivos habitan en el suelo 
y la actividad que realizan en su interacción con el medio.

Para el estudio del perfil del suelo, inicie con el análisis de su formación 
determinado por el arrastre, acumulación y sedimentación de materiales. 
Es conveniente que para desarrollar el trabajo anterior se guíe durante la 
observación de un corte del borde de carretera de la localidad, fotografías o 
imágenes ilustrativas que muestren dicho perfil. De acuerdo con las obser-
vaciones, oriente el análisis descriptivo de las características de cada capa 
para que sus estudiantes identifiquen los horizontes que los conforman. 

Es conveniente realizar actividades experimentales en las que los educan-
dos identifiquen y describan los diferentes tipos de suelo. Considere duran-
te el trabajo experimental el análisis de la estructura, tamaño de partículas 
y color. De este modo relacionarán la textura y solidez del suelo arenoso, 
arcilloso y limoso con la capacidad de filtrado y retención de agua. En este 
momento se sugiere introducir conceptos básicos de química como méto-
dos de separación de mezclas (tamización, filtración y decantación).

Para desarrollar la destreza de describir, es necesario que tome en cuenta 
que los temas analizados anteriormente sigan un proceso de enseñanza, así: 
identificar el objeto de estudio, formular criterios de clasificación y jerar-
quización de las características del objeto, destacando las fundamentales. 
Posteriormente, el docente deberá promover la formulación de criterios de 
comparación, para que sus estudiantes establezcan semejanzas y diferen-
cias entre los suelos que caracterizan la localidad.

También es aconsejable ensayar con sus estudiantes pruebas experimentales 
de crecimiento de plantas de ciclo corto, en terrenos con diferentes propor-
ciones de suelo arenoso, arcilloso y limoso bajo las mismas condiciones de 
humedad, presencia de luz solar y cantidad de muestra. Esta actividad per-
mitirá identificar y diferenciar el tipo de suelo con el grado de fertilidad del 
terreno. Aquí se sugiere orientar a los escolares para la observación directa 
de las particularidades de los suelos agrícolas de la localidad como la textu-
ra, color, permeabilidad, porosidad, drenaje, consistencia y profundidad. 

Para continuar con el proceso, establezca asociaciones vinculadas al tipo de 
suelo con la productividad del terreno, la modificación natural y antrópica2  

2 modificación antrópica. Alteración o cambio del ambiente provocada por la intervención humana.
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La influencia de la energía solar afecta el movimiento de las masas de agua 
y aire que inciden sobre la modificación del relieve del suelo. Así, por ejem-
plo, la erosión ocasionada por el aire o el agua conlleva a la alteración de 
los componentes y la estructura de los suelos. Provoca la disminución de 
nutrientes en determinados suelos y favorece la acumulación de los mis-
mos en otros terrenos. Además, facilita el proceso de polinización hidrófila 
que garantiza la supervivencia y sostenimiento de ciertos vegetales. 

Consecuentemente, el agua es un recurso natural que influye en el modela-
do del suelo por el arrastre de su capa superficial y el desgaste de las rocas. 
También constituye el medio de transporte de sustancias minerales y orgá-
nicas que, dependiendo de la composición de las partículas que forman el 
suelo, afectan en su compactación. 

El agua se encuentra en muchos lugares como las nubes, los ríos, la nieve 
y el mar, en el mismo aire, en nuestro cuerpo, en los alimentos y bajo la 
tierra. El 70% de nuestro cuerpo está constituido por agua. Está presente 
en nuestras actividades diarias como la higiene personal, la preparación de 
alimentos, riego de cultivos, fabricación de productos, producción de ener-
gía, entre otros. Sin embargo, por diversas causas, muchos ecosistemas del 
planeta enfrentan problemas de carencia de agua, contaminación o manejo 
inadecuado de este recurso natural indispensable para la vida.

Para trabajar el bloque curricular “El agua para el consumo humano”, se 
sugiere a los docentes que a partir de la observación y experimentación 
sus estudiantes identifiquen y describan las características físicas del agua 
como el estado físico (sólido, líquido y gaseoso), color, sabor y olor. Una vez 
realizada la experiencia, formule las siguientes preguntas: ¿Qué órganos 
de los sentidos permiten identificar que el agua es incolora, inodora e in-
sípida? ¿Qué pasaría si se calienta el agua? ¿Cómo se forma el hielo? ¿En 
qué estados se encuentra el agua en su localidad? Esto permitirá identificar  
y describir las propiedades físicas del agua y relacionarlas con la ubicación 
de los estados del agua en la localidad.

Bloque 3: El agua para el consumo humano

del entorno, las actividades agrícolas y la acción de los invertebrados, como 
la lombriz de tierra en la fertilidad del suelo. 

El análisis reflexivo de las conclusiones obtenidas del proceso anterior faci-
litará a sus estudiantes comprender la importancia de la agricultura orgáni-
ca. Cómo su práctica favorece la conservación, el manejo sustentable de los 
recursos naturales y la elevación de la calidad de vida de los habitantes de 
la localidad. Además, es fundamental dar énfasis a la importancia del resca-
te de las prácticas agrícolas tradicionales, siempre que estas sean prácticas 
sustentables.

Para cerrar el proceso, motívelos para que participen en actividades agrí-
colas como remoción de suelo, regado del mismo y cosecha en granjas  
escolares o caseras o terrenos de la localidad, lo que potenciará el trabajo 
cooperativo y una actitud de reconocimiento y valoración del suelo como 
un recurso natural que debe ser cuidado.



A
ctualización y Fortalecim

iento Curricular de la Educación Básica 2010

115

Estos prerrequisitos posibilitarán que los docentes promuevan el pensa-
miento reflexivo de sus estudiantes a través de ejercicios de argumentación. 
Por ejemplo, se puede presentar al estudiante un problema para que analice 
la importancia y utilidad del agua para la vida de los seres vivos de la locali-
dad. Esto se logrará a partir de “un banco de preguntas” como: ¿Qué pasaría 
con los seres vivos (plantas, animales y seres humanos) si dejaran de tomar 
agua? ¿Cuáles son las actividades cotidianas en la que se usa el agua? ¿Cuál 
es la utilidad del agua en la industria? ¿Cuáles son las formas de desperdi-
cio de agua? ¿Cuáles son las principales fuentes de contaminación de agua 
en su localidad? O desde la observación directa en la localidad, solicitar 
al estudiantado que identifique y describa las actividades contaminantes, 
formas de desperdicio, y uso del agua en las actividades humanas y en las 
diferentes industrias. 

Los seres vivos modifican y adaptan sus estructuras al medio para proveer-
se del alimento, luz solar y agua. Esto garantiza su crecimiento y desarrollo 
óptimo, por lo que se recomienda a los docentes propiciar actividades de 
observación en la localidad sobre los seres vivos y el agua. Esta experiencia 
motivará a sus estudiantes para identificar y registrar en una guía de campo 
a los seres vivos presentes en la localidad, al igual que las fuentes y las es-
tructuras adaptativas para el consumo de agua por parte de estos.

La actividad humana genera desperdicios contaminantes que se concen-
tran en diferentes medios como el agua, el suelo y el aire. El agua sin el 
debido tratamiento y manejo adecuados para el consumo humano, es caldo 
de cultivo de las enfermedades transmitidas por microorganismos. Para el 
tratamiento de este tema, es importante que los estudiantes reconozcan las 
causas y las consecuencias de la acción de los agentes contaminantes sobre 
el agua y los seres vivos que necesitan de ella. A partir de esta actividad, 
se establecen relaciones con el manejo adecuado de este recurso para su 
conservación y consumo humano. 

Es imprescindible analizar las medidas de prevención de enfermedades 
transmitidas por microorganismos del agua y por sustancias que se encuen-
tran disueltas en ella. Entonces, se pueden plantear preguntas que movi-
licen los preconceptos o ideas que permitan el nuevo conocimiento, por 
ejemplo: ¿Qué entiende por microorganismo? ¿Qué sustancias disueltas en 
el agua pueden ser causantes de enfermedades? ¿Cómo reconocer que el 
agua está contaminada? ¿Cómo eliminar los microorganismos causantes de 
las enfermedades?

Para reforzar los conocimientos o ideas previas de los educandos, es con-
veniente que se realice el análisis de materiales audiovisuales, fuentes bi-
bliográficas, medios de comunicación masiva o mass media (prensa escrita, 
radio, televisión, Internet), revistas y el contexto cultural. Todo esto facilitará 
la identificación y el procesamiento de datos acerca de las clases de enfer-
medades causadas por la contaminación del agua, las manifestaciones de 
estas en el organismo humano, y las medidas de tratamiento y prevención. 
Se espera que con esta actividad, los estudiantes puedan predecir y recono-
cer las consecuencias de la ingesta de agua contaminada. Además, se podría 
orientar el conocimiento de sus estudiantes con preguntas para su análisis 
y discusión, por ejemplo: ¿Para qué hervimos el agua? ¿Qué ocurre en el 
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organismo luego de tomar agua contaminada? ¿Qué hábitos y normas de 
higiene son indispensables para evitar enfermedades?

Para promover el trabajo cooperativo y reflexivo en los estudiantes, es propi-
cio motivar la generación de actividades que contribuyan a la socialización 
de la práctica de normas y hábitos de higiene en la comunidad educativa, la 
localidad y sus hogares.

El clima es el promedio de las condiciones meteorológicas entre estas la 
temperatura, humedad, velocidad del viento, cobertura de nubes y precipi-
tación pluvial a lo largo del tiempo. Muchos factores influyen en las varia-
ciones climáticas como la cantidad de radiación solar que llega a la Tierra, 
los movimientos de rotación y traslación, la distribución de continentes y 
océanos, y la altitud de las masas de tierra. Todos estos factores interactúan 
para producir vientos y corrientes oceánicas dominantes que influyen en 
los patrones climáticos. 

Para desarrollar este bloque curricular, comience con el análisis de las ca-
racterísticas básicas del aire y de los gases que lo componen; identificar 
el oxígeno como principal componente del aire y sustancia indispensable 
para realizar los procesos de respiración en vegetales y animales, el cual 
es producido durante la fotosíntesis de las plantas. Además, determinar 
las principales fuentes de contaminación; comprender las repercusiones 
del aire contaminado en los seres vivos; reconocer el viento como fuente 
de energía, y valorar la función del aire para diseminar las semillas de los  
vegetales y transportar aves e insectos.

Para lograr aprendizajes significativos, es conveniente que los docentes 
promuevan actividades prácticas integradas que incluyan salidas de obser-
vación de campo y experimentación que movilicen el análisis y reflexión 
del fenómeno climático en estudio.

Para abordar el bloque curricular “El clima se manifiesta por las condicio-
nes de la variación del aire”, se recomienda a los docentes generar acti-
vidades experimentales que permitan reconocer las propiedades de éste 
como peso, densidad, volumen indefinido y las organolépticas (color, olor y 
sabor). Terminadas estas experiencias, promueva el análisis reflexivo de las 
alumnas y los alumnos a través de una “batería de preguntas”, por ejemplo: 
¿Por qué el abdomen se eleva y aumenta el volumen al respirar? El análisis 
permitirá concluir a sus estudiantes que el aire ocupa un espacio. ¿Qué 
diferencias identifican al tomar aire por las fosas nasales y por la boca? 
¿Puedo observar el ingreso o salida de aire? ¿Tiene algún sabor? ¿Tiene al-
gún olor particular? Posiblemente enuncien que huele a aire puro o a otras 
cosas, pero esto es una condición más, no una característica del aire.

La interpretación de las características del aire permitirá con orientación 
experimental que los escolares analicen la relación que existe entre el peso 
del aire y la presión atmosférica, además plantee situaciones como: ¿Por 
qué el balón de fútbol corre más rápido en las alturas que a nivel del mar? 
Analicen y reflexionen por qué según comunicado de la FIFA (Federación  

Bloque 4. El clima se manifiesta  
por las condiciones de variaciones del aire
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Internacional de Fútbol Amateur) “Los partidos oficiales entre seleccionados 
nacionales no podrán jugarse en estadios ubicados a más de 2 500 m.s.n.m. 
(metros sobre el nivel del mar)”. Esto coadyuvará a que sus estudiantes re-
lacionen la altitud con la densidad del aire, la presencia de la cantidad de 
oxígeno en el aire y su influencia en el comportamiento del organismo. ¿Por 
qué se puede vivir varias semanas sin comer, pocos días sin tomar agua  
y pocos minutos sin tomar aire? Este análisis ayudará a reconocer la impor-
tancia del aire para la vida de los seres vivos. 

Para continuar con el análisis del bloque curricular, es pertinente inducir la 
observación de gráficos y modelos de interpretación de las capas que con-
forman la atmósfera, lo que posibilitará reconocer que el aire es una mezcla 
de gases que conforman la capa atmosférica.

Otro aspecto para considerar es la presencia del aire que garantiza la vida en 
nuestro planeta y que además de protegernos, en él se desarrollan fenóme-
nos naturales como tormentas, huracanes, relámpagos y lluvias torrenciales 
que son síntomas de que los cambios en la atmósfera son constantes. Para 
esto se aconseja realizar observaciones directas en la localidad, análisis de 
audiovisuales e investigaciones bibliográficas, para relacionar el uso adecua-
do del movimiento del aire en las actividades humanas desde la antigüedad.

Es importante aplicar estrategias metodológicas a fin de que los escolares,  
a partir de la observación de la localidad, identifiquen, describan y reco-
nozcan la influencia de las plantas en la calidad de aire, y también analicen 
las causas y consecuencias de la contaminación del aire. Se sugiere recoger 
las experiencias de sus estudiantes sobre las enfermedades respiratorias 
ocasionadas por la contaminación del aire. Esto posibilitará que de acuerdo 
con la indagación bibliográfica y en fuentes virtuales3, reconozcan la impor-
tancia del cuidado y preservación de su entorno. 

Los ciclos en la naturaleza representan una serie de eventos que se suceden 
en forma regular y periódica. Estos afectan las relaciones de los seres vivos 
con su entorno. Así, los ciclos naturales tienen como función garantizar el 
aprovechamiento del agua a través del ciclo hidrológico, la circulación de la 
materia y el flujo de energía en los ecosistemas de la localidad.

Mediante el flujo de la materia y la energía se establecen relaciones inte-
respecíficas4 e intraespecíficas5 entre los seres vivos que responden a sus 
necesidades energéticas para su supervivencia, así como relaciones entre 
los seres vivos y su entono. De tal forma que para el tratamiento del blo-
que curricular “Los ciclos en la naturaleza y sus cambios”, es conveniente 
estimular a los estudiantes para que se cuestionen y hagan preguntas tales 
como: ¿Qué es un ser vivo? ¿Qué seres vivos identifican en su localidad? 
¿Cómo se alimentan los seres vivos en la localidad? ¿Cómo obtienen su 
alimento? ¿Cuál es la función de las plantas?, entre otras. De este modo, los 
estudiantes expresarán sus intereses y vivencias relacionadas con los seres 

Bloque 5. Los ciclos en la naturaleza y sus cambios

3 fuentes virtuales. Cualquier documento extraído de un sitio web o de material educativo computarizado.
4 interespecífica. Relación que se establece entre seres vivos de diferente especie.
5 intraespecífica. Vinculación que se da entre seres vivos de la misma especie.
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vivos presentes en su localidad, y buscarán respuestas con la orientación 
científica de las profesoras y los profesores para valorar y preservar la vida 
de la fauna y la flora. 

Con la actividad anterior se pretende que los educandos comuniquen sus 
conocimientos previos sobre las características y funciones de los seres vi-
vos y, por lo tanto, identifiquen las relaciones de estos con el entorno. Esto 
será posible desde la observación guiada para la identificación y descrip-
ción de los elementos del paisaje natural, las características y comporta-
mientos de plantas y animales de la localidad. 

Para relacionar, es conveniente realizar el siguiente proceso: identificar el 
propósito de estudio, determinar los criterios para relacionarlos entre los 
elementos del entorno, establecer nexos de las relaciones encontradas en-
tre los elementos, y desarrollar conclusiones generalizando según los crite-
rios de relación trabajados.

Estas actividades ayudan a los escolares a identificar las fuentes de alimen-
to de los seres vivos en la localidad, e introducirse en la construcción y 
conceptualización de la cadena alimenticia. Para ello, es importante que el 
docente los oriente durante el proceso para que indaguen las relaciones 
que ocurren en los ecosistemas, por ejemplo, presa - depredador, entendi-
da como la relación entre diversas poblaciones de consumidores y de estos 
con los productores. También podrán explicar la importancia de la alimen-
tación en el funcionamiento de su organismo comparándolo con el de otros 
seres vivos.

Se aconseja además generar actividades cooperativas de observación de 
imágenes cinéticas6, seres vivos de la localidad o del entorno para que sus 
estudiantes establezcan comparaciones entre los ciclos de vida de las plan-
tas, los animales y los seres humanos. Es fundamental que los educandos 
identifiquen y describan las etapas de los ciclos de vida de los seres vivos, 
las enlisten, secuencien y determinen relaciones entre sus componentes. 
Esto ayudará que sus estudiantes comprendan que todos los seres vivos 
cumplen un ciclo de vida: nacen, crecen, se reproducen y mueren, y que 
este ciclo se desarrolla en diferentes ambientes o ecosistemas.

Los seres vivos se relacionan unos con otros a través de la alimentación; por 
este motivo es indispensable que las maestras y los maestros soliciten a sus 
estudiantes elaborar una lista de los seres vivos presentes en la localidad  
e induzcan y guíen para que establezcan relaciones con el tipo de alimento 
que consumen. Para hacerlo, puede establecer criterios de comparación y, a 
través de ellos, propiciar un análisis entre las diferentes formas de alimenta-
ción para concluir con una clasificación de los animales por el tipo de alimen-
tación: carnívoros, herbívoros y omnívoros. Esto les facilitará relacionarlos 
con los conceptos de consumidores, productores y descomponedores. 

Para la construcción de una cadena alimenticia, se sugiere partir de los pre-
conceptos de sus estudiantes por medio de preguntas como: ¿Qué entien-
de por cadena? ¿Qué es un eslabón? ¿Cómo se construye una cadena?

En este momento es importante resaltar las relaciones que guardan los or-
ganismos dentro de la cadena alimenticia. Estas relaciones pueden ser inter 

6 imágenes cinéticas. Se trata de imágenes con movimiento.
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e intraespecíficas. Se sugiere trabajar este tema con la ayuda de fotogra-
fías, dibujos, videos u observaciones directas del entorno. A partir de este 
material, los escolares identificarán y describirán los elementos bióticos y 
abióticos, y realizarán una lista de las características que los definen. Ade-
más, establecerán las interacciones de alimento y espacio que tienen lugar 
en una comunidad entre individuos de especies diferentes e individuos de 
la misma especie. 

Es conveniente promover trabajo cooperativo para que sus estudiantes 
identifiquen y caractericen las relaciones interespecíficas que se dan entre 
individuos de distintas especies y de diversas poblaciones como la depre-
dación7 y parasitismo8. Así, también identificarán las relaciones intraespecí-
ficas que se presentan entre los individuos de la misma especie, producién-
dose luchas y relaciones de competencia por el alimento, la luz, el territorio 
o la pareja. 

Para que los educandos analicen cómo los órganos de los sentidos pro-
porcionan información para relacionarnos e interactuar con el medio, se  
sugiere comenzar desde sus ideas previas acerca de las formas en que per-
ciben, interpretan y se comunican con el entorno, a través de preguntas que 
recojan sus experiencias, por ejemplo: ¿Cómo podemos saber que existen 
los objetos? ¿Para qué sirven los órganos de los sentidos? ¿Cuáles son los 
órganos de los sentidos? ¿Cómo sabemos que el aire se mueve? ¿Cómo per-
ciben los olores y sonidos del entorno? Con esta actividad, se pretende que 
los estudiantes relacionen y comuniquen los conocimientos previos con las 
funciones de los órganos de los sentidos como mecanismos que nos permi-
ten percibir y responder ante estímulos como la luz, sonidos, sabores, frío  
o calor, olores, dolor, etcétera. 

Para finalizar el tratamiento del bloque curricular, se aconseja que los es-
tudiantes identifiquen los animales y plantas de su localidad útiles para el 
ser humano. Que a través de la observación directa y guiada en la locali-
dad, identifiquen y describan las características de las plantas y propon-
gan criterios para clasificarlas. Luego, es necesario que los docentes dirijan  
para establecer la clasificación de las plantas por su utilidad en alimenti-
cias; para la industria alimentaria, en forrajeras9; plantas de uso artesanal, 
medicinales, de ornato y valor urbanístico. También lograr que agrupen los 
animales en domésticos, para transporte, alimentación, entre otros. Para 
ello, proponga preguntas como: ¿Qué animales nos proporcionan alimento? 
¿Qué animales nos sirven de compañía?, etcétera.

Como actividad de evaluación suscite el diseño y aplicación de un micro-
proyecto para la implantación de una huerta escolar en un área de la locali-
dad o en el entorno de la escuela. 

También se sugiere que durante el desarrollo del microproyecto, oriente  
a sus estudiantes para observar el ciclo vital de las plantas y las diferencias 
que se establecen durante este período. Con ello podrán identificar plantas 
de ciclo corto y realizar comparaciones respecto al crecimiento y desarrollo, 

7 depredación. Tipo de relación interespecífica en la que uno de los seres vivos que se interrelaciona es cazado 
(presa) por el otro (depredador).

8 parasitismo. Relación interespecífica donde uno de los organismos, el parásito, se nutre a expensas del otro, 
el huésped.

9 plantas forrajeras. Plantas herbáceas que consumen el ganado como alimento. Se denominan también pasto.
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entre otros. Con esta actividad se espera que las alumnas y los alumnos de-
sarrollen su curiosidad, respeto y cuidado a las plantas como primeras acti-
tudes para la conservación del entorno, y asuman responsabilidades con el 
cuidado y la conservación de los seres vivos. 

Para cerrar el eje del aprendizaje “La localidad: expresión de relaciones na-
turales y sociales”, oriente a los estudiantes para el diseño y desarrollo de 
proyectos de investigación sobre cómo el avance de la ciencia y la tecnolo-
gía, al igual que las manifestaciones socioculturales de la población de es-
tas áreas, impactan en los ciclos de la naturaleza. Es aconsejable establecer 
guías de trabajo, cronogramas, recursos y criterios de evaluación para que 
durante el proceso de indagación, obtención, recolección, procesamiento 
de datos y presentación del proyecto utilicen las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación, TIC. 

La aplicación de las TIC implica el dominio de una variedad de destrezas y 
conocimientos desarrollados a lo largo del eje del aprendizaje y son indis-
pensables para correlacionar e integrar los bloques curriculares abordados 
con el contexto cultural de los estudiantes como por ejemplo, el uso del 
procesador de textos, la búsqueda de información en la red (Internet), la 
utilización de presentaciones públicas en formato digital, etcétera.
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Indicadores esenciales  
de evaluación

4

• Reconoce las fuentes de energía naturales y describe su importancia.

• Explica cómo influye la variación de temperatura en los cambios de 
estado de la materia.

• Describe las principales características del suelo de la localidad.

• Reconoce las condiciones favorables de los suelos para la agricultura.

• Describe las características físicas del agua y su importancia para la 
vida de los seres vivos.

• Propone estrategias que se puedan llevar a cabo, para evitar la conta-
minación del agua por microorganismos que causan enfermedades.

• Relaciona las características físicas del aire con su utilidad. 

• Explica la función de las plantas como elemento indispensable para 
mejorar la calidad del aire.

• Describe las principales características y funciones de los seres vivos.

• Agrupa los seres vivos según el medio donde habitan y el tipo de  
alimentación.

• Identifica las características de los objetos perceptibles a través de 
los sentidos.

• Reconoce los animales domésticos y de corral de acuerdo con su  
utilidad.
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• Alexander, P. et al. (1992). Biología. Estados Unidos de América, New Jersey: Prentice Hall. 

• Audesirk, T. et al. (2003). Biología: la vida en la Tierra (6 ed.). México D.F.: Pearson Prentice 
Hall. 

• Autores Nacionales (2002). Anatomía Humana: fisiología e higiene generalidades (3 ed.). 
São Paulo: Editora Panorama.

• EPEDIA, Cultural de Ediciones, S.A. (2005). Atlas de Botánica. El mundo de las plantas. 
México. 

• EPEDIA, Cultural de Ediciones, S.A. (2004). Atlas de Ecología. Nuestro Planeta. México. 

• Curtis, E. et al. (1994). Biología (última edición). México: Panamericana.

• Del Carmen, L. et al. (1997). La enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias naturales en la 
educación secundaria, Barcelona. 

• Fernández, G. GAIA (2005). Ciencias Naturales. Madrid: Vicens-Vives.
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íc
it

a 
de

l t
ex

to
. R

es
um

ir
 te

xt
os

. O
rg

an
iz

ar
 y

 je
ra

rq
ui

za
r 

el
 c

on
te

ni
do

 d
el

 te
xt

o.
  S

in
te

ti
za

r 
la

 in
fo

rm
ac

ió
n 

en
 e

sq
ue

m
as

 y
 g

ui
on

es
. V

ol
ve

r 
a 

le
er

 e
l t

ex
to

 c
on

 
un

a 
in

te
nc

io
na

lid
ad

 d
et

er
m

in
ad

a.
 E

la
bo

ra
r j

ui
ci

os
 d

e 
va

lo
r r

es
pe

ct
o 

al
 te

xt
o.

 C
om

pa
ra

r e
l c

on
te

ni
do

 d
el

 te
xt

o 
co

n 
ot

ro
s 

y 
 a

rg
um

en
ta

r.
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PROCESO PARA EL ESCRIBIR

PLANIFICAR
Fo

rm
ul

ar
 o

bj
et

iv
os

 d
e 

es
cr

it
ur

a:
 d

et
er

m
in

ar
 e

l o
bj

et
iv

o 
de

l t
ex

to
 (p

ar
a 

qu
é 

se
 q

ui
er

e 
es

cr
ib

ir
). 

D
et

er
m

in
ar

 q
ué

 s
e 

qu
ie

re
 d

ec
ir.

 D
et

er
m

in
ar

 q
ui

én
 s

er
á 

el
 le

ct
or

 d
el

 t
ex

to
. 

Fo
rm

ar
se

 u
na

 im
ag

en
 c

on
cr

et
a 

de
 lo

 q
ue

 s
e 

qu
ie

re
 e

sc
ri

bi
r: 

de
te

rm
in

ar
 c

óm
o 

se
rá

 e
l t

ex
to

 (e
xt

en
si

ón
, t

on
o 

y 
pr

es
en

ta
ci

ón
); 

de
te

rm
in

ar
 la

 re
la

ci
ón

 a
ut

or
- 

le
ct

or
 (r

eg
is

tr
o 

y 
tr

at
am

ie
nt

o)
. T

ra
za

r u
n 

pl
an

 d
e 

co
m

po
si

ci
ón

: d
ec

id
ir

 e
n 

qu
é 

or
de

n 
tr

ab
aj

ar
án

 lo
s 

pr
oc

es
os

 y
 q

ué
 té

cn
ic

as
 d

e 
re

da
cc

ió
n 

se
 u

sa
rá

n.
  D

et
er

m
in

ar
 la

s 
pr

op
ie

da
de

s 
de

l t
ex

to
 q

ue
 

se
 q

ui
er

e 
es

cr
ib

ir
  (

tr
am

a,
 fu

nc
ió

n 
de

l t
ex

to
, s

up
er

es
tr

uc
tu

ra
, r

eg
is

tr
o,

 a
de

cu
ac

ió
n)

. S
er

 fl
ex

ib
le

 p
ar

a 
re

fo
rm

ul
ar

 lo
s 

ob
je

ti
vo

s 
a 

m
ed

id
a 

qu
e 

av
an

ce
 e

l t
ex

to
. G

en
er

ar
 id

ea
s:

 
as

oc
ia

r i
de

as
. U

ti
liz

ar
 s

op
or

te
s 

es
cr

it
os

 c
om

o 
ay

ud
a 

du
ra

nt
e 

el
 p

ro
ce

so
: p

re
gu

nt
as

, d
ib

uj
os

, g
rá

fic
os

, e
tc

. U
sa

r d
iv

er
so

s 
m

ec
an

is
m

os
 p

ar
a 

ge
ne

ra
r i

de
as

: p
al

ab
ra

 g
en

er
ad

or
a,

 
pr

eg
un

ta
s,

 e
tc

. s
eg

ún
 e

l 
ti

po
 d

e 
te

xt
o.

  
Sa

be
r 

ac
ti

va
r 

y 
de

sa
ct

iv
ar

 e
l 

pr
oc

es
o 

de
 g

en
er

ar
 id

ea
s.

 S
er

 c
on

sc
ie

nt
e 

de
 q

ue
 l

a 
ge

ne
ra

ci
ón

 d
e 

id
ea

s 
se

 h
a 

ag
ot

ad
o 

y 
ce

rr
ar

 e
l 

pr
oc

es
o.

 S
ab

er
 c

on
su

lt
ar

 f
ue

nt
es

 d
e 

in
fo

rm
ac

ió
n 

di
ve

rs
as

: e
nc

ic
lo

pe
di

as
, d

ic
ci

on
ar

io
s,

 p
ar

a 
ut

ili
za

r 
es

a 
in

fo
rm

ac
ió

n 
en

 e
l t

ex
to

. G
en

er
ar

 id
ea

s 
pr

op
ia

s,
 y

 n
ue

va
s 

a 
pa

rt
ir

 
de

 la
s 

id
ea

s 
de

 lo
s 

de
m

ás
.  

O
rg

an
iz

ar
 id

ea
s:

 c
la

si
fic

ar
 id

ea
s.

 R
eu

ni
r 

y 
su

bd
iv

id
ir

 id
ea

s 
en

 g
ru

po
s 

y 
su

bg
ru

po
s 

co
n 

un
a 

ló
gi

ca
 d

et
er

m
in

ad
a.

 E
la

bo
ra

r 
lis

ta
do

s 
de

 id
ea

s 
pa

ra
 

or
ga

ni
za

rl
as

. J
er

ar
qu

iz
ar

 id
ea

s.
 E

la
bo

ra
r 

es
qu

em
as

 d
e 

es
cr

it
ur

a.
 A

pl
ic

ar
 té

cn
ic

as
 d

iv
er

sa
s 

de
 o

rg
an

iz
ac

ió
n 

de
 id

ea
s:

 e
sq

ue
m

as
 je

rá
rq

ui
co

s,
 á

rb
ol

es
, i

de
og

ra
m

as
, c

or
ch

et
es

, 
pa

la
br

as
 c

la
ve

,  
llu

vi
a 

de
 id

ea
s,

 p
re

gu
nt

as
,  

gr
up

os
 a

so
ci

at
iv

os
, e

tc
. 

REDACTAR

Tr
az

ar
 u

n 
pl

an
 d

e 
co

m
po

si
ci

ón
 p

ar
a 

di
st

ri
bu

ir
 la

 in
fo

rm
ac

ió
n:

 m
ar

ca
r 

pá
rr

af
os

 o
 a

pa
rt

ad
os

 y
 p

ro
ce

de
r 

a 
re

da
ct

ar
lo

s 
de

 f
or

m
a 

ai
sl

ad
a.

 B
us

ca
r 

un
 le

ng
ua

je
 c

om
pa

rt
id

o 
co

n 
el

 le
ct

or
. I

nt
ro

du
ci

r 
en

 e
l t

ex
to

 re
da

ct
ad

o 
ay

ud
as

 p
ar

a 
el

 le
ct

or
 y

 té
cn

ic
as

 d
e 

pr
es

en
ta

ci
ón

 (s
eñ

al
es

, m
ar

ca
do

re
s 

te
xt

ua
le

s,
 tí

tu
lo

s,
 re

sú
m

en
es

, e
sq

ue
m

as
). 

Es
cr

ib
ir

 e
l t

ex
to

 
te

ni
en

do
 e

n 
cu

en
ta

: t
ip

os
 d

e 
pá

rr
af

os
, g

ra
m

át
ic

a 
or

ac
io

na
l, 

us
o 

de
 v

er
bo

s,
 o

rt
og

ra
fí

a,
 e

le
cc

ió
n 

de
 p

al
ab

ra
s,

 c
oh

er
en

ci
a,

 c
oh

es
ió

n,
 a

de
cu

ac
ió

n,
 s

up
er

es
tr

uc
tu

ra
 d

el
 t

ex
to

. 
Pr

od
uc

ir
 b

or
ra

do
re

s.

REVISAR

Le
er

 y
 r

el
ee

r: 
sa

be
r 

co
m

pa
ra

r 
el

 t
ex

to
 p

ro
du

ci
do

 c
on

 lo
s 

pl
an

es
 p

re
vi

os
. C

am
bi

ar
 e

l o
rd

en
 d

e 
la

s 
pa

la
br

as
, e

lim
in

ar
 la

s 
pa

la
br

as
 s

up
er

flu
as

. S
ab

er
 le

er
 d

e 
fo

rm
a 

se
le

ct
iv

a 
co

nc
en

tr
án

do
se

 e
n 

di
st

in
to

s 
as

pe
ct

os
: c

on
te

ni
do

s 
(id

ea
s,

 e
st

ru
ct

ur
a,

 e
tc

.) 
o 

fo
rm

a 
(g

ra
m

át
ic

a,
 p

un
tu

ac
ió

n,
 o

rt
og

ra
fí

a,
 e

tc
.).

 U
ti

liz
ar

 la
s 

m
ic

ro
ha

bi
lid

ad
es

 d
e 

la
 le

ct
ur

a 
pa

ra
 

co
nc

en
tr

ar
se

 e
n 

as
pe

ct
os

 d
is

ti
nt

os
 d

el
 t

ex
to

.  
Re

ha
ce

r: 
tr

an
sf

or
m

ar
 e

le
m

en
to

s 
qu

e 
se

 c
on

si
de

re
n 

in
co

rr
ec

to
s,

 a
nt

ic
ip

ar
 la

 r
es

pu
es

ta
 d

el
 le

ct
or

.  
Co

nt
ro

la
r 

la
 in

fo
rm

ac
ió

n 
es

cr
it

a 
y 

la
 s

up
er

es
tr

uc
tu

ra
 d

el
 te

xt
o.

 R
ep

la
nt

ea
m

ie
nt

o 
de

 te
si

s,
 e

nf
oq

ue
, t

ít
ul

o,
 e

tc
. C

or
re

gi
r 

lo
s 

er
ro

re
s 

qu
e 

pr
es

en
te

 e
l t

ex
to

 p
ar

a 
m

ej
or

ar
lo

. S
ab

er
 e

sc
og

er
 la

 té
cn

ic
a 

de
 

co
rr

ec
ci

ón
 a

de
cu

ad
a 

a 
la

s 
ca

ra
ct

er
ís

ti
ca

s 
de

l e
rr

or
.  

Re
vi

sa
r 

la
s 

id
ea

s,
 la

 e
st

ru
ct

ur
a 

y 
la

 e
xp

re
si

ón
 d

el
 t

ex
to

. M
ej

or
ar

 e
l t

ex
to

. M
ej

or
ar

 la
 p

re
se

nt
ac

ió
n 

de
l t

ex
to

. D
om

in
ar

 
di

ve
rs

as
 fo

rm
as

 d
e 

re
ha

ce
r o

 d
e 

re
to

ca
r u

n 
te

xt
o:

 ta
ch

ar
 p

al
ab

ra
s,

 a
ña

di
r p

al
ab

ra
s 

en
 e

l m
ar

ge
n,

 a
st

er
is

co
s,

 fl
ec

ha
s,

 s
in

ón
im

os
, r

ef
or

m
ul

ac
ió

n 
gl

ob
al

 d
el

 te
xt

o.
 N

o 
pr

ec
ip

it
ar

se
 

al
 c

or
re

gi
r. 

Sa
be

r 
da

r 
pr

io
ri

da
d 

a 
lo

s 
er

ro
re

s:
 r

eh
ac

er
 p

ri
m

er
o 

lo
s 

pr
ob

le
m

as
 g

lo
ba

le
s 

o 
pr

of
un

do
s 

(d
e 

co
nt

en
id

o:
 a

nt
ic

ip
ar

 la
 r

es
pu

es
ta

 d
el

 le
ct

or
, h

ac
er

 u
n 

es
qu

em
a 

de
l 

te
xt

o 
y 

co
m

pa
ra

rl
o 

co
n 

lo
s 

pl
an

es
 p

re
vi

os
) y

, d
ej

ar
 p

ar
a 

el
 fi

na
l l

os
 e

rr
or

es
 d

e 
fo

rm
a 

(le
gi

bi
lid

ad
, c

or
re

cc
ió

n 
or

to
gr

áfi
ca

, p
un

tu
ac

ió
n,

 e
tc

.).
 E

va
lu

ar
 m

ed
ia

nt
e 

in
st

ru
m

en
to

s 
ta

le
s 

co
m

o:
 p

la
nt

ill
as

, l
is

ta
s 

de
 c

ot
ej

o,
 e

sc
al

as
 v

al
or

at
iv

as
, p

ar
a 

ve
ri

fic
ar

  s
i e

l t
ex

to
 e

sc
ri

to
 c

or
re

sp
on

de
 a

 lo
s 

ob
je

ti
vo

s 
pr

ev
is

to
s.

  P
re

se
nt

ar
 lo

s 
or

ig
in

al
es

 li
m

pi
os

, c
la

ro
s 

y 
en

 o
rd

en
, d

e 
ac

ue
rd

o 
co

n 
la

s 
no

rm
as

.

TEXTO

Propiedades del texto

Funciones del lenguaje, trama textual, 
cohesión, coherencia.

SE
G

U
N

D
O

TE
RC

ER
O

C
U

A
RT

O
Q

U
IN

TO
SE

X
TO

SÉ
PT

IM
O

O
C

TA
VO

N
O

V
EN

O
D

ÉC
IM

O

Fu
nc

ió
n 

de
l 

le
ng

ua
je

: 
in

fo
rm

at
iv

a.
 

Co
he

re
nc

ia
: 

pá
rr

af
o:

 
co

nc
ep

to
.  

Te
xt

o:
 c

on
ce

pt
o.

Fu
nc

ió
n 

de
l 

le
ng

ua
je

 (c
om

o 
in

te
nc

ió
n 

de
l e

m
is

or
): 

pe
rs

ua
si

va
 

Tr
am

a:
 

de
sc

ri
pt

iv
a 

y 
na

rr
at

iv
a 

Co
he

si
ón

: 
co

ne
ct

or
es

 
ad

it
iv

os
 c

au
sa

le
s 

co
ns

ec
ut

iv
os

 
co

nd
ic

io
na

le
s;

 
su

st
it

uc
ió

n;
 

an
to

ni
m

ia
 

Fu
nc

ió
n 

de
l 

le
ng

ua
je

 (c
om

o 
in

te
nc

ió
n 

de
l 

em
is

or
): 

lit
er

ar
ia

  
Co

he
si

ón
: 

co
ne

ct
or

es
 

ad
ve

rs
at

iv
os

, 
di

sy
un

ti
vo

s.
 

Su
st

it
uc

ió
n 

si
no

ní
m

ic
a,

 
pr

on
om

in
al

. 
O

pu
es

to
s 

co
m

pl
em

en
ta

rio
s.

 
Co

he
re

nc
ia

: 
pá

rr
af

o 
de

du
ct

iv
o,

 

Co
he

si
ón

: 
ti

em
po

, e
sp

ac
io

, 
co

nc
lu

si
vo

s 
H

ip
er

ón
im

os
/

hi
pó

ni
m

os
. 

El
ip

si
s 

Co
he

re
nc

ia
: 

re
su

m
en

. 
Pr

ob
le

m
a-

so
lu

ci
ón

Te
xt

o:
 e

sq
ue

m
a 

de
 c

on
te

ni
do

 
D

ife
re

nc
ia

 e
nt

re
 

or
al

id
ad

  
y 

es
cr

it
ur

a



A
ct

ua
liz

ac
ió

n 
y 

Fo
rt

al
ec

im
ie

nt
o 

Cu
rr

ic
ul

ar
 d

e 
la

 E
du

ca
ci

ón
 B

ás
ic

a 
20
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128

SE
G

U
N

D
O

TE
RC

ER
O

C
U

A
RT

O
Q

U
IN

TO
SE

X
TO

SÉ
PT

IM
O

O
C

TA
VO

N
O

V
EN

O
D

ÉC
IM

O

TEXTO

Propiedades del texto
Su

pe
re

st
ru

ct
ur

a 
de

l t
ex

to
  I

de
as

 
pr

in
ci

pa
le

s 
D

is
tr

ib
uc

ió
n 

de
 

la
 in

fo
rm

ac
ió

n 
en

 e
l c

on
te

xt
o:

 
se

cu
en

ci
a 

te
m

po
ra

l o
 

cr
on

ol
óg

ic
a 

D
es

cr
ip

ci
ón

 
ca

us
a 

ef
ec

to

Co
he

re
nc

ia
: 

pá
rr

af
o 

co
nc

lu
si

vo
 

Te
xt

o:
 id

ea
s 

se
cu

nd
ar

ia
s

in
du

ct
iv

o.
   

Te
xt

o:
 Id

ea
 

gl
ob

al
Variedades 
lingüísticas

Va
ri

ed
ad

es
 

li
ng

üí
st

ic
as

 y
 

le
ng

ua
 e

st
án

da
r 

Ex
tr

an
je

ri
sm

os
 

/ 
In

flu
en

ci
a 

de
 

le
ng

ua
s 

in
dí

ge
na

s

Va
ri

ed
ad

es
 

li
ng

üí
st

ic
as

 y
 

le
ng

ua
 e

st
án

da
r 

Va
ri

ed
ad

 s
eg

ún
 

pr
oc

ed
en

ci
a:

 
id

io
le

ct
o 

(c
ro

no
le

ct
o)

; 
si

tu
ac

ió
n 

(f
or

m
al

id
ad

: 
fo

rm
al

 /
 in

fo
rm

al
)

Va
ri

ed
ad

es
 

li
ng

üí
st

ic
as

 y
 

le
ng

ua
 e

st
án

da
r 

D
ia

le
ct

o,
 te

m
a:

 
es

pe
ci

al
iz

ad
o 

/ 
té

cn
ic

o

Va
ri

ed
ad

es
li

ng
üí

st
ic

as
 y

 
le

ng
ua

 e
st

án
da

r 
So

ci
ol

ec
to

. 
Pr

op
ós

it
o:

 
ob

je
ti

vo
 /

 
su

bj
et

iv
o

Circuito de la 
comunicación

C
ir

cu
it

o 
de

 la
 

co
m

un
ic

ac
ió

n:
 

em
is

or
 /

 m
en

sa
je

 
/ 

re
ce

pt
or

. 
Si

tu
ac

ió
n 

co
m

un
ic

at
iv

a

C
ir

cu
it

o 
de

 la
 

co
m

un
ic

ac
ió

n:
 

re
tr

oa
lim

en
ta

ci
ón

 
en

tr
e 

em
is

or
 y

 
re

ce
pt

or

C
ir

cu
it

o 
de

 la
 

co
m

un
ic

ac
ió

n:
 

m
en

sa
je

: 
re

fe
re

nt
e 

C
ir

cu
it

o 
de

 la
 

co
m

un
ic

ac
ió

n:
  

có
di

go
 (l

in
gü

ís
ti

co
 

y 
no

 li
ng

üí
st

ic
o)

, 
ca

na
l (

au
di

ti
vo

, 
vi

su
al

, t
ác

ti
l) 

C
ir

cu
it

o 
de

 la
 

co
m

un
ic

ac
ió

n:
 

co
m

pe
te

nc
ia

s 
(li

ng
üí

st
ic

as
, 

pa
ra

lin
gü

ís
ti

ca
s)

C
ir

cu
it

o 
de

 la
 

co
m

un
ic

ac
ió

n:
  

co
m

pe
te

nc
ia

s 
(c

ul
tu

ra
le

s)
 

Co
nd

ic
ió

n 
ps

ic
ol

óg
ic

a 
In

te
rf

er
en

ci
a 

en
  

la
 c

om
un

ic
ac

ió
n

Elementos de la lengua

Sustantivos, adjetivos, verbos, verboides, 
pronombres,  

a0dverbios, conjunciones y preposiciones

A
rt

íc
ul

os
: 

gé
ne

ro
 y

 n
úm

er
o

Su
st

an
ti

vo
s:

 
gé

ne
ro

 y
 n

úm
er

o 
A

dj
et

iv
os

:  
gé

ne
ro

 y
 

nú
m

er
o.

  
Ve

rb
o:

 a
cc

io
ne

s

A
rt

íc
ul

os
: 

de
fin

id
os

 e
 

in
de

fin
id

os
 

Su
st

an
ti

vo
s:

 
co

m
ún

 /
 p

ro
pi

o 
A

dj
et

iv
os

: 
ca

lifi
ca

ti
vo

, 
po

se
si

vo
   

Ve
rb

o:
 c

on
ce

pt
o 

Pr
on

om
br

es
: 

pr
on

om
br

e 
pe

rs
on

al

Su
st

an
ti

vo
s:

 
co

nc
re

to
 /

 
ab

st
ra

ct
o 

A
dj

et
iv

os
: 

ad
je

ti
vo

 
co

nn
ot

at
iv

o:
 

ge
nt

ili
ci

o;
 y

 n
o 

co
nn

ot
at

iv
o:

 
de

m
os

tr
at

iv
o,

 
nu

m
er

al
es

: 
or

di
na

le
s,

 
ca

rd
in

al
es

.  

Su
st

an
ti

vo
s:

 
in

di
vi

du
al

 
/ 

co
le

ct
iv

o 
A

dj
et

iv
os

: 
ad

je
ti

vo
 

co
nn

ot
at

iv
o:

 
ep

ít
et

os
; y

 n
o 

co
nn

ot
at

iv
o:

 
in

de
fin

id
o.

G
ra

do
 

de
l a

dj
et

iv
o:

 
su

pe
rl

at
iv

o

A
dj

et
iv

os
: 

ad
je

ti
vo

s 
no

 
co

nn
ot

at
iv

os
: 

m
úl

ti
pl

os
, 

pa
rt

it
iv

os
 y

 
di

st
ri

bu
ti

vo
s.

  
Ve

rb
o:

 
ti

em
po

. M
od

o:
 

in
di

ca
ti

vo
.  

Vo
z 

ac
ti

va
 y

 p
as

iv
a.

 
Ve

rb
oi

de
s:

 
in

fin
it

iv
o

A
dj

et
iv

os
: 

di
fe

re
nc

ia
 e

nt
re

 
co

nn
ot

at
iv

o 
y 

no
 c

on
no

ta
ti

vo
 

Ve
rb

os
: m

od
o:

 
su

bj
un

ti
vo

 
Ve

rb
oi

de
s:

 
pa

rt
ic

ip
io

 
Pr

on
om

br
es

: 
pr

on
om

br
e 

re
la

ti
vo
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Elementos de la lengua

Sustantivos, adjetivos, verbos, verboides, 
pronombres,  

a0dverbios, conjunciones y preposiciones
G

ra
do

 d
el

 
ad

je
ti

vo
: 

co
m

pa
ra

ti
vo

, 
po

si
ti

vo
. 

Ve
rb

os
: n

úm
er

o 
y 

pe
rs

on
a.

 
Pr

on
om

br
es

: 
de

m
os

tr
at

iv
o.

 
In

te
rj

ec
ci

on
es

Ve
rb

o:
 m

od
o:

 
im

pe
ra

ti
vo

.  
Re

gu
la

re
s 

e 
ir

re
gu

la
re

s.
 

Ve
rb

oi
de

s 
Pr

on
om

br
es

: 
pr

on
om

br
e 

po
se

si
vo

 
A

dv
er

bi
o.

 
Pr

ep
os

ic
io

ne
s 

 
(a

, a
nt

e,
 b

aj
o,

 
ca

be
, c

on
, 

co
nt

ra
, d

e,
 

de
sd

e,
 d

ur
an

te
, 

en
, e

nt
re

, h
ac

ia
, 

ha
st

a,
 m

ed
ia

nt
e,

 
pa

ra
, p

or
, p

ro
, 

se
gú

n,
 s

in
, s

o,
 

so
br

e,
 tr

as
, v

ía
) 

Co
nj

un
ci

on
es

 
In

te
rj

ec
ci

on
es

Pr
on

om
br

es
: 

pr
on

om
br

e 
en

fá
ti

co
: 

in
te

rr
og

at
iv

o 
y 

ex
cl

am
at

iv
o 

A
dv

er
bi

os
: 

ad
ve

rb
io

 
de

 m
od

o 
Pr

ep
os

ic
io

ne
s 

(a
, a

nt
e,

 b
aj

o,
 

ca
be

, c
on

, 
co

nt
ra

, d
e,

 
de

sd
e,

 d
ur

an
te

, 
en

, e
nt

re
, h

ac
ia

, 
ha

st
a,

 m
ed

ia
nt

e,
 

pa
ra

, p
or

, p
ro

, 
se

gú
n,

 s
in

, s
o,

 
so

br
e,

 tr
as

, v
ía

) 
Co

nj
un

ci
on

es
 

In
te

rj
ec

ci
on

es

A
dv

er
bi

os
: 

ad
ve

rb
io

 d
e 

du
da

, n
eg

ac
ió

n,
 

afi
rm

ac
ió

n

Ve
rb

os
: v

er
bo

s 
de

fe
ct

iv
os

 
Ve

rb
oi

de
s:

 
ge

ru
nd

io
 

A
dv

er
bi

os
: 

ad
ve

rb
io

 d
e 

ca
nt

id
ad

, o
rd

en
, 

lu
ga

r y
 ti

em
po

Ve
rb

o:
 v

er
bo

s 
de

 ir
re

gu
la

ri
da

d 
pr

op
ia

. E
st

ilo
 

di
re

ct
o 

e 
in

di
re

ct
o

Gramática oracional

O
ra

ci
ón

 s
im

pl
e

O
ra

ci
ón

 s
im

pl
e:

 
un

im
em

br
e 

y 
bi

m
em

br
e

C
la

se
s 

de
 s

uj
et

o:
 

cl
as

es
: t

ác
it

o,
 

ex
pr

es
o,

 s
im

pl
e 

y 
co

m
pu

es
to

C
la

se
s 

de
 

pr
ed

ic
ad

o:
 

cl
as

es
: v

er
ba

l, 
si

m
pl

e 
y 

co
m

pu
es

to

O
ra

ci
ón

 s
im

pl
e:

 
nú

cl
eo

 y
 

m
od

ifi
ca

do
re

s 
de

l s
uj

et
o:

 
m

od
ifi

ca
do

r 
di

re
ct

o,
 

m
od

ifi
ca

do
r 

in
di

re
ct

o

Ve
rb

os
: 

cl
as

ifi
ca

ci
ón

 
si

nt
ác

ti
ca

: 
pe

rs
on

al
 e

 
im

pe
rs

on
al

O
ra

ci
ón

 s
im

pl
e 

bi
m

em
br

e.
 

N
úc

le
o 

y 
m

od
ifi

ca
do

re
s 

de
l s

uj
et

o:
 

ap
os

ic
ió

n,
 

co
ns

tr
uc

ci
ón

 
co

m
pa

ra
ti

va
. 

N
úc

le
o 

y 
 

m
od

ifi
ca

do
re

s 
de

l p
re

di
ca

do
: 

ob
je

to
 d

ir
ec

to
, 

ob
je

to
 in

di
re

ct
o 

y 
co

m
pl

em
en

to
 

ci
rc

un
st

an
ci

al

Ve
rb

os
: 

co
pu

la
ti

vo
 /

 
no

 c
op

ul
at

iv
o;

 
tr

an
si

ti
vo

 /
 

in
tr

an
si

ti
vo

.

O
ra

ci
ón

 s
im

pl
e:

 
bi

m
em

br
e 

C
la

se
s 

de
 

pr
ed

ic
ad

o:
 

cl
as

es
: n

o 
ve

rb
al

: n
om

in
al

, 
ad

ve
rb

ia
l. 

N
úc

le
o 

y 
 

m
od

ifi
ca

do
re

s 
de

l p
re

di
ca

do
: 

at
ri

bu
to

, 
pr

ed
ic

at
iv

o 
y 

co
m

pl
em

en
to

 
ag

en
te

.  
Ve

rb
os

: 
pr

on
om

in
al

: 
re

fle
jo

 /
 c

ua
si

 
re

fle
jo

 /
 

re
cí

pr
oc

o

O
ra

ci
ón

 
su

bo
rd

in
ad

a:
 

su
st

an
ti

va
, 

ad
je

ti
va

; 
co

or
di

na
da

s 
co

n 
ne

xo
s 

y 
yu

xt
ap

ue
st

as

O
ra

ci
ón

 
su

bo
rd

in
ad

a:
 

ad
ve

rb
ia

l. 
Co

rr
el

ac
ió

n 
de

 p
re

té
ri

to
s;

 
ge

ru
nd

io
; 

ad
ve

rb
io

s;
 

pr
on

om
br

es
 

re
la

ti
vo

s



A
ct

ua
liz

ac
ió

n 
y 

Fo
rt

al
ec

im
ie

nt
o 

Cu
rr

ic
ul

ar
 d

e 
la

 E
du

ca
ci

ón
 B

ás
ic

a 
20
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Elementos de la lengua

Uso de letras

U
so

 d
e 

“m
” 

an
te

s 
de

 “
p”

 y
 

“b
”.

 C
am

bi
o 

de
 

“c
” 

po
r “

q”
 e

n 
lo

s 
di

m
in

ut
iv

os
. 

U
so

 d
e 

la
 “

s”
 

en
 la

 fo
rm

ac
ió

n 
de

l p
lu

ra
l d

e 
la

s 
pa

la
br

as
. 

Pa
la

br
as

 
te

rm
in

ad
as

 e
n 

“y
”.

 U
so

 d
e 

“r
” 

y 
“r

r”
. U

so
 d

e 
la

 “
h”

. U
so

 d
e 

la
 “

y”
 c

om
o 

ne
xo

. G
ru

po
s 

co
ns

on
án

ti
co

s 
“b

l-
br

”,
 “

pl
-p

r”
, 

“c
l-

cr
”,

 “
dr

”,
 

“fl
-f

r”
, “

gl
-g

r”
, 

“t
l, 

tr
”;

 d
íg

ra
fo

s 
“c

h”
, “

rr
”,

 “
ll”

.  
Se

pa
ra

ci
ón

 d
e 

le
tr

as
, p

al
ab

ra
s 

y 
pá

rr
af

os

C
am

bi
o 

de
 

“z
” 

po
r “

c”
 d

el
 

si
ng

ul
ar

 a
l 

pl
ur

al
. U

so
 d

e 
la

 “
s”

 e
n 

la
s 

te
rm

in
ac

io
ne

s 
de

 lo
s 

ad
je

ti
vo

s 
“o

so
”,

 “
os

a”
. 

U
so

 d
e 

la
 “

h”
 e

n 
lo

s 
di

pt
on

go
s 

in
ic

ia
le

s 
“h

ue
”,

 
“h

ie
”.

 U
so

 d
e 

la
 “

v”
 d

es
pu

és
 

de
 “

n”
 - 

“l
”.

 U
so

 
de

 la
 “

b”
 e

n 
la

s 
pa

la
br

as
 q

ue
 

em
pi

ez
an

 c
on

 
la

 s
íla

ba
 “

ba
n”

. 
U

so
 d

e 
la

 “
ll”

 
en

 p
al

ab
ra

s 
te

rm
in

ad
as

 e
n 

“i
llo

”,
 “

ill
a”

.  
U

so
 

de
 la

 “
z”

 e
n 

lo
s 

au
m

en
ta

ti
vo

s 
“a

za
”,

 “
az

o”
; 

y 
ad

je
ti

vo
s 

te
rm

in
ad

os
 e

n 
“i

zo
”,

 “
iz

a”
 

U
so

 d
e 

la
 “

c”
 

en
 p

al
ab

ra
s 

te
rm

in
ad

as
 e

n 
“c

ió
n”

. U
so

 d
e 

la
 

“s
” 

 e
n 

pa
la

br
as

 
te

rm
in

ad
as

 
en

 “
si

ón
” 

y 
de

 
lo

s 
ad

je
ti

vo
s 

ge
nt

ili
ci

os
 

te
rm

in
ad

os
 

en
 “

és
”,

 “
es

a”
 

y 
“e

ns
e”

.  
U

so
 

de
 la

 “
h”

 e
n 

la
s 

pa
la

br
as

 
qu

e 
in

ic
ia

n 
co

n 
“h

um
”.

 U
so

 d
e 

la
 “

v”
 e

n 
lo

s 
su

st
an

ti
vo

s 
y 

ad
je

ti
vo

s 
te

rm
in

ad
os

 e
n 

“i
va

”,
 “

iv
o”

. U
so

 
de

 la
 “

b”
  e

n 
la

s 
pa

la
br

as
 q

ue
 

co
m

ie
nz

an
  c

on
 

“b
u”

, “
bu

r”
, 

“b
us

”.
 U

so
 d

e 
la

 “
z”

 e
n 

lo
s 

su
st

an
ti

vo
s 

ab
st

ra
ct

os
 

te
rm

in
ad

os
 e

n 
“e

z”
, “

ez
a”

.  
U

so
 

de
 la

 “
j”

 e
n 

la
s 

pa
la

br
as

 c
on

 
es

te
 s

on
id

o 
de

la
nt

e 
de

 “
a 

o 
u”

. U
so

 d
e 

la
 “

j”
  e

n 
la

s 
pa

la
br

as
 q

ue
 

co
m

ie
nz

an
 c

on
 

“e
je

”.
 U

so
 d

e 
“g

” 
en

 la
s 

pa
la

br
as

 
te

rm
in

ad
as

 
en

 “
ge

nc
ia

” 
y 

“g
en

te
”

U
so

 d
e 

la
 “

c”
 e

n 
di

m
in

ut
iv

os
  c

on
 

su
fij

os
 “

ci
to

”,
 

“c
ill

o”
, “

ci
co

” 
y 

su
s 

fe
m

en
in

os
. 

U
so

 d
e 

la
 “

s”
  e

n 
lo

s 
su

pe
rl

at
iv

os
 

“í
si

m
o”

, “
ís

im
a”

 
U

so
 d

e 
la

 “
h”

 
en

 la
s 

ra
íc

es
 

gr
ie

ga
s:

 “
hi

dr
”,

 
“h

em
o”

, “
he

m
a”

, 
“h

em
i”

, “
ho

m
o”

, 
“h

ip
er

”,
 “

hi
po

”,
 

“h
ex

a”
, “

he
pt

a”
, 

“h
ec

to
”.

 U
so

 
de

 la
 “

v”
 e

n 
el

 
pr

efi
jo

 “
vi

ce
”.

 
U

so
 d

e 
la

 “
b”

 
en

 p
al

ab
ra

s 
qu

e 
te

rm
in

an
 

en
 “

bu
nd

o”
, 

“b
un

da
” 

y 
“b

ili
da

d”
. U

so
 

de
 la

 “
z”

 e
n 

lo
s 

de
sp

ec
ti

vo
s 

te
rm

in
ad

os
 

en
 “

zu
el

o”
, 

“z
ue

la
”,

 “
uz

a”
. 

U
so

 d
e 

la
 “

j”
  

en
 la

s 
pa

la
br

as
 

te
rm

in
ad

as
 e

n 
“a

je
”,

 “
je

ro
”,

 
“j

er
a”

, “
je

rí
a”

. 

U
so

 d
e 

la
 “

g”
 

en
 p

al
ab

ra
s 

te
rm

in
ad

as
 e

n 
“a

gi
o”

, “
ag

ia
” 

“e
gi

o”
, “

eg
ia

”,
 

“i
gi

o”
, “

ig
ia

”

U
so

 d
e 

la
 “

c”
 

en
 a

dj
et

iv
os

 
te

rm
in

ad
os

 e
n 

“c
io

sa
”,

 “
ci

os
o”

. 
U

so
 d

e 
la

 “
s”

 e
n 

lo
s 

nu
m

er
al

es
 

te
rm

in
ad

os
 

en
 “

és
im

o”
, 

“é
si

m
a”

. U
so

 
de

 la
 “

h”
 e

n 
lo

s 
ve

rb
os

 “
ha

ce
r”

 
y 

“h
ab

er
”.

  U
so

 
de

 la
 “

v”
 e

n 
lo

s 
ve

rb
os

 “
he

rv
ir

”,
 

“s
er

vi
r”

, “
vi

vi
r”

, 
“v

en
ir

”,
 “

ve
r”

. 
U

so
 d

e 
la

 “
v”

 
en

 p
al

ab
ra

s 
te

rm
in

ad
as

 e
n 

“í
vo

ro
”,

 “
ív

or
a”

. 
U

so
 d

e 
la

 “
b”

 e
n 

la
s 

pa
la

br
as

 q
ue

 
co

m
ie

nz
an

 c
on

 
la

s 
sí

la
ba

s 
“a

bo
”.

 
U

so
 d

e 
la

 “
z”

 e
n 

lo
s 

su
st

an
ti

vo
s 

te
rm

in
ad

os
 e

n 
“a

nz
a”

. U
so

 d
e 

la
 “

g”
 e

n 
la

s 
fo

rm
as

 v
er

ba
le

s 
de

 lo
s 

ve
rb

os
 

te
rm

in
ad

os
 e

n 
“g

er
”,

 “
gi

r”

U
so

 d
e 

la
 “

c”
 

en
 p

al
ab

ra
s 

te
rm

in
ad

as
 

en
 “

ci
m

ie
nt

o”
. 

U
so

 d
e 

la
 “

s”
 

en
 la

s 
pa

la
br

as
 

te
rm

in
ad

as
 e

n 
“s

iv
o”

, “
si

va
”,

 
“e

st
e”

, “
es

ta
”,

 
“e

st
o”

.  
U

so
 d

e 
la

 
“v

” 
en

 la
s 

fo
rm

as
 

ve
rb

al
es

 d
e 

“a
nd

ar
”,

 “
es

ta
r”

, 
“i

r”
, “

te
ne

r”
. U

so
 

de
 la

 “
b”

 e
n 

la
s 

fo
rm

as
 d

e 
lo

s 
ve

rb
os

 “
ha

be
r”

 
y 

“s
ab

er
”.

  U
so

 
de

 la
 “

z”
 e

n 
lo

s 
ve

rb
os

 
te

rm
in

ad
os

 e
n 

“e
ce

r”
 y

 “
uc

ir
” 

en
 p

re
se

nt
e 

de
l i

nd
ic

at
iv

o 
y 

su
bj

un
ti

vo
.  

U
so

 d
e 

la
 “

j”
 

en
 v

er
bo

s 
te

rm
in

ad
os

 
en

 “
du

ci
r”

 
en

 p
re

té
ri

to
 

pe
rf

ec
to

 s
im

pl
e.

  
U

so
 d

e 
la

 “
g”

 e
n 

el
 p

re
fij

o 
“g

eo
” 

y 
el

 s
ufi

jo
 “

lo
gí

a”

U
so

 d
e 

la
 “

c”
 

en
 la

s 
pa

la
br

as
 

te
rm

in
ad

as
 e

n 
“a

nc
ia

”,
 “

en
ci

a”
. 

U
so

 d
e 

la
 “

s”
 

en
 v

oc
ab

lo
s 

te
rm

in
ad

os
 e

n 
“s

is
”.

 U
so

 d
e 

la
 “

b”
 d

es
pu

és
 

de
 la

s 
sí

la
ba

s 
“t

ur
”,

  “
sa

”.
 U

so
 

de
 la

 “
j”

 e
n 

lo
s 

ve
rb

os
 “

de
ci

r”
 

y 
“t

ra
er

” 
(y

 e
n 

su
s 

co
m

pu
es

to
s)

 
en

 e
l p

re
té

ri
to

 
in

de
fin

id
o 

y 
su

s 
de

ri
va

do
s:

 
el

  p
re

té
ri

to
 

y 
el

 fu
tu

ro
 

im
pe

rf
ec

to
 d

el
 

su
bj

un
ti

vo
. 

La
s 

fo
rm

as
 

ve
rb

al
es

 d
e 

lo
s 

ve
rb

os
 “

co
ge

r”
, 

“p
ro

te
ge

r”
, 

“d
ir

ig
ir

”,
 “

ex
ig

ir
”     

      

U
so

 d
e 

la
 “

c”
 

en
 v

er
bo

s 
te

rm
in

ad
os

 e
n 

“c
ed

er
”,

 “
ci

ar
”;

 
“c

er
”,

 “
ci

r”
. U

so
 

de
 la

 “
s”

 e
n 

el
 p

ro
no

m
br

e 
en

cl
ít

ic
o 

“s
e”

.  
U

so
 d

e 
la

 “
b”

 
en

 e
l p

re
té

ri
to

 
im

pe
rf

ec
to

 
de

 lo
s 

ve
rb

os
 

de
 la

 p
ri

m
er

a 
co

nj
ug

ac
ió

n 
te

rm
in

ad
os

 e
n 

“a
ba

”,
 “

ab
as

”,
 

“á
ba

m
os

”,
 

“a
ba

is
”,

 “
ab

an
”.

 
U

so
 d

e 
la

 “
j”

 
en

 lo
s 

ve
rb

os
 

te
rm

in
ad

os
 e

n 
“g

er
”,

 “
gi

r”
 e

n 
su

 in
fin

it
iv

o,
 

de
la

nt
e 

de
 “

a”
 

u 
“o

”
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Elementos de la lengua

Palabras

A
dq

ui
si

ci
ón

 d
el

 
có

di
go

 a
lf

ab
ét

ic
o.

 
Id

en
ti

fic
ar

 e
n 

fo
rm

a 
or

al
 e

l n
úm

er
o 

de
 p

al
ab

ra
s 

qu
e 

fo
rm

a 
un

a 
fr

as
e 

u 
or

ac
ió

n 
y 

el
 o

rd
en

 
qu

e 
ti

en
en

 la
s 

pa
la

br
as

 p
ar

a 
da

r 
se

nt
id

o 
a 

la
 o

ra
ci

ón
 

(c
on

ci
en

ci
a 

lé
xi

ca
). 

M
an

ip
ul

ar
 e

n 
fo

rm
a 

or
al

 la
s 

pa
la

br
as

 
de

nt
ro

 d
e 

la
 

or
ac

ió
n 

si
n 

ca
m

bi
ar

 
su

 s
ig

ni
fic

ad
o 

(c
on

ci
en

ci
a 

si
nt

ác
ti

ca
). 

D
is

cr
im

in
ar

, 
id

en
ti

fic
ar

 y
 

m
an

ip
ul

ar
 e

n 
fo

rm
a 

or
al

 
so

ni
do

s 
in

ic
ia

le
s,

 
m

ed
io

s 
y 

fin
al

es
 

en
 la

s 
pa

la
br

as
 

(c
on

ci
en

ci
a 

fo
no

ló
gi

ca
).

C
ri

te
ri

o 
pa

ra
 la

 
en

se
ña

nz
a 

de
l 

có
di

go
: p

ar
ti

r 
de

 p
al

ab
ra

s 
qu

e 
co

nt
en

ga
n 

lo
s 

fo
ne

m
as

(o
 s

on
id

os
, 

se
 lo

s 
re

pr
es

en
ta

 
//

) q
ue

 ti
en

en
 u

na
 

so
la

 re
pr

es
en

ta
ci

ón
 

gr
áfi

ca
: /

a/
 - 

a;
 /e

/ 
- 

e;
 /

i/
 - 

i, 
/o

/ 
- o

, /
u/

 - 
u-

w
; /

m
/ 

- m
; /

n/
 - 

n;
 

/d
/ 

- d
. /

ñ/
 - 

ñ;
 /

p/
 

-  
p;

  /
t/

 - 
 t;

 /
f/

 - 
f, 

/l
/ 

-  
l  

U
so

 d
e 

la
 

m
ay

ús
cu

la
 e

n 
no

m
br

es
 p

ro
pi

os
 

de
 lu

ga
re

s,
 

in
st

it
uc

io
ne

s,
 

an
im

al
es

 y
 

pe
rs

on
as

. C
la

se
s 

de
 p

al
ab

ra
s 

po
r 

el
 n

úm
er

o 
de

 
sí

la
ba

s.
 F

am
ili

a 
de

 p
al

ab
ra

s 
po

r d
er

iv
ac

ió
n.

 
Si

nó
ni

m
os

. 
An

tó
ni

m
os

U
so

 d
e 

la
 

m
ay

ús
cu

la
 

de
sp

ué
s 

de
l 

pu
nt

o:
 s

eg
ui

do
, 

ap
ar

te
 y

 fi
na

l; 
y,

 p
un

to
s 

su
sp

en
si

vo
s.

 
D

ip
to

ng
o,

 
tr

ip
to

ng
o,

 h
ia

to
. 

D
ic

ci
on

ar
io

U
so

 d
e 

la
 

m
ay

ús
cu

la
 

en
 n

om
br

es
 

y 
ad

je
tiv

os
 

qu
e 

fo
rm

an
 

el
 ti

tu
lo

 d
e 

te
xt

os
. P

al
ab

ra
s 

ho
m

óf
on

as
.  

D
ic

ci
on

ar
io

U
so

 d
e 

la
 

m
ay

ús
cu

la
 e

n 
ci

ta
s 

te
xt

ua
le

s.
 

Pa
la

br
as

 
ho

m
óg

ra
fa

s

U
so

 d
e 

la
 

m
ay

ús
cu

la
 e

n 
ab

re
vi

at
ur

as
 

y 
tí

tu
lo

s 
de

 
di

gn
id

ad
es

, 
au

to
ri

da
de

s 
y 

tr
at

am
ie

nt
os

U
so

 d
e 

la
 

m
ay

ús
cu

la
 

en
 s

ig
la

s 
y 

ac
ró

ni
m

os

U
so

 d
e 

la
 

m
ay

ús
cu

la
 e

n 
no

m
br

es
 d

e 
la

 
hi

st
or

ia
: e

da
de

s 
hi

st
ór

ic
as

, 
m

ov
im

ie
nt

os
 

re
lig

io
so

s,
 

po
lít

ic
os

 y
 

cu
lt

ur
al

es
; 

do
cu

m
en

to
s.

 
Pa

la
br

as
 

pa
ró

ni
m

as
. 

H
ip

er
ón

im
os

 /
 

H
ip

ón
im

os

U
so

 d
e 

la
 

m
ay

ús
cu

la
 

di
ac

rí
ti

ca
. E

lip
si

s
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 d
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Elementos de la lengua

Palabras

U
na

 le
tr

a 
qu

e 
no

 
ti

en
e 

so
ni

do
 h

.     
        

        
        

Se
gú

n 
la

s 
va

ri
ed

ad
es

 
lin

gü
ís

ti
ca

s:
 /

ll,
 y

/.
                         

             
Pa

rt
ir

 d
e 

pa
la

br
as

 
qu

e 
co

nt
en

ga
n 

lo
s 

fo
ne

m
as

 
qu

e 
ti

en
en

 d
os

 
re

pr
es

en
ta

ci
on

es
 

gr
áfi

ca
s:

 /
j/

 j-
g;

 /
b/

 
b-

v;
  /

r/
 r-

rr
; /

ch
/ 

ch
.                                                               

Pa
rt

ir
 d

e 
pa

la
br

as
 

qu
e 

co
nt

en
ga

n 
lo

s 
fo

ne
m

as
 /

/ 
qu

e 
ti

en
en

 m
ás

 d
e 

do
s 

re
pr

es
en

ta
ci

on
es

 
gr

áfi
ca

s:
 /

k/
 q

u-
c-

k;
 

/g
/ 

g-
gu

-g
ü 

;  
/s

/ 
s-

c-
z.

  

D
os

 s
on

id
os

 p
ar

a 
un

a 
gr

af
ía

: /
ks

/ 
x.

Se
pa

ra
ci

ón
 d

e 
le

tr
as

, p
al

ab
ra

s,
 

fr
as

es
 y

 o
ra

ci
on

es
. 

U
so

 d
e 

la
 

m
ay

ús
cu

la
 a

l 
in

ic
io

 d
e 

or
ac

ió
n 

y 
no

m
br

es
 p

ro
pi

os
. 

U
so

 d
el

 p
un

to
 fi

na
l 

en
 la

 o
ra

ci
ón

.
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Elementos de la lengua

Acentuación

Po
si

ci
ón

 d
e 

la
 s

íla
ba

 e
n 

la
 

pa
la

br
a.

 S
íla

ba
s 

át
on

as
 y

 tó
ni

ca
s 

Ac
en

to
 y

 ti
ld

e.
 

C
la

si
fic

ac
ió

n 
de

 
la

s 
pa

la
br

as
 p

or
 

el
 lu

ga
r d

on
de

 
lle

va
n 

el
 a

ce
nt

o:
 

ag
ud

as
, g

ra
ve

s 
y 

es
dr

új
ul

as
. U

so
 

de
 la

 ti
ld

e 
en

 
hi

at
os

  

Cl
as

ifi
ca

ci
ón

 d
e 

la
s 

pa
la

br
as

 p
or

 
el

 lu
ga

r d
on

de
 

lle
va

n 
el

 a
ce

nt
o:

 
ag

ud
as

, g
ra

ve
s 

y 
es

dr
új

ul
as

. T
ild

e 
en

fá
tic

a 
 

C
la

si
fic

ac
ió

n 
de

 
la

s 
pa

la
br

as
 p

or
 

el
 lu

ga
r d

on
de

 
lle

va
n 

el
 a

ce
nt

o:
 

ag
ud

as
, g

ra
ve

s 
y 

es
dr

új
ul

as
. 

D
ip

to
ng

os
 y

 
tr

ip
to

ng
os

. 
Ti

ld
e 

di
ac

rí
ti

ca
: 

en
 p

al
ab

ra
s 

in
te

rr
og

at
iv

as
 y

 
ex

cl
am

at
iv

as

U
so

 d
e 

la
 ti

ld
e 

en
 a

dv
er

bi
os

 
te

rm
in

ad
os

 e
n 

m
en

te
 

Ti
ld

e 
di

ac
rí

ti
ca

: 
en

 m
on

os
íla

bo
s 

O
tr

os
 c

as
os

 d
e 

ac
en

tu
ac

ió
n:

 
m

ay
ús

cu
la

s 
y 

la
ti

ni
sm

os

O
tr

os
 c

as
os

 d
e 

ac
en

tu
ac

ió
n:

 
pa

la
br

as
 

pr
oc

ed
en

te
s 

de
  v

oc
es

 
ex

tr
an

je
ra

s 
y 

la
 c

on
ju

nc
ió

n 
"ó

" 
cu

an
do

 s
e 

em
pl

ea
 e

nt
re

 
dí

gi
to

s

Puntuación

 U
so

 d
el

 p
un

to
 

fin
al

U
so

 d
el

 p
un

to
 

se
gu

id
o 

y 
ap

ar
te

. 
U

so
 d

el
 g

ui
ón

: 
pa

ra
 d

iv
id

ir
 u

na
 

pa
la

br
a 

al
 fi

na
l 

de
 u

na
 lí

ne
a

U
so

 d
el

 g
ui

ón
: 

co
m

o 
ra

ya
 d

el
 

di
ál

og
o.

 U
so

 d
e 

lo
s 

do
s 

pu
nt

os
 

qu
e 

in
tr

od
uc

en
 a

 
la

 e
nu

m
er

ac
ió

n.
  

Si
gn

os
 d

e 
in

te
rr

og
ac

ió
n 

y 
ex

cl
am

ac
ió

n.
 

U
so

 d
e 

la
 

co
m

a 
en

 
en

um
er

ac
io

ne
s

U
so

 d
el

 
gu

ió
n:

 p
ar

a 
un

ir
 té

rm
in

os
 

co
m

pu
es

to
s.

 
U

so
 d

e 
la

 
co

m
a 

en
 fr

as
es

 
ex

pl
ic

at
iv

as
. 

U
so

 d
e 

lo
s 

do
s 

pu
nt

os
 a

nt
es

 d
e 

fr
as

es
 te

xt
ua

le
s.

 
U

so
 d

e 
co

m
ill

as
 

pa
ra

 e
nc

er
ra

r 
fr

as
es

 te
xt

ua
le

s 

U
so

 d
e 

la
 c

om
a 

pa
ra

 s
ep

ar
ar

 
co

ne
ct

or
es

. U
so

 
de

 lo
s 

pu
nt

os
 

su
sp

en
si

vo
s 

y 
pu

nt
o 

y 
co

m
a.

 U
so

 d
el

 
pa

ré
nt

es
is

U
so

 d
el

 p
un

to
 

de
sp

ué
s 

de
 la

s 
ab

re
vi

at
ur

as
. 

U
so

 d
e 

la
 c

om
a 

pa
ra

 la
 a

po
si

ci
ón

 
y 

el
 v

oc
at

iv
o

U
so

 d
e 

co
m

ill
as

 
en

 lo
s 

tí
tu

lo
s 

de
 a

rt
íc

ul
os

 o
 

co
nf

er
en

ci
as

 

U
so

 d
e 

la
 c

om
a 

en
 e

l h
ip

ér
ba

to
n 

U
so

 d
e 

la
 c

om
a 

en
 la

 e
lip

si
s
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 d
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M
ap

a 
de

 c
on

oc
im

ie
nt

os
 d

e 
Li

te
ra

tu
ra

A
ño

s 
de

  
Ed

uc
ac

ió
n 

Bá
si

ca
TE

RC
ER

O
C

U
A

RT
O

Q
U

IN
TO

SE
X

TO
SÉ

PT
IM

O
O

C
TA

VO
N

O
V

EN
O

D
ÉC

IM
O

   
   

 B
LO

Q
U

ES

EJ
ES

Cu
en

to
s 

de
 h

ad
as

Ju
eg

os
 d

el
 le

ng
ua

je
: 

ad
iv

in
an

za
s,

 
tr

ab
al

en
gu

as
, 

re
ta

hí
la

s,
 n

an
as

, 
ro

nd
as

Cu
en

to
s 

m
ar

av
ill

os
os

Fá
bu

la
s

Ju
eg

o 
de

 p
al

ab
ra

s:
 

ad
iv

in
an

za
s,

 
tr

ab
al

en
gu

as
, 

re
ta

hí
la

s,
 re

fr
an

es
, 

ch
is

te
s

Cu
en

to
s 

br
ev

es

Cu
en

to
 p

op
ul

ar

Ri
m

as

Le
ye

nd
as

 p
op

ul
ar

es

Cu
en

to
 

Po
em

a 
po

pu
la

r

D
es

cr
ip

ci
ón

 li
te

ra
ri

a

Le
ye

nd
a 

lit
er

ar
ia

Po
em

a 
de

 A
ut

or

H
is

to
ri

et
a

Cu
en

to
 d

e 
te

rr
or

C
an

ci
ón

M
it

ol
og

ía

N
ov

el
a 

de
 c

ie
nc

ia
 

fic
ci

ón

Ro
m

an
ce

s

Te
at

ro
: d

ra
m

a

N
ov

el
a 

po
lic

ia
l

Po
es

ía
 d

e 
am

or

Te
at

ro
: t

ra
ge

di
a 

y 
co

m
ed

ia

N
A

R
R

AT
IV

A

Cu
en

to
s 

de
 h

ad
as

: 
de

fin
ic

ió
n 

de
 

cu
en

to
s 

de
 h

ad
as

.  
Es

tr
uc

tu
ra

: i
ni

ci
o,

 
nu

do
, d

es
en

la
ce

. 
El

em
en

to
s:

 
pe

rs
on

aj
es

, 
ac

ci
on

es
, 

es
ce

na
ri

os
.  

U
so

 
de

 la
 li

te
ra

tu
ra

 
co

m
o 

di
sf

ru
te

. 
Pl

an
ifi

ca
ci

ón
: 

pr
op

ós
it

o 
de

 
la

 n
ar

ra
ci

ón
 

O
rg

an
iz

ac
ió

n 
de

l d
is

cu
rs

o 
y 

pr
es

en
ta

ci
ón

 o
ra

l. 
Re

fe
re

nt
e 

m
ág

ic
o.

 
Te

xt
o 

lit
er

ar
io

: u
so

 
de

l l
en

gu
aj

e:
 p

ar
a 

co
ns

tr
ui

r n
ue

va
s 

re
al

id
ad

es
  y

  
en

tr
et

en
er

 a
 tr

av
és

 
de

 la
 n

ar
ra

ci
ón

 
de

 h
is

to
ri

as
 

qu
e 

ro
m

pe
n 

lo
 

co
ti

di
an

o.
 

Fá
bu

la
s:

 d
efi

ni
ci

ón
 

de
 fá

bu
la

s.
 

Es
tr

uc
tu

ra
 y

 
ca

ra
ct

er
ís

ti
ca

s 
de

 
la

 fá
bu

la
. I

nt
en

ci
ón

 
di

dá
ct

ic
a.

  U
so

 d
e 

lo
s 

pe
rs

on
aj

es
, 

te
m

a 
qu

e 
gi

ra
 

al
re

de
do

r d
e 

al
gú

n 
va

lo
r h

um
an

o,
 

m
or

al
ej

a 
fin

al
. 

U
so

 d
e 

te
m

as
 

ce
rc

an
os

 a
 s

u 
re

al
id

ad
, a

ni
m

al
es

 
de

 s
u 

zo
na

, e
tc

. 
O

bj
et

iv
os

 d
e 

la
 

fá
bu

la
. P

la
ni

fic
ar

 e
l 

te
xt

o 
de

 a
cu

er
do

 
a 

su
 p

úb
lic

o 
y 

a 
su

s 
in

te
nc

io
ne

s.
  

La
 fá

bu
la

 c
om

o 
un

 g
én

er
o 

qu
e 

pe
rm

it
e 

ed
uc

ar
 

de
sd

e 
lo

 lú
di

co

Cu
en

to
 p

op
ul

ar
: 

de
fin

ic
ió

n 
de

 
cu

en
to

 p
op

ul
ar

. 
Es

tr
uc

tu
ra

 b
ás

ic
a 

de
l c

ue
nt

o 
po

pu
la

r 
C

ar
ac

te
rí

st
ic

as
 d

el
 

cu
en

to
 p

op
ul

ar
: 

au
to

r d
es

co
no

ci
do

, 
tr

an
sm

is
ió

n 
ví

a 
or

al
. S

uc
es

ió
n 

de
 h

ec
ho

s.
 

C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

 d
el

 
gé

ne
ro

: N
ar

ra
ti

vo
, 

pr
es

en
ci

a 
de

 n
ar

ra
do

r, 
pe

rs
on

aj
es

. 
Pr

oc
es

o 
de

l 
ha

bl
a,

 d
es

de
 la

 
pl

an
ifi

ca
ci

ón
 d

e 
lo

s 
ob

je
ti

vo
s,

 
lo

s 
pú

bl
ic

os
, e

tc
. 

H
is

to
ri

as
 d

es
de

 lo
s  

pr
op

io
s 

co
nt

ex
to

s 
de

 p
ro

du
cc

ió
n.

 

El
 c

ue
nt

o:
   

de
fin

ic
ió
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U
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 d
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 c
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o
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o
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ra
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 d
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 d
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 d
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 d
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 d
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O
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os
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ev
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ci
ón

 d
e 

en
fe
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ad
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 a
ir

e 
y 
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s 
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ra
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er
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ca
s
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an

ci
a 

de
l v

ie
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o 
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su
 

ut
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da
d

• 
C

al
id

ad
 d

el
 a

ir
e 

en
 la

 lo
ca

lid
ad
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s 
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ni

sm
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 d
e 

la
 lo

ca
lid

ad
 

y 
el

 a
m

bi
en

te

• 
Va

ri
ed

ad
 d

e 
lo

s 
ci

cl
os

 d
e 

vi
da

 
en

  l
a 
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ca

lid
ad

 

• 
El

 s
er

 h
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an
o 
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 re
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ci

on
a 

co
n 
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se
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s 
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s:
 ó
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 d

e 
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se

nt
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os
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Se

m
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s 
y 

di
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nc
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s 
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 a
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ta
ci

ón
 d

e 
lo

s 
 s

er
es

 
hu

m
an
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 o
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os
 a

ni
m
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es
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An
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 p
la
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s 
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lid
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za
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o 

y 
te

rr
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e:

 lo
s 

in
di

vi
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os
 in

te
ra

ct
úa

n 
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n 
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 c
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fo
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an
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 c
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un
id

ad
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ló
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ca

.

Bl
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ie

rr
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a 
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 d
e 
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:  
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 c
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s 
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ri
ac
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l a
ir

e
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oq
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:  
Lo

s 
ci

cl
os

 e
n 

la
 n

at
ur

al
ez

a 
 

y 
su

s 
ca

m
bi

os

QUINTO

• 
M

ov
im

ie
nt

os
 d

e 
la

 T
ie

rr
a 

y 
su

s 
m

an
ife

st
ac

io
ne

s:
 la

s 
es

ta
ci

on
es

, 
el

 d
ía

 y
 la

 n
oc

he
 

• 
Pi

so
s 

cl
im

át
ic

os
 y

 e
l 

cl
im

a:
 re

gi
on

es
 tr

op
ic

al
es

, 
su

bt
ro

pi
ca

le
s,

 te
m

pl
ad

as
 y

 fr
ío

• 
Es

tr
uc

tu
ra

 g
en

er
al

 d
e 

lo
s 

ec
os

is
te

m
as

 te
rr

es
tr

es
 y

 
ec

os
is

te
m

as
 a

cu
át

ic
os

 lo
ca

le
s

• 
In

te
rr

el
ac

io
ne

s 
en

tr
e 

lo
s 

el
em

en
to

s 
qu

e 
co

nf
or

m
an

 lo
s 

ec
os

is
te

m
as

:

• 
El

em
en

to
s 

si
n 

vi
da

 y
 s

er
es

 
vi

vo
s

• 
Re

la
ci

on
es

 d
e 

si
m

bi
os

is
: 

m
ut

ua
lis

m
o 

y 
co

m
en

sa
lis

m
o.

• 
C

la
se

s 
de

 s
ue

lo
s 

y 
su

 in
fl

ue
nc

ia
 

en
 lo

s 
di

fe
re

nt
es

 e
co

si
st

em
as

 
te

rr
es

tr
es

 y
 a

cu
át

ic
os

.

• 
Im

po
rt

an
ci

a 
de

l s
ue

lo
 a

gr
íc

ol
a 

y 
la

 a
gr

ic
ul

tu
ra

.

• 
Re

la
ci

ón
 d

el
 re

lie
ve

 c
on

 la
s 

fo
rm

as
 d

e 
la

br
an

za
.

• 
D

is
tr

ib
uc

ió
n 

de
l a

gu
a 

en
 e

l 
pl

an
et

a

• 
D

ife
re

nc
ia

s 
or

ga
no

lé
pt

ic
as

 
en

tr
e 

el
 a

gu
a 

du
lc

e 
y 

el
 a

gu
a 

sa
la

da
 

• 
El

 a
gu

a 
en

 lo
s 

ec
os

is
te

m
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• 
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 im
po

rt
an

ci
a 

pa
ra

 to
do

s 
lo

s 
se

re
s 

vi
vo

s

• 
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  c
on

se
rv

ac
ió

n 
de

l a
gu

a 
un
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cu
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o 
re

no
va

bl
e.

• 
Ec

os
is

te
m
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cu
át

ic
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 d
e 
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du
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e 

y 
de

 a
gu

a 
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la
da
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 a
ir

e,
 u

na
 m

ez
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a 
de
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es
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e 

lo
 c

om
po

ne
n

• 
C

ar
ac

te
rí

st
ic

as
 d

el
 a

ir
e 

y 
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 re
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ci
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 c
on

 e
l c

lim
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te

m
pe

ra
tu

ra
,  

hu
m

ed
ad

 
y 

pr
ec

ip
it
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io

ne
s 

en
 lo

s 
di

fe
re

nt
es

 e
co

si
st

em
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• 
El

 S
ol

, f
ue

nt
e 

de
 c

al
or

 y
 lu

z,
 

in
fl

uy
e 

so
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e 
el

 c
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a 
qu

e 
ca

ra
ct

er
iz

a 
lo

s 
ec

os
is

te
m

as

• 
Ti

po
s 

de
 e

ne
rg

ía
 y

 s
us

 
tr

an
sf

or
m

ac
io

ne
s 

en
 lo

s 
ec

os
is

te
m

as

• 
C

ic
lo

s 
de

 v
id

a 
en

 lo
s 

ec
os

is
te

m
as

• 
C

ic
lo

 d
e 

vi
da

 d
e 

la
s 

pl
an

ta
s 

co
n 

se
m

ill
a

• 
C

ic
lo

 d
e 

vi
da

 e
n 

lo
s 

an
im

al
es

 
ve

rt
eb

ra
do

s:
 la

 e
sp

ec
ie

 
hu

m
an

a 

– 
C

am
bi

os
 b

io
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ic
os

oc
ia

le
s 

de
 n

iñ
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iñ
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 c
on

 la
 

ed
ad

• 
Se

m
ej

an
za
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y 

di
fe
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nc

ia
s 
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co
m
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de
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se

r h
um
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o 

y 
ot

ro
s 
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al
es

• 
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la
ci

on
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 d
e 
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 lo
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m
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n 
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n 
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 e
sq

ue
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to
 y

 lo
s 

m
ús
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lo

s

• 
Sa

lu
d 

y 
en

fe
rm
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cu

id
ad

os
 d

el
 s

is
te

m
a 

os
eo

ar
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om
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cu
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r
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C

ie
nc
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 te
cn
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ot

ra
s 

m
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io

ne
s 

so
ci
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ul

tu
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s 

im
pa

ct
an

 
en

 lo
s 
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os
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m
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y 
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en
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s 
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tu
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s
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di
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st
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s 

bi
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Bl
oq
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:  
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ie

rr
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 u
n 
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da

Bl
oq

ue
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 ir
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oq

ue
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 d
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 c
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ne
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fé

ri
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s
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ue
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os
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n 
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 n

at
ur
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ez
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ca

m
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SEXTO

• 
Re

gi
on

es
 n

at
ur

al
es

 d
el

 E
cu

ad
or

. 
El

 o
ri

ge
n:

 m
ov

im
ie

nt
o 

de
 la

s 
m

as
as

 te
rr

es
tr

es

• 
Si

sm
os

, e
ne

rg
ía

 a
cu

m
ul

ad
a 

y 
en

er
gí

a 
ci

né
ti

ca

• 
Vo

lc
an

es
, e

ne
rg

ía
 té

rm
ic

a

• 
G

en
er

al
id

ad
es

 d
e 

lo
s 

pr
in

ci
pa

le
s 

bi
om

as
 o

 
ec

os
is

te
m
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 d

el
 E

cu
ad

or
: 

pa
st

iz
al

es
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ie
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C

ar
ac

te
rí

st
ic

as
 d

e 
lo

s 
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st
iz

al
es

 
na

tu
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le
s 

y 
an
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os

 e
n 
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 c
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ie
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: p
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st
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lid

ad
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an
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er

a
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rm
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ió
n 

de
l s
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n 
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s 
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 d
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C

ar
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te
rí

st
ic
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 d

e 
lo

s 
su

el
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ue

nc
ia

 e
n 
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s 

se
re

s 
vi

vo
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ta
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 d
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al

• 
U

so
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 c
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se
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• 
El

 a
gu

a 
en

 lo
s 

pa
st

iz
al

es
 

• 
El

 a
gu

a 
co

m
o 

un
 m

ed
io

 d
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 d
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m
o 

re
cu
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ra
l
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liz
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tu
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le
s 
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 d
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lid
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 e
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  c
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l d
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 d
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m
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tu
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n 

el
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 m
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se
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a

• 
O

ri
ge
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 lo
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vi
en

to
s 
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O

ri
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 lo
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en
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pl

an
et
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s
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C

ad
en
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 a
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ti
ci
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 e

n 
el
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iz

al
 

• 
C

ic
lo

s 
de

 la
 m
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er
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 c
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 d
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sf

er
a.

Bl
oq

ue
 1

:  
La

 T
ie

rr
a,

 u
n 

pl
an

et
a 

co
n 

vi
da

Bl
oq

ue
 2

:  
El

 s
ue

lo
 y

 s
us

 ir
re

gu
la

ri
da

de
s

Bl
oq

ue
 3

:  
El

 a
gu

a,
 u

n 
m

ed
io

 d
e 

vi
da

Bl
oq

ue
 4

:  
El

 c
lim

a,
 u

n 
ai

re
 s

ie
m

pr
e 

ca
m

bi
an

te

Bl
oq

ue
 5

:  
Lo

s 
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os
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 n
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m
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SÉPTIMO

• 
Es

tr
uc

tu
ra

 in
te

rn
a 

de
 la

 T
ie

rr
a

• 
La

 c
or

te
za

 o
 li

tó
sf

er
a

• 
U

bi
ca

ci
ón

 g
eo

gr
áf

ic
a 

y 
su

 
in

fl
ue

nc
ia

 e
n 

la
 fo

rm
ac

ió
n 

de
 

bo
sq

ue
s

• 
Im

po
rt

an
ci

a 
de

 lo
s 

bo
sq

ue
s 

pa
ra

 la
 s

up
er

vi
ve

nc
ia

 d
el

 
pl

an
et

a 
Ti

er
ra

• 
D

iv
er

si
da

d 
ec

ol
óg

ic
a 

de
 lo

s 
bo

sq
ue

s 
de

l L
it

or
al

, b
os

qu
es

 
m

on
ta

no
s 

y 
de

 la
 A

m
az

on
ia

 
ec

ua
to

ri
an

a

• 
C

ar
ac

te
rí

st
ic

as
 d

e 
lo

s 
su

el
os

 
de

 lo
s 

bo
sq

ue
s 

y 
su

 in
fl

ue
nc

ia
 

en
 lo

s 
se

re
s 

vi
vo

s 
de

 la
s 

re
gi

on
es

 c
on

ti
ne

nt
al

es
: L

it
or

al
, 

In
te

ra
nd

in
a 

y 
Am

az
on

ía
 

ec
ua

to
ri

an
as

.

• 
Ag

en
te

s 
de

 re
te

nc
ió

n 
y 

er
os

ió
n 

de
l s

ue
lo

.

• 
Pe

rm
ea

bi
lid

ad
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 re
te

nc
ió

n 
de

l 
ag
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 s

eg
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 e
l t

ip
o 

de
 s

ue
lo

 d
el

 
bo

sq
ue

.

• 
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 b
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e 

co
m

o 
re
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rs

o 
na

tu
ra

l 
ex

pl
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ad
o 

y 
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co

ns
ec

ue
nc

ia
s 

so
br

e 
la

 e
st
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ili

da
d 

de
 lo

s 
su

el
os

 s
eg

ún
 la

 re
gi

ón
: L

it
or

al
, 

In
te

ra
nd

in
a 

y 
Am

az
on

ía
 

ec
ua

to
ri

an
as

.

• 
Re

cu
rs

os
 n

at
ur

al
es

 
re

no
va

bl
es

 e
xp

lo
ta

do
s 

en
 

ca
da

 re
gi

ón
 y

 s
u 

im
pa

ct
o 

am
bi

en
ta

l s
ob

re
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