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Estimada y estimado estudiante:

Para la Fundación Suyana es de sumo agrado poner en tus manos el cuaderno de trabajo
Comprensión de textos para el desarrollo del pensamiento crítico. Esperamos que este 
material te ayude a desarrollar las habilidades necesarias para comprender los textos de 
manera sistemática, desarrollando habilidades específicas y mejorando tus conocimientos 
sobre los diversos tipos de texto.

Con las diferentes actividades que te proponemos, intentamos que desarrolles 
habilidades específicas como, por ejemplo, la clasificación, la identificación de diferencias 
y semejanzas, la relación y jerarquización de ideas, el seguimiento de instrucciones 
sencillas y complejas, así como el conocimiento de la estructura de los diversos tipos de 
texto y su comprensión.

Este material ha sido organizado en quince unidades de trabajo, cada una de los cuales 
aborda alguna habilidad o conocimiento de los textos que te permitirán un mejor 
desempeño, en la medida que aporta de manera significativa a la construcción de las 
habilidades y conocimientos involucrados en la comprensión de los textos. Mediante el 
desarrollo de las actividades y tareas que te proponemos, podrás elaborar productos que 
evidenciarán el desarrollo de tus competencias comunicativas.

Sabemos que podrás emprender este trabajo con éxito, pues posees la capacidad y la 
disposición para lograrlo. Recuerda que el desarrollo de tus competencias comunicativas 
es una herramienta muy poderosa que, en un país tan diverso como el nuestro y en un 
mundo tan cambiante, te permitirán ejercer tu ciudadanía, conocer y hacer valer tus 
derechos y ser parte de la construcción de una sociedad más justa y solidaria en el Perú y 
en el mundo. 

Además, recuerda que la lectura, la oralidad y la escritura te ayudarán a desarrollar todas 
tus competencias, así como a enfrentar la totalidad de situaciones que se presentan en 
cada una de las áreas curriculares de la secundaria.

Te invitamos a desarrollar estas actividades de aprendizaje con mucho entusiasmo y con 
muchas ganas de conocer más sobre los distintos temas que aquí te presentamos.

Ursula Kuhn
Presidenta

Fundación Suyana Mundial

Presentación





Prólogo

La comprensión de textos es una competencia habilitante en la medida 
que permite el desarrollo de otras habilidades previstas en el programa 
curricular. El hábito de la lectura en pleno siglo XXI es una competencia 
que pocas personas desarrollan o mantienen, sin embargo, hoy más 
que nunca es importante. 
Los cuatro grandes grupos de destrezas que un usuario de la lengua debe 
dominar para poder comunicarse con eficacia en todas las situaciones 
posibles, también denominadas habilidades comunicativas básicas, 
son: hablar, escuchar, leer y escribir. Estas habilidades comunicativas 
básicas son indispensables para convivir en nuestra sociedad, pues en 
todos los ámbitos de la vida se utiliza por lo menos una de ellas.

La comprensión es la aptitud o astucia para alcanzar un entendimiento 
de las cosas. Se conoce como comprensión lectora el desarrollo de 
significados mediante la adquisición de las ideas más importantes 
de un texto y la posibilidad de establecer vínculos entre estas y otras 
ideas adquiridas con anterioridad. Es posible comprender un texto 
de manera literal (centrándose en aquellos datos expuestos de forma 
explícita), crítica (con juicios fundamentados sobre los valores del 
texto) o inferencial (leyendo y comprendiendo entre líneas), etc.

No siempre se logra comprender el mensaje que encierra el texto o, 
inclusive, puede que se comprenda de manera equivocada. Comprender 
es un proceso complejo que implica captar los significados que otros han 
transmitido mediante todo lo que lo rodea. La comprensión lectora no 
es tan sencilla, es un proceso donde el lector debe identificar palabras 
y significados.

Este proceso de comprensión implica, en el estudiante, el desarrollo de 
diversas habilidades como el saber hacer las relaciones de semejanzas, 
diferencias, clasificación de ideas en sus diversas modalidades, el 
ordenamiento de hechos, la jerarquización de ideas y conceptos, el 
uso de herramientas de organización de ideas, el relacionamiento de 
las ideas y conceptos entre otras. Son habilidades específicas que están 
involucradas en la comprensión lectora en general, las cuales deben  
ser desarrolladas de manera sistemática y sostenida. 



Por otra parte, el conocimiento específico de la estructura de los 
diferentes textos, en especial los textos construidos con tiempo 
dinámico, construidos con hechos y textos en tiempo estático, 
construidos con ideas, constituyen también parte importante que 
aportan significativamente en la comprensión global de los textos

El cuaderno de trabajo de comprensión de textos elaborado para los 
estudiantes del nivel secundario de educación, aporta de manera 
significativa en el desarrollo de las habilidades antes mencionadas, 
como en el conocimiento de las estructuras de los textos y luego, 
estos puestos en conocimiento y practica, en textos de manejo del 
estudiante.



11Cuaderno de trabajo

Fundación Suyanasembremos para un mundo mejor

Contenido

Unidad1
Semejanzas y diferencias 15

Unidad2
Clase y clasificación  26

Unidad3
Jerarquización y ordenamiento de ideas  33

Unidad 4
Instrucciones sencillas y complejas  39

Unidad 5
Relaciones entre conceptos  45

Unidad6
Estructura de oraciones  52

Unidad 7
Estructura de los párrafos  55

Unidad 8
Los textos narrativos  61

Unidad 9
Reconociendo el discurso del narrador y discurso de personajes  73

Unidad 10
Textos organizados con ideas o en tiempo estático  86



12 Comprensión de textos para el desarrollo del pensamiento crítico

Fundación Suyana  sembremos para un mundo mejor

Unidad11
Desnutrición versus obesidad  92

Unidad12
Cuidando nuestro medio ambiente  99

Unidad13
Educación financiera  104

Unidad14
Hechos reales y deseados  116

Unidad15
Nuestros productos andinos  120

Unidad16
Salud física y mental  133



Habilidades específicas para la comprensión

Comprender un texto requiere del desarrollo de determinadas habilidades que 
permiten encontrar las relaciones dentro de ellos. En esta seccion se presenta una 
serie de ejercicios que es preciso resolver puesto que en las unidades posteriores 
se aplicarán estos mismos conceptos para el análisis y comprensión de los textos 
escritos.
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1. Identificación de diferencias

Consigna. Nombra las características de los objetos según las variables señaladas.

Variable Características Características

Forma

Tamaño

Color

Variable Características Características

Tipo de animal

Número de patas

Locomoción

Hábitat

Orientación de la cabeza

Unidad 1
Semejanzas y diferencias
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Variable Características Características

Número de flechas

Longitud

Dirección

Color

Variable Características Características

Altura 

Número de estrellas

Color de las estrellas

Color de fondo

Posición de las estrellas
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Consigna: Define las variables según las características señaladas.

Variable Características Características

dos cuatro

con plumas con pelo

ave mamífero

huevos leche

gallinero establo

granos pasto

Variable Características Características

Masculino Femenino

Pantalones Falda

Rizado Lacio

Alegre Enfadada

Alto Baja
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Variable Características Características

Seis Siete

Dos Siete

Redondo Cuadrado

Grande Pequeño

1. Identificación de las semejanzas

Instrucción. Escribe el nombre de las dos personas de la ilustración de arriba cuyas características 
sean las más similares en relación a cada una de las variables anotadas a continuación.

Variables Características Características

1. Nombre

2. Altura

3. Estado de animo

4. Tipo de peinado

5. Vestido

6. Sexo

7. Posición

Ana Beatriz Carlos
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a) Semejanzas relativas

Instrucciones. 
De las frases o palabras que aparecen en las tres columnas de la derecha, subraya las dos que 
puedan considerarse similares respecto a la variable especificada en la columna de la izquierda.

Variable Frases o palabras

1. Precio 10 soles 11 soles 25 soles

2. Precio 10 soles 5000 soles 25 soles

3. Tamaño conejo rata elefante

4. Tamaño conejo rata gato

5. Velocidad caracol coche bicicleta

6. Velocidad autobús coche bicicleta

7. Animal vaca gusano oveja

8. Animal pato gallina elefante

Descubrir semejanzas

Instrucciones. Las palabras que aparecen a continuación, son similares entre sí de alguna 
manera. En el espacio en blanco que hay al lado derecho, escribe la semejanza o las características 
compartidas de dichas palabras.

Semejanzas

1. lápiz - bolígrafo - tiza

2. rueda - moneda - plato

3. gasolina - leche - perfume

4. termómetro - reloj - regla

5. higo - espinaca - esmeralda

6. cubo - bolsillo - maleta

7. arena - azúcar - sal

8. payaso - broma - caricatura

9. tijeras - tenedor - moneda

10. nuez - huevo - almeja
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a) Semejanzas funcionales

Instrucciones. Para cada objetivo especificado en la columna de la izquierda, encuentra por lo 
menos dos objetos de la columna de la derecha que pueden ser utilizados para ese fin. Escribe 
las letras de esos objetos en la línea después del objetivo. Puedes usar un mismo objeto tantas 
veces como necesites.

Objetivo Objetos

Para clavar un clavo a. botella

Para aflojar un tornillo b. regla

Para atar flores c. moneda

Para tirar bolitas de papel mascado d. libro

Para dibujar un círculo e. mantequilla

Para trazar una línea recta f. piedra

Para evitar que los papeles vuelen de la mesa g. lápiz de labios

Para hacer un bocadillo h. clip

Para pegar un pedazo de papel en el techo i. gomita elástica

Para colorear dibujos j. espejo

Para satisfacer la vanidad k. chicle

l. mostaza

m. zapato

Instrucciones.  Subraya en qué se parecen y en qué se diferencian cada par de dibujos.

Se parecen Se diferencian Se parecen Se diferencian

forma
color

tamaño
posición
cantidad

forma
color

tamaño
posición
cantidad

forma
color

tamaño
posición
cantidad

forma
color

tamaño
posición
cantidad

.
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Se parecen Se diferencian Se parecen Se diferencian

Se parecen Se diferencian Se parecen Se diferencian

forma
color

tamaño
posición
cantidad

forma
color

tamaño
posición
cantidad

forma
color

tamaño
posición
cantidad

forma
color

tamaño
posición
cantidad

Instrucciones. Escribe en qué se parecen y en qué se diferencian estas parejas de 
figuras (se parecen o diferencian por su forma - color - tamaño - posición - cantidad).

Se parecen Se diferencian Se parecen Se diferencian
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Son: Son:

Diferente Igual Diferente Igual

tamaño
forma
color

posición
número
trama

tamaño
forma
color

posición
número
trama

tamaño
forma
color

posición
número

trama

tamaño
forma
color

posición
número

trama

Son: Son:

Diferente Igual Diferente Igual

tamaño
forma
color

posición
número
trama

tamaño
forma
color

posición
número
trama

tamaño
forma
color

posición
número

trama

tamaño
forma
color

posición
número

trama

Son: Son:

Diferente Igual Diferente Igual

tamaño
forma
color

posición
número
trama

tamaño
forma
color

posición
número
trama

tamaño
forma
color

posición
número

trama

tamaño
forma
color

posición
número

trama

Instrucciones. Escribe qué son y qué tienen de diferente. Subraya lo que tienen igual.
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Son: Son:

Diferente Igual Diferente Igual

tamaño
forma
color

posición
número
trama

tamaño
forma
color

posición
número
trama

tamaño
forma
color

posición
número

trama

tamaño
forma
color

posición
número

trama

Son: Son:

Diferente Igual Diferente Igual

tamaño
forma
color

posición
número
trama

tamaño
forma
color

posición
número
trama

tamaño
forma
color

posición
número

trama

tamaño
forma
color

posición
número

trama

Son: Son:

Diferente Igual Diferente Igual

tamaño
forma
color

posición
número
trama

tamaño
forma
color

posición
número
trama

tamaño
forma
color

posición
número

trama

tamaño
forma
color

posición
número

trama

Fuente: Progresint 15
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Son: Son: Son:

Se parecen: Se parecen: Se parecen:

Se diferencian: Se diferencian: Se diferencian:

Dibuja aqui el más diferente: Dibuja aqui el más diferente: Dibuja aqui el más diferente:

Fuente: Progresint 15
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Son:

Se parecen:

Se diferencian:

Dibuja aqui el más diferente:

Son:

Se parecen:

Se diferencian:

Dibuja aqui el más diferente:

Son:

Se parecen:

Se diferencian:

Dibuja aqui el más diferente:

Fuente: Progresint 15
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Clase
Cualquier grupo que esté definido o unido por una o más características esenciales. Cada uno de 
los miembros de una clase tiene que poseer las características esenciales de la clase.

Clasificar
Ordenar por clases.

Pasos para Clasificar
1. Escoge una variable en la que los objetos difieran entre sí.
2. Identifica las diferentes características presentes en la variable que has elegido.
3. Define una clase que corresponda a cada una de las características que has identificado en 

la variable escogida.
4. Asigna cada objeto a la clase correspondiente a la característica que posee.

Las características esenciales y las clases

Característica esencial

1.  
zapatos

sombrero
camisa

2.  
guitarra

trompeta
piano

3.  
Perú

Bolivia
Chile 

4.  
cuchara

plato
taza

5.  
margarita

rosas
clavel

6.  
martillo
alicate

desarmador

7.  
bus
auto

volquete

8.  
gallina 
vaca
pez

Unidad 2
Clase y clasificación



27Cuaderno de trabajo

Fundación Suyanasembremos para un mundo mejor

•	 Para clasificar muchos conceptos debemos encontrar relaciones entre varias 
palabras.

Algunas clases de relaciones son las siguientes:

1.° Estar hecho del mismo material: “estan hechos de”
2.° Pertencer a una misma clase superior: “son”
3.° Servir para algo parecido: “sirven para”
4.° Tener un detalle parecido: “tienen”

•	 Clasifica en cuatro grupos estas palabras o frases y escribe en qué se relacionan.

hoja de papel
línea recta

paso
jabón
piso

línea ondulada
cepillo de dientes

libro
papel para envolver 

toalla
cuaderno

linea curva
peine

línea quebrada
puso
pesa

Ejemplo

Grupo 1

Clase

Jabón, cepillo de dientes, toalla, 
peine. 

Sirven para el aseo personal.

Grupo 2

Clase

Grupo3

Clase

Grupo 4

Clase

Fuente: Progresint 13
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espejo
plumones 

silla llena de polvo
rifle

estómago
riñón
fusil

botella
corazón

jarra de cristal  
mueble con polvo

televisor empolvado
revolver

vidrio
escopeta

alfombra sucia

Grupo 1

Clase

Grupo 2

Clase

Grupo3

Clase

Grupo 4

Clase

•	 Clasifica en cuatro grupos estas palabras o frases y escribe en qué se relacionan.
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Grupo 1

Clase

Grupo 2

Clase

Grupo3

Clase

•	 Clasifica en tres grupos los nombres de las siguientes imágenes y escribe en qué se 
relacionan.

Fuente: Progresint 13
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Grupo 1

Clase

Grupo 2

Clase

Grupo3

Clase

•	 Clasifica en tres grupos los nombres de las siguientes imágenes y escribe en qué se 
relacionan.
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Clasificación
 Característica esencial es la que tienen todos los miembros de una clase o grupo. La podemos 

llamar también característica común.

Tacha la palabra que no pertenece al grupo y escribe la idea de la característica común en el 
recuadro derecho.

Característica común Característica común

duradero
prolongado

interminable
altísimo
perenne

Indican que dura o 
perdura mucho tiempo

medio
intermedio
extremidad

mitad
centro

estorbar
tropezar

entorpecer
dificultar
impedir

venezolano
peruano

uruguayo
argentino

canadiense

nivel
llanura
planicie
meseta
atadura

reunir
concentrar
dispersar

congregar
juntar

seguimiento
unión
enlace

conexión
atadura

ocupado
obediente
laborioso
aplicado
atareado
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Tacha la palabra que no pertenece al grupo y escribe la idea de la característica común en el 
recuadro derecho.

Característica común Característica común

pasear
caminar

andar
galopar 
marchar

alrededores
perímetro
periferia
contorno

lejanía

ascender
subir

desandar
escalar 
trepar

lleno
repleto 

desprovisto
completo

relleno

pacto
convenio
contrato

compromiso
diálogo

niño
joven

infante
chiquillo 

chico

retomar
retroceder

retirarse 
recular

replegarse

premios
recompensas

adornos
trofeos

diplomas
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En Esta unidad sE prEsEnta actividadEs dondE dEbEs ordEnar las palabras o idEas dE acuErdo a un ordEn 
tEmporal o dE acuErdo a un nivEl complEjidad.

•	 ordEna las palabras dE cada rEcuadro sEgún considErEs. luEgo, Explica tu critErio.
Orden ¿Por qué las ordenas así?

a. enciclopedia

b. libreta

c. libro

d. cuaderno

a. baúl

b. cajita

c. maleta

d. caja

a. ruedas traseras

b. volante

c. ruedas delanteras

d. maletero

a. año

b. minuto 

c. hora

d. mes

a. pobre

b. mendigo

c. multimillonario

d. rico

a. pelea

b. discusión

c. guerra

d. batalla

Unidad 3
Jerarquización y ordenamiento de ideas
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Orden ¿Por qué las ordenas así?
a. lluvia

b. chaparrón

c. llovizna

d. diluvio

e. jirón

f. calle

g. avenida

h. ciudad

 ● Ejercicio 2

Lee cada recuadro y establece el orden correcto escribiendo el número correspondiente en la 
parte inferior.

El viaje en autobús nos 
cansó un poco, pero lo 
aguantamos bien con la 
ilusión de llegar al río.

Aunque el agua estaba fría, 
pronto se vio inundada de 
voces y juegos infantiles 
deseosos de aprovechar 
sus encantos.

Empezamos la excursión 
saliendo con media hora 
de retraso sobre el horario 
previsto: las 9:30.

Por la tarde se repitió la 
actividad de la mañana 
hasta que, hacia las 17:30 
horas. Los autobuses 
comenzaron el camino del 
regreso.

Y llegó el momento de 
la comida. Una parada en 
la frenética actividad de la 
mañana.

Y por fin llegamos. 
Todos los niños se lanzaron 
a los vestuarios dispuestos 
a ser los primeros en llegar 
al agua.
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 ● Ejercicio 3

Lee cada recuadro y establece el orden correcto escribiendo el número correspondiente en la 
parte inferior.

Pero Javier le preguntó a 
don Luis por el significado 
de la palabra OVNI.

Porque don Luis, nada 
más entrar, nos dijo 
que nos pusiéramos a 
estudiar para la evaluación 
del día siguiente.

Cuando él tenía nuestra 
edad, en un campamento 
estuvieron viendo muchas 
luces que aparecían por el 
horizonte y, al llegar a un 
punto, desaparecían.

Antes de empezar la clase, 
nada hacía prever que 
aquella clase iba a ser tan 
divertida como 
finalmente resultó.

Más de uno pasó miedo 
pensando en una invasión 
de extraterrestres. Pero al 
día siguiente nos dijeron 
que habían sido unos 
ejercicios militares con 
abundancia de bengalas.

El maestro respondió 
que significaba Objeto 
Volador No Identificado 
y se puso a contar una 
historia muy divertida.

 ● Ejercicio 4
Lee cada recuadro y establece el orden correcto escribiendo el número correspondiente en la 
parte inferior.

Pero al final, nos 
permitieron coger una 
especie de ciruelas 
pequeñas que estaban 
riquísimas.

Nos dijo que en el huerto 
del colegio estaban 
plantando unos árboles 
muy raros.

Salimos al recreo. Pero 
estábamos aburridos, no 
sabíamos qué hacer.

Y entonces se acercó 
Marta, que siempre tiene 
ideas interesantes. Y esta 
vez tampoco falló.

Sus árboles raros 
resultaron ser unos 
arbustos para hacer un 
seto rodeando todo el 
huerto.

Por supuesto todos nos 
acercamos al huerto. 
Aunque no nos dejaron 
pasar, podíamos ver lo 
que estaban haciendo.
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 ● Ejercicio 5
1. Lee atentamente el siguiente texto. Luego, subraya el concepto más importante utilizando dos líneas.
2. Subraya con una línea los conceptos siguientes en importancia. Luego, resalta las palabras de enlace.
3. Ordena en el mapa conceptual los conceptos y las palabras de enlace. Usa solo las más importantes.
4. Completa también el esquema final.

Mapa conceptual Texto

Los alimentos entran por la boca al 
aparato digestivo.
En la boca estan los dientes, la lengua y 
las glándulas salivares.
La lengua es un pequeño órgano 
musculoso con unos bultitos que son las 
papilas gustativas.
Las glándulas salivales producen la 
saliva.
Los dientes pueden ser incisivos, 
molares o caninos

Esquema final breve

 ● Ejercicio 6
1. Lee atentamente el siguiente texto. Luego, subraya el concepto más importante utilizando dos líneas.
2. Subraya con una línea los conceptos siguientes en importancia. Luego, resalta las palabras de enlace.
3. Ordena en el mapa conceptual los conceptos y las palabras de enlace. Usa solo las más importantes.
4. Completa también el esquema final.

Boca

dientes lengua

órgano 
musculoso

hay

pued
en

ser es

Boca

Dientes

Lengua

Glándulas salivares
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Mapa conceptual Texto

Son astros no luminosos aquellos que no 
tienen luz propia.
Los planetas, los satélites y los cometas no 
tienen luz propia, reflejan la luz de alguna 
estrella que los ilumina.
Los planetas giran sobre su eje y también 
alrededor de una estrella.
Los satélites giran también sobre su eje y 
alrededor de los planetas.

Esquema final breve

 ● Ejercicio 7
1. Lee atentamente el siguiente texto. Luego, subraya el concepto más importante utilizando dos líneas.
2. Subraya con una línea los conceptos siguientes en importancia. Luego, resalta las palabras de enlace.
3. Ordena en el mapa conceptual los conceptos y las palabras de enlace. Usa solo las más importantes.
4. Completa también el esquema final.

Mapa conceptual Texto

La vida de los campesinos en la Edad Moderna 
fue influida por dos grandes hechos:
a) Los campesinos fueron ya hombres 

libres. Decidían qué cultivar y a quién 
querían vender sus productos.

b) Muchos emigraron a América, donde 
conseguían mejores tierras.

Esquema final breve

Astros no 
luminosos

Vida de los 
campesinos
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 ● Ejercicio 7
1. Lee atentamente el siguiente texto. Luego, subraya el concepto más importante utilizando dos líneas.
2. Subraya con una línea los conceptos siguientes en importancia. Luego, resalta las palabras de enlace.
3. Ordena en el mapa conceptual los conceptos y las palabras de enlace. Usa solo las más importantes.
4. Completa también el esquema final.

Mapa conceptual Texto

Los hombres pueden diferenciarse por 
su estatura, por el color de su piel, (hay 
hombres de piel blanca, negra o amarilla), 
por el sexo (hombres, mujeres), por la edad 
(niños, adultos, ancianos).

Pero todos se parecen en su capacidad de 
pensar y utilizar el lenguaje para transmitir 
sus conocimientos.

Esquema final breve
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Instrucciones sencillas

 ● Ejercicio 1
Haz los dibujos siguiendo las instrucciones de cada recuadro.

Dibuja un círculo 
grande. Dentro, 
dibuja otro círculo 
pequeño con el 
mismo centro que 
el grande. El círculo 
pequeño tiene un 
diámetro horizontal.

Dibuja un rectángulo 
grande, con los 
lados más cortos 
arriba y abajo. Una 
diagonal cruza 
desde el ángulo 
superior derecho al 
inferior izquierdo.

Dibuja un triángulo 
grande. Haz una 
línea paralela a la 
base que toque el 
ángulo superior.

Dibuja un cuadrado 
grande. Por fuera, 
tocando el ángulo 
inferior izquierdo, 
dibuja un círculo 
pequeño.

Dibuja un círculo 
grande. Dibuja 
una diagonal. El 
punto superior de la 
diagonal es tocado 
por una línea recta 
exterior al círculo.

Dibuja una línea 
vertical. Desde el 
extremo inferior 
dibuja otra línea 
horizontal. El punto 
donde se tocan las 
dos líneas es a su 
vez el centro de un 
pequeño círculo.

Dibuja tres 
líneas paralelas 
verticales. Une 
por el extremo 
superior la primera 
con la segunda. 
Une por el extremo 
inferior la segunda 
con la tercera.

Dibuja en medio 
una línea vertical 
grande. Dos 
circulitos las tocan 
por sus extremos. 
A la derecha otro 
circulito la toca por 
el medio.

Unidad 4
Instrucciones sencillas y complejas
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Instrucciones complejas

 ● Ejercicio 2
El tratar de representar un dibujo a partir de conceptos es un ejercicio muy completo de 
precisión en el lenguaje. Los conceptos usados en instrucciones complejas son conceptos 
básicos espaciales, cuantitativos y geométricos. Trabaja con cuidado para ser preciso con lo 
que se te pide cada vez. Haz los dibujos siguiendo las instrucciones de cada recuadro.

Dibuja un rectángulo grande. Dentro de 
él, una línea vertical que lo divida en dos 
partes iguales.

Dibuja dos líneas verticales, paralelas y de 
igual longitud. Dibuja una línea recta que 
una el extremo superior de la línea vertical 
de la izquierda con el extremo inferior de 
la línea de la derecha,

Dibuja dos cuadrados con el mismo 
centro. Uno de ellos debe estar dentro 
del otro. Solo el cuadrado interior está 
cruzado por dos diagonales.

Cruza el rombo con la diagonal más larga 
En medio del triángulo izquierdo dibuja 
una circunferencia. Otra circunferencia 
exterior toca el centro del lado superior 
derecho del rombo.

Dibuja una diagonal en cada uno de estos 
cuadrados de modo que crucen desde 
el ángulo superior izquierdo al ángulo 
inferior derecho.

Dibuja dos líneas que se crucen por su 
punto central formando cuatro ángulos 
rectos. Una circunferencia en la zona 
inferior derecha toca solo un punto de 
cada una de las dos líneas rectas
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 ● Ejercicio 3
Haz los dibujos siguiendo las instrucciones de cada recuadro.

Dibuja un rectángulo con los lados más 
cortos arriba y abajo. Una diagonal cruza 
desde el ángulo superior derecho al 
inferior izquierdo.

Un círculo grande. Dentro, otra 
circunferencia pequeña toca un punto de 
la parte inferior de la circunferencia. Una 
línea vertical hace de diámetro de las dos 
circunferencias.

De los puntos extremos de la línea más 
larga del trapecio parten dos líneas hacia 
abajo, que a su vez hacen de diámetro de 
dos circunferencias.

Hay una circunferencia en el centro del 
trapecio que toca por un solo punto los 
lados superior e inferior. Un diámetro 
vertical divide en partes iguales a las dos 
figuras.

Dos líneas horizontales y paralelas. Una 
circunferencia toca sólo por el punto 
medio de las dos líneas. Un diámetro de la 
circunferencia es perpendicular a las dos 
paralelas.

Dos líneas verticales y paralelas, unidas 
en su punto inferior por una línea recta 
perpendicular ambas. Del punto medio de 
la línea horizontal parte hacia abajo otra 
línea recta.
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 ● Ejercicio 4
Haz los dibujos siguiendo las instrucciones de cada recuadro.

Dibuja un rombo grande con los ángulos 
agudos arriba y abajo. Por dentro, cuatro 
pequeñas circunferencias tocan el punto 
medio de cada uno de los lados.

Del punto medio de una línea horizontal 
sale hacia abajo otra línea vertical. El 
punto donde se tocan las dos líneas es el 
centro de una pequeña circunferencia.

En un triángulo equilátero, tres líneas 
rectas van desde el punto medio de cada 
lado hasta su ángulo opuesto.

Hay dos triángulos equiláteros. Uno es 
mayor que otro. El menor está dentro del 
mayor. Una sola línea vertical los divide en 
dos partes exactamente iguales.

Sobre una línea recta horizontal dibuja 
cuatro circunferencias en orden por 
tamaño, empezando a la izquierda por 
la más pequeña. Traza los diámetros 
verticales de las dos del centro.

Bajo una línea recta horizontal, dibuja 
tres triángulos equiláteros en orden de 
tamaño, empezando a la izquierda por 
el mayor. Une con rectas los vértices 
superiores de los tres triángulos.
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 ● Ejercicio 5
Haz los dibujos siguiendo las instrucciones de cada recuadro.

Dibuja una circunferencia. Otra 
circunferencia más pequeña la toca por 
un solo punto al lado 
derecho. Una única línea horizontal sirve 
de diámetro para ambas circunferencias.

Dentro de un cuadrado grande hay una 
circunferencia que toca sus cuatro lados. 
Dentro de la circunferencia, otro cuadrado 
toca por los mismos cuatro puntos a las 
dos figuras anteriores.

Dos líneas paralelas y verticales. Otra línea 
recta horizontal las toca por un solo punto 
en su extremo superior.

Una línea recta horizontal hace de diámetro 
de dos circunferencias de igual tamaño 
que se tocan en un solo punto.

Al lado derecho de una línea recta vertical, 
dibuja tres circunferencias de distinto 
tamaño, ordenados de mayor a menor 
empezando por arriba.

Al lado izquierdo de una línea recta 
vertical, dibuja tres triángulos de distinto 
tamaño, ordenados de mayor a menor 
empezando por abajo.
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En esta unidad te planteamos actividades que te permitirán relacionar ideas o conceptos.

Relaciones entre conceptos 1

 - Relaciones de todo → parte: el segundo concepto es parte integrante del primero.
Ejemplo: hombre → cabeza.

 - Relaciones de parte → todo: el segundo concepto integra al primero como una parte de él. 
Es la misma relación anterior, pero a la inversa, es la recíproca.
Ejemplo: cabeza → hombre.

 - Relaciones de equivalencia: los dos términos son iguales matemáticamente.
Ejemplo: doscientos → doble de cien.

• Ejercicio 1
Trata de definir qué tipo de relación encuentras entre los siguientes pares de conceptos.

Concepto Relación

1. filamento → bombilla 

2. espiga de trigo → grano de trigo

3. corazón → ventriculo derecho

4. cuatro → dos más dos

5. pezuña → cerdo

6. pétalo → corola

7. segundero → reloj

8. dedo → uña

9. lengua bífida → serpiente

10. veinte → cuatro veces cinco 

11. zapato → suela 

12. veinte → cuatro veces cinco 

13. un kilo → mil gramos

14. auto → llanta 

15. nevera → refrigerador 

Unidad 5
Relaciones entre conceptos
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Ahora, inventa tu par de conceptos que tengan entre sí relaciones de 
todo ↔ parte y equivalencia.

Relación Concepto

De todo → parte

De parte → todo 

De equivalencia 

De todo → parte

De parte → todo

Relaciones entre conceptos 2

 - Relaciones de causa →efecto: un concepto lo entendemos como causa, origen del otro.
Ejemplo: fuego → humo. Su recíproca es efecto/causa.

 - Relaciones de proximidad: un concepto suele estar cerca de otro. En el espacio o en el 
tiempo, pero sin relación de causalidad entre ellos.
Ejemplo: enero → lluvia.

Trata de definir qué tipo de relación encuentras entre las siguientes parejas de conceptos.
Conceptos Tipo de relación

1. calle → acera

2. lluvia torrencial → inundaciones

3. carretera → coche

4. araña → telaraña 

5. vapor de agua → carlo

6. árbitro → partido

7. soldado → fusil

8. dar a luz → aumento de población

9. fin de semana → descanso

10. libro → estantería 

11. semáforo → crucero peatonal 

12. herida → corte

13. barco → mar

14. enfermedad  incurable → muerte

15. amancer → levantarse  
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Ahora, inventa tu pareja de conceptos que tengan entre si relaciones de causa ↔ efecto o 
proximidad.

Relación Concepto

De todo → parte 

De proximidad 

De efecto → causa 

De causa → efecto 

De equivalencia  

De efecto → causa

 

Relaciones entre conceptos 3

 - Relación de causa →  efecto: un concepto lo entendemos como causa, origen del otro.
Ejemplos: fuego → humo su recíproca es efecto/causa

humo → fuego.
 - Relaciones de uso necesario de una parte por otra: Un concepto necesita al otro para poder 

entenderse.
Ejemplo: martillo → clavo

Trata de definir qué tipo de relación encuentras entre las siguientes parejas de conceptos.

Conceptos Tipo de relación

1. árbol → agua uso necesario 

2. gafas de miope → miopía

3. guerras → muerte

4. apagón → corte de luz

5. chimenea → humos de calefacción

6. colegio → alumno

7. distracción → accidente

8. tiza → pizarra

9. caída de cuerpos → ley de gravedad

10. visión → lectura

11. afonía → inflamación de cuerdas vocales

12. viento → movimiento de ramas

13. sequía → falta de agua

14. peatón → paso de cebra

15. muebles de madera → madera
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Ahora, inventa tu par de conceptos que tengan entre sí relaciones de 
causa ↔ efecto o de uso necesario.

Relación Concepto

De causa → efecto

De efecto → causa 

De uso necesario

De efecto → causa

De uso necesario

 
Relaciones entre conceptos 4
Algunas relaciones de semejanza.
 - Relaciones de semejanza de forma en el léxico: una palabra tiene un parecido con otra 

palabra sin tener en cuenta su significado
Ejemplo:  despedir → despejar (ambas empiezan por despe)

 - Relaciones de semejanza morfológica: ambas son sustantivos o adjetivos, etc.)
Ejemplo hacer → aclarar (ambas son verbos).

 - Relaciones de semejanza de uso: los dos sirven para usarlos en una actividad semejante
Ejemplo: guitarra → laúd.

 - Relaciones de semejanza de material con que estén construidas. Están construidas 
con el mismo material
Ejemplo: viga →ventana

Trata de definir qué tipo de relación encuentras entre las siguientes parejas de conceptos.

Conceptos Tipo de relación

1. Llama → llamativo semejanza de forma

2. lápiz → bolígrafo

3. caminar → descender

4. cuchara → canica de acero

5. estupendamente → sabiamente

6. aunque → sin embargo

7. silla de madera → flauta de madera

8. gaseosa → Fanta

9. palo → rama de árbol

10. entablillado → acribillado

11. por → en

12. libro de texto → enciclopedia

13. árbitro → arbitrio

14. gorra → visera

15. botella → frasco
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Inventa tu pareja de conceptos que tengan entre sí las relaciones que se indica.
Relación Concepto

De semejanza de forma

De semejanza morfológica

De semejanza de uso

De semejanza de material

Relaciones entre conceptos 5

 - Relaciones de causa → efecto o efecto → causa.
 - Relaciones de subordinación o supraordenaclón.
 - Relaciones de coordinación.
 - Relaciones de proximidad en el tiempo o en el espacio.

Une conceptos en parejas tratando de definir qué tipo de relación encuentras entre las 
siguientes parejas de conceptos. Ten en cuenta los ejemplos citados en los ejercicios 
anteriores. Trata de justificar las relaciones que estableces.

Conceptos Tipo de relación

1. trucha → sardina de coordinación

2. calor → sol

3. fuego → bomberos

4. lunes → jueves

5. febrero → año

6. pájaro → nido

7. naranja → limón

8. dióxido de carbono → polución

9. ciudad → humo de coches

10. carpintero → muebles

11. gorrión → árbol

12. triángulo → cuadrado

13. deterioro de muelas → caries

14. invento → inteligencia

15. aves → palomas
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Inventa tu pareja de conceptos que tengan entre sí las relaciones que se indica.

Relación Concepto

De causa → efecto

De subordinación

De coordinación

De proximidad

Relaciones entre conceptos 6

 - Relaciones de coordinación.
 - Relaciones de subordinación.
 - Relaciones de supraordinación.

Inventa tu pareja de conceptos que tengan entre sí las relaciones que se indican.

Relación Concepto

De causa → efecto

De subordinación

De coordinación

De proximidad

 - Relacionen de equivalencia.
 - Relaciones de uso necesario.
 - Relaciones de semejanza de uso.

Trata de definir qué tipo de relación encuentras entre las siguientes parejas de conceptos. Toma 
en cuenta que a veces puedes encontrar más de un tipo de relación. Por ejemplo, algunas rela-
ciones de semejanza de uso también pueden ser relaciones de coordinación.  

Conceptos Tipo de relación

1. 2/4 → 4/8 equivalencia
2. tiza →  pizarra

3. jirafa → camello

4. roedores → ratón

5. 1 sol → 100 céntimos

6. lápiz → bolígrafo

7. pino → cedro

8. nevera → electricidad

9. azul → color

10. goma → borrador de pizarras

11. cianuro → veneno

12. paloma → gorrión

13. sitio poblado → aldea

14. = → igual

15. lápiz → papel
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Ejercicio 1

Determina si las siguientes oraciones, al cambiar el orden de sus palabras, cambian o no de 
significado. ¿Qué significados te parecen correctos? ¿Tienen sentido?

1

Las migraciones humanas han sido muy numerosas. Correcto Incorrecto

Las numerosas migraciones han sido muy humanas. Correcto Incorrecto

¿Significan lo mismo? Sí No

2

Con esos incentivos se trata de que salgan de la pobreza. Correcto Incorrecto

Se trata de que salgan de la pobreza con esos incentivos. Correcto Incorrecto

¿Significan lo mismo? Sí No

3

Otro sistema de almacenamiento es el problema de la energía. Correcto Incorrecto

Otro problema es el sistema de almacenamiento de la energía. Correcto Incorrecto

¿Significan lo mismo? Sí No

4

Fueron épocas de profundos cambios. Correcto Incorrecto

Fueron cambios profundos de épocas. Correcto Incorrecto

¿Significan lo mismo? Sí No

5

Otro sistema de almacenamiento es el problema de la energía. Correcto Incorrecto

Otro problema es el sistema de almacenamiento de la energía. Correcto Incorrecto

¿Significan lo mismo? Sí No

6

Con ello puso fin a trece años de colaboración con la revista. Correcto Incorrecto

Puso fin con ello a trece años de colaboración con la revista. Correcto Incorrecto

¿Significan lo mismo? Sí No

7

Toda población carece de la instrumentación de la mayoría. Correcto Incorrecto

La mayoría de la población carece de toda instrumentación. Correcto Incorrecto

¿Significan lo mismo? Sí No

8

Sobrevivió a la grave crisis política. Correcto Incorrecto

A la política sobrevivió grave crisis. Correcto Incorrecto

¿Significan lo mismo? Sí No

Unidad 6
Estructura de oraciones
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9

El presidente está personalmente comprometido en la campaña. Correcto Incorrecto

El comprometido presidente está personalmente en la campaña. Correcto Incorrecto

¿Significan lo mismo? Sí No

10

Insistió en el derecho a tener un abogado. Correcto Incorrecto

Un abogado insistió en el derecho a tener. Correcto Incorrecto

¿Significan lo mismo? Sí No

Ejercicio 2
Determina si las siguientes oraciones, al cambiar el orden de sus palabras, cambian o no de 
significado. ¿Qué significados te parecen correctos? ¿Tienen sentido?

1

Un equipo de la clase elabora un resumen. Correcto Incorrecto

La clase elabora un resumen de un equipo. Correcto Incorrecto

¿Significan lo mismo? Sí No

2

Casi todo hombre puede vivir en ese tipo de clima. Correcto Incorrecto

Todo hombre puede casi vivir en ese tipo de clima. Correcto Incorrecto

¿Significan lo mismo? Sí No

3

La escasa preparación previa pudo ser la causa de su derrota. Correcto Incorrecto

Su previa derrota pudo ser la causa de su escasa preparación Correcto Incorrecto

¿Significan lo mismo? Sí No

4

Tienen el segundo mejor registro de la liga en la actual temporada. Correcto Incorrecto

En la temporada actual tienen el segundo mejor registro de la liga. Correcto Incorrecto

¿Significan lo mismo? Sí No

5

Sobrevivió a la grave crisis política. Correcto Incorrecto

A la política sobrevivió grave crisis. Correcto Incorrecto

¿Significan lo mismo? Sí No

6

El cielo estará despejado, con intervalos nubosos por Puno. Correcto Incorrecto

El cielo estará despejado por Puno, con intervalos nubosos. Correcto Incorrecto

¿Significan lo mismo? Sí No

7

El hecho de que este asunto saltase a la luz pública. Correcto Incorrecto

Este asunto de que el hecho saltase a la luz pública. Correcto Incorrecto

¿Significan lo mismo? Sí No

8

La renovación del décimo puesto empieza a partir de la lista. Correcto Incorrecto

La renovación empieza a partir del décimo puesto de la lista. Correcto Incorrecto

¿Significan lo mismo? Sí No
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9

Para entrar por la puerta sorteamos multitud de obstáculos. Correcto Incorrecto

Sorteamos por la puerta multitud de obstáculos para entrar. Correcto Incorrecto

¿Significan lo mismo? Sí No

10

Se deben hacer bien estos arreglos, para que perduren. Correcto Incorrecto

Para que perduren estos arreglos, se deben hacer bien. Correcto Incorrecto

¿Significan lo mismo? Sí No
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En un párrafo, las oraciones deben estar bien ordenadas para que éste tenga pleno significado. 
Para ordenar estas oraciones, el orden temporal en que suceden las acciones es el que nos guía 
lógicamente. También nos dan buenas pistas algunos términos o nexos entre oraciones como 
“después”, “de”, “y”, “primero”, “al llegar allí”, “porque”, etc... A veces, un conjunto de oraciones 
admite más de un orden.

Ejercicio 1

Ordena las siguientes oraciones para que tenga sentido correcto. Coloca el número de orden 
que corresponde al lado de cada oración.

Ejemplo

2 después de caminar una hora se ocultó para esperar entre las ramas

3 tardó bastante en oír sus pisadas

1 una mañana se decidió a buscar a la fiera para estudiar su vida

4 hasta que se le presentó a la vista: era enorme

Identifica los nexos que te indican que una frase debe ir después de otra. Anótalos en la lí-
nea inferior. Por ejemplo:

  después de; hasta que

de todas maneras le encargué el trabajo

le encontré muy atareado. Me dijo que tardaría varias semanas

fui al carpintero para arreglar unas sillas

porque el precio no me pareció exagerado

para poder utilizarla en la fabricación de muebles

y muchos otros objetos de adorno

primero, son derribados los árboles y transportados al aserradero

y a continuación se cortan, se deja secar la madera hasta varios años

Unidad 7
Estructura de los párrafos
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todos se dirigieron hacia el garaje

Tina y Roque, abrazando al abuelo, le dieron las gracias

¿qué te parece la nueva casita del perro? ¿verdad que es preciosa?

al llegar, el abuelo abrió las puertas y dijo:

porque el guía se había desorientado

tuvimos que dirigirnos a otro oasis más lejano

al que llegamos poco antes de desencadenarse una tormenta de arena

hacía días que no nos aprovisionábamos de agua

Ejercicio 2

Ordena las siguientes oraciones para que tenga sentido correcto.
Identifica los nexos que te indican que una frase debe ir después de otra. Anótalos en la lí-
nea inferior.

donde dejar todo, arreglarnos y descansar un rato

el primer trabajo consistió en encontrar un lugar céntrico

para ver al abogado que nos asesoraría sobre los trámites a seguir

el segundo fue buscar la calle Fortuna N°. 27

una noche en un campamento de montaña

había visto una luz brillante

al empezar aquella clase, nada hacía pensar que fuese tan entretenida

Juanjo preguntó a D. Luis por una visión que había tenido

que recorría todo el horizonte a intervalos de cinco minutos

y de la que proporcionaba el fuego

en la Edad Moderna conocemos multitud de aparatos que emiten luz

como las lámparas de gas y eléctricas

durante miles de años el hombre dispuso sólo de luz natural
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porque se relaja y contrae impulsando la sangre

comparar el corazón con una bomba de extracción de agua

por todo el cuerpo para que el oxígeno llegue a todas partes

no es una comparación desencaminada

pero todos están cortados a pico al borde del mar

como en las costas limeñas

en algunas costas abundan los acantilados

pueden tener muchas formas diferentes

aunque no todas con la misma facilidad

memorizar consiste en retener lo que aprendemos y recordarlo después

por eso recordamos cosas que vimos u oímos hace tiempo

porque la memoria también tiene sus limitaciones

Ejercicio 3

Ordena las siguientes oraciones para que tenga sentido correcto.
Identifica los nexos que te indican que una frase debe ir después de otra. Anótalos en la lí-
nea inferior.

donde el trabajo aún se seguía realizando con métodos manuales

la industria de la seda siguió afincada en Italia

y los productos que se obtenían se destinaban al consumo de la nobleza

sobre todo en la ciudad de Abancay
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y contribuyen a aumentar el nivel de vida

no podemos concebir una nación moderna

tanto por vía marítima, como aérea o terrestre

  los transportes hacen que ciudadanos y bienes lleguen donde se necesitan

sin una extensa y bien organizada red

y de vez en cuando para comprobaciones rutinarias

la vista es un órgano humano importante

porque una vez deteriorada se recupera con dificultad

debes cuidarla de los agentes nocivos

  también debes acudir al especialista ante cualquier infección

atribuido al estudiante serbio Gavrilo Princip

y una larga lista de desmanes por todo Centroeuropa

el asesinato del Archiduque heredero de Sarajevo

aunque sin pruebas suficientes porque nunca llegó a probarse

  fue el detonante que provocó la Primera Guerra Mundial

y nos sirve para establecer comparaciones

mediano es una palabra que usamos a menudo

como cuando decimos: el tamaño de ese pastel es mediano

que mediano es aquello de tamaño ni pequeño ni grande

  al usarla con este sentido queremos decir

aunque no siempre consigue hacerlo adecuadamente

porque informar puede ser su función más importante

y a menudo es criticada por los conflictos que provoca

pero no es esa la única, ni siquiera la principal función de la prensa

  una función de la prensa puede ser crear un estado de opinión
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que determina la trayectoria de algunos cuerpos

¿por qué cae un cuerpo desde una altura?

formando un sistema de fuerzas complejo

esa fuerza a veces puede unirse a otras

  porque lo atrae la tierra con una fuerza determinada

Ejercicio 4

Ordena las siguientes oraciones para que tenga sentido correcto.
Identifica los nexos que te indican que una frase debe ir después de otra. Anótalos en la lí-
nea inferior.

el resto preferentemente vino a pasar las vacaciones en costas de playa

otros dos millones asistieron a las olimpiadas de Barcelona

unos diez millones de entre ellos visitaron la Exposición de Sevilla

España recibió el año 1992 treinta y nueve millones de turistas

al romper el capullo ya son mariposas y se dedican a poner los huevos

de los que nacen los nuevos gusanos, muy voraces

la metamorfosis de los gusanos de la seda es sumamente curiosa

primero se convierten en crisálidas, formando un capullo de seda

un policía bajito, con sus galones de teniente, bajó de uno de los coches

cuatro coches de la policía, alertados, llegaron al callejón

el teniente encañonó al sospechoso, que pretendía huir trepando por la reja

alguien, por teléfono, avisó del atraco que se estaba cometiendo en la calle 
Arenal
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para ir satisfaciendo esos nuevos deseos

los medios de comunicación invitan a adquirir cosas

y crean nuevas necesidades a la gente

por lo que necesita trabajar más y más

sonó como si algo duro hubiese chocado contra algún objeto de metal

un repentino impacto metálico hizo vibrar todo el remolque

no tardaron en comprobar la causa: al remolque se le había aflojado el freno de 
mano

se repitió, acompañado de un ligero ruido de cacharros rotos

no resultó nada fácil la caminata a través del bosque

pero no había llegado aun el otro grupo de exploradores con el que habían 
quedado

por fin llegaron al claro convenido como lugar de encuentro

sobre todo porque tuvieron que atravesar una auténtica zona pantanosa
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En esta unidad aprenderás la forma cómo se estructuran los textos narrativos en sus diferentes 
formas de presentación.

1. Los textos narrativos 

Estos textos relatan hechos que les suceden a unos personajes en un lugar y en un tiempo 
determinados. Estos textos se consideran dentro de los textos con tiempo dinámico, porque 
la coherencia se determina por la secuencia de hechos que se presentan en el texto. Se 
entiende que los hechos presentados ocupan un tiempo específico en la secuencia narrativa.

Es importante reconocer algunos elementos que los constituyen, los mismos que se 
describen a continuación.

1.1 El narrador
En un texto narrativo, el narrador es el encargado de contar o narrar los acontecimientos 
en una obra literaria. El narrador es una entidad dentro de la historia, diferente del autor 
(persona física) que la crea.

Funciones del discurso del narrador

−	 narrativa: la principal, ya que el narrador se define por su actividad de contar una 
historia; 

−	 de control: señala la capacidad del narrador para incidir en su propio discurso desde 
un plano meta narrativo; 

−	 comunicativa: incluye las funciones que se refieren directamente al destinatario, 
apelativa y fática, e implica que el narrador se comporta como un hablante que se 
dirige a un interlocutor tratando de influir en él; 

−	 testimonial: a través de ella, el narrador se refiere a sus fuentes de información, la 
mayor o menor nitidez de los recuerdos, etc. 

−	 emotiva: englobable en la anterior; 
−	 ideológica: aunque no es exclusiva del narrador la expresión o valoración ideológica: 

el personaje también asume con relativa frecuencia este cometido. 

1.1 Los niveles de narración 

Se podría señalar como la focalización del texto narrativo, la que nos dice quién es el que 
ve o percibe lo que se narra; es decir el modo concreto que asume el narrador para que la 
audiencia perciba de una determinada forma lo que se narra. 

El narrador de cualquier obra tiene ciertas características y limitaciones que definen cómo 
el autor puede narrar la historia. Como tal, el narrador ve la historia dependiendo del 
lugar que ocupe en el mundo que se narra, es decir, según su punto de vista. Según este 
criterio, los diferentes tipos de narrador pueden clasificarse en tres grandes grupos, según 
la narración se dé en primera, segunda o tercera persona (las más comunes son la primera 
y la tercera; la segunda persona rara vez puede encontrarse en una narración).

Unidad 8
Los textos narrativos
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1.1.1 Narración en primera persona

En el caso del narrador en primera persona, el narrador es un personaje dentro de la 
historia (homodiegético): actúa, juzga y tiene opiniones sobre los hechos y los personajes 
que aparecen. En este caso el narrador sólo tiene y aporta información basado en su 
propia visión de los eventos.

Este narrador es el que más obviamente se diferencia del propio autor: es un personaje en 
la obra, que tiene necesariamente que cumplir con todas las normas de ser un personaje, 
incluso cuando esté cumpliendo tareas de narrador. Para que tenga conocimiento de 
algo, por lo tanto, es necesario que lo experimente con sus propios sentidos, o que 
algún otro personaje se lo cuente. Puede contar sus propios pensamientos y opiniones, 
pero no los de los demás personajes, a no ser que éstos se lo cuenten.

Ejemplo:

Un día, después de discutir con el alcalde, mi viejo se puso a afilar una cuchilla, 
y para ir a lo seguro, también un formón. Mi madre algo le vería en la cara y se le 
prendió del cogote y le lloró diciéndole que nada sacaba con ir a la cárcel y dejarnos 
a nosotros más desamparados. Mi padre se contuvo como quebrándose. Yo era 
niño entonces y me acuerdo de todo eso como si hubiera pasado esta tarde. 

 Calixto Garmendia, Ciro Alegría 

1.1.1 Narración en segunda persona

Es un tipo de narración que se da con relativa escasa frecuencia, ya que exige una cierta 
restricción estilística. La característica principal del narrador en segunda persona es 
que se dirige en todo momento a un "tú" (te, ti) y emplea verbos en segunda persona.  

Ejemplo: 

El camión entró por un camino muy largo lleno de gente y puertas, gente y puertas. 
En vez de chozas había unos grandes bultos techados para la gente, y por todas par-
tes animales con ruedas cono éste, o más pequeños, moviéndose y produciéndote 
un dolor en los ojos y el estómago. Así conociste la Merced. En la plaza te dejaron 
como en una jaula para que los curiosos te miraran, una campa, oh una campa del 
monte, sentadita en la plataforma, envuelta en la manta rota –lo único que te dejó tu 
madre–, y sin poder hablar…

Juana la Campa te salvará, Carlos Eduardo Zavaleta

Leyenda
•	 Discurso del narrador
•	 Discurso en segunda persona
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1.1.1 Narración en tercera persona

El narrador en tercera persona se encuentra —en la mayoría de los casos— fuera de la 
historia, por lo que es un narrador heterodiegético. En este caso, las características del 
narrador en tercera persona son las siguientes:

•	 No actúa, ni juzga ni opina sobre los hechos que narra. 
•	 No tiene forma física, ni dentro ni fuera de la historia. 

Sin embargo, pueden distinguirse tres tipos de narrador en tercera persona, según el 
conocimiento que tienen del mundo creado por el autor.

−	 Narrador omnisciente. Conoce más que el protagonista acerca de la historia. 
Además de las características comunes de los narradores en tercera persona, por 
lo tanto, el narrador omnisciente está caracterizado por un conocimiento total de 
todos los hechos pasados y presentes (incluso futuros en algunos casos), además 
de los pensamientos de todos los personajes.

Ejemplo: 

Y se trenzaron a puñetes y patadas; la Flora, chola maciza, estaba acostumbrada a 
golpear al marido, porque se sabía más recia y más fuerte; ya le había quebrado una 
vez un brazo, y en más de tres le había hinchado los ojos. Pero, el hombre era el hom-
bre y, ciertamente aunque más débil, sabiendo que nuevamente podría perder para 
volver a quedar en ridículo ante los cholos y mujeres del caserío, cobarde y algo astu-
to como era, en la violencia de los golpes que recibía, se le ocurrió esta vez coger la 
pesada coyota de majar1 ajos y, dándole uno y dos solamente en la nuca, la hizo caer 
de espaldas, piernas abiertas, privada y sin aire.

El perro, el amo y la horca , Cronwell Jara

−	 Narrador equisciente. Es aquel en el que el punto de vista del narrador se 
encuentra fijado sobre uno de los personajes y, por lo tanto, solo puede saber y 
narrar lo que el personaje percibe por sus sentidos, lo que siente, lo que recuerda 
y lo que expresa.

−	 Narrador deficiente. Es un narrador interno —interviene como un personaje, 
normalmente el protagonista; aunque a veces también funciona como un 
testigo—. Sabe menos que el lector de lo que está sucediendo, lo que lleva a que 
sus interpretaciones sean muy sesgadas.

−	 Enfoque narrativo múltiple. El enfoque narrativo múltiple o la perspectiva 
múltiple se da cuando dos o más personajes se refieren a los mismos hechos, pero 
desde distintos puntos de vista, interpretándolo de distinta manera, combinando 
varios de los tipos de narración vistos hasta ahora.

1  Majar. v. Machacar.
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 Ejemplo: 

Señorita Cora

No entiendo por qué no me dejan pasar la noche en la clínica con el nene, al fin y al cabo soy 
su madre y el doctor De Luisi nos recomendó personalmente al director. Podrían traer un sofá 
cama y yo lo acompañaría para que se vaya acostumbrando, entró tan pálido el pobrecito como 
si fueran a operarlo en seguida, yo creo que es ese olor de las clínicas, su padre también estaba 
nervioso y no veía la hora de irse, pero yo estaba segura de que me dejarían con el nene. Des-
pués de todo tiene apenas quince años y nadie se los daría, siempre pegado a mí aunque ahora 
con los pantalones largos quiere disimular y hacerse el hombre grande. La impresión que le 
habrá hecho cuando se dio cuenta de que no me dejaban quedarme, menos mal que su padre le 
dio charla, le hizo poner el piyama y meterse en la cama. Y todo por esa mocosa de enfermera, 
yo me pregunto si verdaderamente tiene órdenes de los médicos o si lo hace por pura maldad. 
Pero bien que se lo dije, bien que le pregunté si estaba segura de que tenía que irme. No hay 
más que mirarla para darse cuenta de quién es, con esos aires de vampiresa y ese delantal ajus-
tado, una chiquilina de porquería que se cree la directora de la clínica. Pero eso sí, no se la llevó 
de arriba, le dije lo que pensaba y eso que el nene no sabía dónde meterse de vergüenza y su 
padre se hacía el desentendido y de paso seguro que le miraba las piernas como de costumbre. 
Lo único que me consuela es que el ambiente es bueno, se nota que es una clínica para personas 
pudientes; el nene tiene un velador de lo más lindo para leer sus revistas, y por suerte su padre 
se acordó de traerle caramelos de menta que son los que más le gustan. Pero mañana por la ma-
ñana, eso sí, lo primero que hago es hablar con el doctor De Luisi para que la ponga en su lugar 
a esa mocosa presumida. Habrá que ver si la frazada lo abriga bien al nene, voy a pedir que por 
las dudas le dejen otra a mano. ‘Pero sí, claro que me abriga, menos mal que se fueron de una 
vez, mamá cree que soy un chico y me hace hacer cada papelón. Seguro que la enfermera va 
a pensar que no soy capaz de pedir lo que necesito, me miró de una manera cuando mamá le 
estaba protestando... Está bien, si no la dejaban quedarse qué le vamos a hacer, ya soy bastante 
grande para dormir solo de noche, me parece. Y en esta cama se dormirá bien, a esta hora ya 
no se oye ningún ruido, a veces de lejos el zumbido del ascensor que me hace acordar a esa pe-
lícula de miedo que también pasaba en una clínica, cuando a medianoche se abría poco a poco 
la puerta y la mujer paralítica en la cama veía entrar al hombre de la máscara blanca.

La enfermera es bastante simpática, volvió a las seis y media con unos papeles y me empezó a pre-
guntar mi nombre completo, la edad y esas cosas. Yo guardé la revista en seguida porque hubiera 
quedado mejor estar leyendo un libro de veras y no una fotonovela, y creo que ella se dio cuenta pero 
no dijo nada, seguro que todavía estaba enojada por lo que le había dicho mamá y pensaba que yo era 
igual que ella y que le iba a dar órdenes o algo así. Me preguntó si me dolía el apéndice y le dije que 
no, que esa noche estaba muy bien. “A ver el pulso”, me dijo, y después de tomármelo anotó algo 
más en la planilla y la colgó, a los pies de la cama. “¿Tenés hambre?”, me preguntó, y yo creo que 
me puse colorado porque me tomó de sorpresa que me tuteara, es tan joven que me hizo impre-
sión. Le dije que no, aunque era mentira porque a esa hora siempre tengo hambre. “Esta noche vas 
a cenar muy liviano”, dijo ella, y cuando quise darme cuenta ya me había quitado el paquete de 
caramelos de menta y se iba. No sé si empecé a decirle algo, creo que no. Me daba una rabia que 
me hiciera eso como a un chico, bien podía haberme dicho que no tenía que comer caramelos, pero 
llevárselos... Seguro que estaba furiosa por lo de mamá y se desquitaba conmigo, de puro resenti-
da; qué sé yo, después que se fue se me pasó de golpe el fastidio, quería seguir eno
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jado con ella pero no podía. Qué joven es, clavado que no tiene ni diecinueve años, debe haberse 
recibido de enfermera hace muy poco. A lo mejor viene para traerme la cena; le voy a preguntar 
cómo se llama, si va a ser mi enfermera tengo que darle un nombre. Pero en cambio vino otra, una 
señora muy amable vestida de azul que me trajo un caldo y bizcochos y me hizo tomar unas pastillas 
verdes. También ella me preguntó cómo me llamaba y si me sentía bien, y me dijo que en esta 
pieza dormiría tranquilo porque era una de las mejores de la clínica, y es verdad porque dormí hasta 
casi las ocho en que me despertó una enfermera chiquita y arrugada como un mono pero muy 
amable, que me dijo que podía levantarme y lavarme pero antes me dio un termómetro y me dijo 
que me lo pusiera como se hace en estas clínicas, y yo no entendí porque en casa se pone debajo 
del brazo, y entonces me explicó y se fue. Al rato vino mamá y qué alegría verlo tan bien, yo que me 
temía que hubiera pasado la noche en blanco el pobre querido, pero los chicos son así, en la casa 
tanto trabajo y después duermen apierna suelta aunque estén lejos de su mamá que no ha cerrado 
los ojos la pobre. El doctor De Luisi entró para revisar al nene y yo me fui un momento afuera porque 
ya está grandecito, y me hubiera gustado encontrármela a la enfermera de ayer para verle bien la 
cara y ponerla en su sitio nada más que mirándola de arriba abajo, pero no había nadie en el pasillo. 
Casi en seguida salió el doctor De Luisi y me dijo que al nene iban a operarlo a la mañana siguiente, 
que estaba muy bien y en las mejores condiciones para la operación, a su edad una apendicitis es 
una tontería. Le agradecí mucho y aproveché para decirle que me había llamado la atención la 
impertinencia de la enfermera de la tarde, se lo decía porque no era cosa de que a mi hijo fuera a 
faltarle la atención necesaria. Después entré en la pieza para acompañar al nene que estaba leyendo 
sus revistas y ya sabía que lo iban a operar al otro día. Como si fuera el fin del mundo, me mira de un 
modo la pobre, pero si no me voy a morir, mamá, haceme un poco el favor. Al Cacho le sacaron el 
apéndice en el hospital y a los seis días ya estaba queriendo jugar al fútbol. Ándate tranquila que 
estoy muy bien y no me falla nada. Sí, mamá, sí, diez minutos queriendo saber si me duele aquí o más 
allá, menos mal que se tiene que ocupar de mi hermana en casa, al final se fue y yo pude terminar la 
fotonovela que había empezado anoche.

La enfermera de la tarde se llama la señorita Cora, se lo pregunté a la enfermera chiquita cuando 
me trajo el almuerzo; me dieron muy poco de comer y de nuevo pastillas verdes y unas gotas con 
gusto a menta; me parece que esas gotas hacen dormir porque se me caían las revistas de la mano y 
de golpe estaba soñando con el colegio y que íbamos a un picnic con las chicas del normal como el 
año pasado y bailábamos a la orilla de la pileta, era muy divertido. Me desperté a eso de las cuatro 
y media y empecé a pensar en la operación, no que tenga miedo, el doctor De Luis y dijo que no es 
nada, pero debe ser raro la anestesia y que te corten cuando estás dormido, el Cacho decía que 
lo peor es despertarse, que duele mucho y por ahí vomitas y tenés fiebre. Él nene de mamá ya no 
está tan garifo como ayer, se le nota en la cara que tiene un poco de miedo, es tan chico que casi me da 
lástima. Se sentó de golpe en la cama cuando me vio entrar y escondió la revista debajo de la almo-
hada. La pieza estaba un poco fría y fui a subir la calefacción, después traje el termómetro y se lo 
di. “¿Te lo sabes poner?”, le pregunté, y las mejillas parecía que iban a reventársele de rojo que 
se puso. Dijo que sí con la cabeza y se estiró en la cama mientras yo bajaba las persianas y encendía 
el velador. Cuando me acerqué para que me diera el termómetro seguía tan ruborizado que estuve 
a punto de reírme, pero con los chicos de esa edad siempre pasa lo mismo, les cuesta acostumbrarse 
a esas cosas. Y para peor me mira en los ojos, por qué no le puedo aguantar esa mirada si al final no 
es más que una mujer, cuando saqué el termómetro de debajo de las frazadas y se lo alcancé, ella 
me miraba y yo creo que se sonreía un poco, se me debe notar tanto que me pongo colorado, es algo 
que no puedo evitar, es más fuerte que yo. Después anotó la temperatura en la hoja que está a 
los pies de la cama y se fue sin decir nada. Ya casi no me acuerdo de lo que hable con papá y mamá 
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cuando vinieron a verme a las seis. Se quedaron poco porque la señorita Cora les dijo que había que 
prepararme y que era mejor que estuviese tranquilo la noche antes. Pensé que mamá iba a soltarle 
alguna de las suyas pero la miró nomás de arriba abajo, y papá también pero yo al viejo le conozco 
las miradas, es algo muy diferente. Justo cuando se estaba yendo la oí a mamá que le decía a la 
señorita Cora: “Le agradeceré que lo atienda bien, es un niño que ha estado siempre muy 
rodeado por su familia’1, o alguna idiotez por el estilo, y me hubiera querido morir de rabia, ni 
siquiera escuché lo que le contestó la señorita Cora, pero estoy seguro de que no le gustó, a lo 
mejor piensa que me estuve quejando de ella o algo así.

Volvió a eso de las seis y media con una mesita de esas de ruedas llena de frascos y algodones, y no 
sé por qué de golpe me dio un poco de miedo, en realidad no era miedo pero empecé a mirar lo que 
había en la mesita, toda clase de frascos azules o rojos, tambores de gasa y también pinzas y tubos 
de goma, el pobre debía estar empezando a asustarse sin la mamá que parece un papagayo endo-
mingado,” le agradeceré que atienda bien al nene, mire que he hablado con el doctor De Luisi, pero 
sí, señora, se lo vamos a atender como a un príncipe. Es bonito su nene, señora, con esas mejillas que 
se le arrebolan apenas me ve entrar. Cuando le retiré las frazadas hizo un gesto como para volver a 
taparse, y creo que se dio cuenta de que me hacía gracia verlo tan pudoroso. “A ver, bájate el pan-
talón del piyama”, le dije sin mirarlo en la cara. “¿El pantalón?”, preguntó con una voz que se le 
quebró en un gallo. “Sí, claro, el pantalón”, repetí, y empezó a soltar el cordón y a desabotonarse 
con unos dedos que no le obedecían. Le tuve que bajar yo misma el pantalón hasta la mitad de los 
muslos, y era como me lo había imaginado. “Ya soy un chico crecidito”, le dije, preparando la bro-
cha y el jabón aunque la verdad es que poco tenía para afeitar. “¿Cómo te llaman en tu casa?”, le 
pregunté mientras lo enjabonaba. “Me llamo Pablo”, me contestó con una voz que me dio lástima, 
tanta era la vergüenza. “Pero le darán algún sobrenombre”, insistí, y fue todavía peor porque 
me pareció que se iba a poner a llorar mientras yo le afeitaba los pocos pelitos que andaban por ahí. 
“¿Así que no tenés ningún sobrenombre? Sos el nene solamente, claro.” Terminé de afeitarlo 
y le hice una seña para que se tapara, pero él se adelantó y en un segundo estuvo cubierto hasta el 
pescuezo. “Pablo es un bonito nombre”, le dije para consolarlo un poco; casi me daba pena verlo 
tan avergonzado, era la primera vez que me tocaba atender a un muchachito tan joven y tan tímido, 
pero me seguía fastidiando algo en él que a lo mejor le venía de la madre, algo más fuerte que su 
edad y que no me gustaba, y hasta me molestaba que fuera tan bonito y tan bien hecho para sus 
años, un mocoso que ya debía creerse un hombre y que a la primera de cambio sería capaz de soltar-
me un piropo.

   La Señorita Cora (fragmento), Julio Cortazar  

Leyenda
•	 Discurso de narrador protagonista de mamá.
•	 Discurso de personaje mamá
•	 Discurso de narrador protagonista el nene o Pablo 
•	 Discurso de personaje nene o Pablo 
•	 Discurso de narrador protagonista la señorita Cora
•	 Discurso de personaje de la señorita Cora 
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Para comprender los textos narrativos a mayor profundidad, es importante 
reconocer el discurso del narrador y el discurso de los personajes que se 
presentan en la mayoría de los textos. 

Esto es una habilidad fundamental que ayudará a comprender la forma como se 
organiza el relato. Por ello, es importantes que conozcas las diferentes formas de 
presentar el discurso de personajes en un texto narrativo.

1.1 Formas de presentar el discurso del personaje (DP) en un texto literario 
narrativo

El discurso del narrador (DN) puede presentar el discurso del personaje (DP) de varias 
maneras. A continuación, se presentan algunas más usuales.

1.1.1 Discurso Directo Regido (DDR)

El DDR se presenta después de un verbo introductorio que anuncia la reproducción de 
un discurso ajeno al DN. El DP aparece puro, sin alteraciones. El DN queda relegado a 
un segundo plano. Para segmentar el discurso de personajes o del narrador puede estar 
marcado por guiones (–) o por comillas (“ “).

Los verbos utilizados para introducir un DDR son generalmente los siguientes: decir, 
preguntar, responder, agregar, interrumpir, murmurar, demandar, pensar.

Ejemplos de DDR:
–¿Y por qué le dices Jaguar? –preguntó Arróspide.
–Yo no –dijo Cava–. Él mismo. Lo tenían rodeado y se habían olvidado de mí. Lo amenazaban 
con sus correas y él comenzó a insultarlos, a ellos, a sus madres, a todo el mundo. Y entonces 
uno dijo: “A esta bestia hay que traerle a Gambarina”. Y llamaron a un cadete grandazo, con 
cara de bruto, y dijeron que levantaba pesas.
–¿Para qué lo trajeron? –preguntó Alberto.
–¿Pero por qué le dicen el Jaguar? –insistió Arróspide.

La ciudad y los perros (fragmento), Mario Vargas Llosa .

Leyenda
•	 Discurso de personaje Arróspide
•	 Discurso del narrador
•	 Discurso de personaje Cava
•	 Discurso de personaje Alberto
•	 Discurso de otro personaje

.

1.1.2 Discurso Directo No Regido (DDNR)

En este tipo de presentación del DP no hay verbo introductorio. El DP se presenta puro, 
sin alteraciones, pero en forma inmediata, sin introducción. Puede estar marcado por 
comillas (–) o por guiones (“ ”).
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Ejemplo de DDNR:

Doña Pancha notó que el gato se acercaba cada día más a la jaula. “¡Se quiere comer a 
mi loro! ¡Usted lo ha adiestrado para que lo mate!”. “A buena hora. Libraría a la quinta 
de una plaga”. “Si lo veo acercarse una vez más, ese animal va a saber lo que es un 
escobazo”. “Y usted una patada en el trasero… ”

“Tristes Querellas en la Vieja Quinta”,en La palabra del mudo. Julio 
Ramón Ribeyro

Leyenda
•	 Discurso del narrador
•	 Discurso del personaje 1
•	 Discurso de personaje 2

1.1.1 Discurso Directo Libre (DDL)

En este tipo de presentación del DP no hay verbo introductor ni ningún tipo de marcas 
gráficas. Es el contexto el que permite reconocer una enunciación diferente de la del 
narrador.

Ejemplos de DDL:

…, se ha portado como un hombre, ni una palabra para acusar a nadie, aguantó solito 
el bolondrón, yo fui, yo me tiré el examen de Química, yo solito, nadie sabía, rompí el 
vidrio y todavía me arañé las manos, miren los rasguños. Y luego otra vez la Preven-
ción a esperar que el soldado le pase la comida por la ventana…

La ciudad y los perros, Mario Vargas Llosa
                

Leyenda
•	 Discurso del narrador
•	 Discurso del personaje 1

.

Ejemplo de alternancia de DDNR y de DDL:

…, pero él también miraba la cabeza del serrano y se le torcía la boca. “¿Qué ha pasa-
do, oiga?”, y el serrano, nada mi teniente, cómo que nada, usted cree que el Colegio 
Militar es un circo, no mi teniente, por qué tiene la cabeza así, me he cortado el pelo 
por el calor mi teniente.

La ciudad y los perros, Mario Vargas Llosa

Leyenda
•	 Discurso del narrador
•	 Discurso del personaje 1 el teniente
•	 Discurso de personaje 2 el serrano

.
 



67Cuaderno de trabajo

Fundación Suyanasembremos para un mundo mejor

1.1.1 Discurso Indirecto Regido (DIR)
Llamado también Discurso Indirecto. En el DIR el DP se presenta transpuesto al nivel 
gramatical del DN –esto es, insertado dentro del DN–, después de un verbo introductorio 
y el subordinante “que”. Por lo tanto, el DP pierde su pureza, se presenta alterado.

Ejemplo de DIR sin rasgos gramaticales o semánticos de la voz del personaje:

Antes de partir me dijo que tenía una sorpresa e hizo un “huesillo”, esperando que le 
preguntara cuál era. De su cartera extrajo uno de mis libros y me lo mostró, diciendo 
que lo había leído de principio a fin –estaba en realidad subrayado en muchas par-
tes– añadiendo que estaba feliz de que uno de sus viejos alumnos fuera escri-
tor. Me pidió, como es natural, que lo pusiera una dedicatoria.

“La señorita Fabiola”, en La palabra del mudo, Julio Ra-
món Ribeyro

Es importante también tener en cuenta que un texto narrativo se puede presentar en varias 
maneras, aplicando los argumentos que se ha planteado, lo cual se presenta con ejemplos. 

1.1 Reconocimiento de discursos en textos narrativos

El reconocimiento del discurso del narrador y discurso de los personajes es también 
de gran importancia en la comprensión de los textos narrativos. El segmentar los 
discursos de cada personaje en un texto narrativo ayuda de sobre manera la creación 
mental del escenario, los personajes y la construcción de la línea del tiempo de los 
hechos. Lo contrario hace de la lectura una confusión de todos estos aspectos.

A continuación, se presentan ejemplos de textos donde se reconoce el discurso del 
narrador y el discurso de los personajes.

Los rivales y el juez
Ciro Alegría

Un sapo estaba muy ufano de su voz y toda la noche se la pasaba cantando: toc, toc, toc…y una 
cigarra estaba más ufana de su voz y se pasaba toda la noche y también todo el día cantando: 
chirr, chirr, chirr…Una vez se encontraron y el sapo le dijo: “Mi voz es mejor”. Y la cigarra le con-
testó. “La mía es mejor”. Se armó una discusión que no tenía cuándo acabar. El sapo decía que él 
cantaba toda la noche. La cigarra decía que ella cantaba día y noche. El sapo decía que su voz se 
oía a más distancia y la cigarra decía que su voz se oía siempre. Se pusieron a cantar alternándo-
se; toc, toc, toc…; chirr, chirr, chirr…y ninguno se convencía. Y el sapo dijo: “Por aquí, a la orilla 
de la laguna, se para una garza. Vamos a que haga de juez”. Y la cigarra dijo: “Vamos”. Saltaron 
y saltaron hasta que vieron a la garza. Era parda y estaba parada en una pata, mirando el agua. 
“Garza, ¿sabes cantar?”, gritó la cigarra. “Sí sé”, respondió la garza echándoles una ojeada. “A 
ver canta, queremos oír cómo lo haces para nombrarte juez”, dijo el sapo. La garza tenía sus 
intenciones y respondió: “Y ¿quiénes son ustedes para pedirme prueba? Mi canto es muy fino, 
despreciables gritones. Si quieren, aprovechen mi justicia: si no, sigan su camino”.Ycon gesto 
aburrido estiró la otra pata. “Cierto –dijo el sapo–, nosotros no tenemos por qué juzgar a nuestro 
juez”. Y la cigarra gritó: “Garza, queremos únicamente que nos digas cuál de nosotros dos canta 
mejor”. La garza respondió: “Entonces acérquense para oírlos bien”. El sapo dijo a la cigarra: 
“Quién sabe nos convendría más no acercarnos y dar por terminado el asunto”. 
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Pero la cigarra estaba convencida de que iba a ganar y, dominada por la vanidad, dijo: “Vamos, 
tu voz es más fea y ahora temes perder”. El sapo tuvo cólera y contestó: “Ahora oirás lo que es 
canto”. Y a grandes saltos se acercó a la garza seguido de la cigarra. La garza volteó y ordenó al 
sapo: “Canta ahora”. El sapo se puso a cantar, indiferente a todo, seguro del triunfo y mientras 
tanto la garza se comió a la cigarra. Cuando el sapo terminó, dijo la garza: “Ahora, seguirá la 
discusión en mi buche”, y también se lo comió. Y la garza, satisfecha de su acción, encogió una 
pata y siguió mirando tranquilamente el agua.

LEYENDA:
	 Discurso del narrador
	 Discurso del sapo
	 Discurso de la cigarra. 
	 Discurso de la garza 

Corazonada
Mario Benedetti 

(fragmento)

 Apreté dos veces el timbre y enseguida supe que me iba a quedar. Heredé de mi padre, 
que en paz descanse, estas corazonadas. La puerta tenía un gran barrote de bronce y pensé que 
iba a ser bravo sacarle lustre. Después abrieron y me atendió la ex, la que se iba. Tenía cara de 
caballo y cofia y delantal. “Vengo por el aviso”, dije. “Ya lo sé”, gruñó ella y me dejó en el zaguán, 
mirando las baldosas. Estudié las paredes y los zócalos, la araña de ocho bombitas y una espe-
cie de cancel.

 Después vino la señora, impresionante. Sonrió como una Virgen pero sólo como. “Bue-
nos días”. “¿Su nombre?” “Celia”. “¿Celia qué?” “Celia Ramos”. Me barrió de una mirada. La pipe-
ta. “¿Referencias?” Dije tartamudeando la primera estrofa: “Familia Suárez, Maldonado 1346, 
teléfono 90948. Familia Borrello, Gabriel Pereira 3252, teléfono 413723. Escribano Perrone, 
Larrañaga 3362, sin teléfono”. Ningún gesto. “¿Motivos del cese?” Segunda estrofa, más tran-
quila: “En el primer caso, mala comida. En el segundo, el hijo mayor. En el tercero, trabajo de 
mula”. “Aquí”, dijo ella, “hay bastante que hacer”. “Me lo imagino”. “Pero hay otra muchacha y 
además mi hija y yo ayudamos”. “Sí, señora”. Me estudió de nuevo. Por primera vez me di cuen-
ta de que tanto en tanto parpadeo. “¿Edad?” “Diecinueve”. “¿Tenés novio?” “Tenía”. Subió las 
cejas. Aclaré por las dudas: “Un atrevido. Nos peleamos por eso”. La Vieja sonrió sin entregarse. 
“Así me gusta. Quiero mucho juicio. Tengo un hijo mozo, así que nada de sonrisitas ni mover el 
trasero”. Mucho juicio, mi especialidad. Sí señora. “En casa y fuera de casa. No tolero porque-
rías. Y nada de hijos naturales, ¿estamos?” “Sí señora”.

LEYENDA:
	 Discurso del narrador
	 Discurso de la Ex empleada
	 Discurso de la Joven mujer CELIA
	 Discurso de la señora, dueña de casa
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Los ríos profundos 
(Fragmento)

J. M. Arguedas

–¡Quiero ver si tú puedes manejarlo! –me dijo, entregándome el trompo.
 Lo encordelé, lo lancé hacia arriba. El cordel se deslizó como una culebra entre mis ma-
nos, enderezó la púa y cayó, lentamente.
 –¡Sube, winku! 
 El trompo apoyó la púa en un andén de la piedra más grande, sobre un milímetro de 
espacio. La piedra era redonda y no rozaba en ella la púa.
 –¡Mira, Ernesto!–me dijo Ántero–. No va a la montaña, sino arriba. ¡Derechito al Sol! Aho-
ra a la cascada, winku. ¡Cascada arriba!
 El zumbayllu se detuvo y cambió de voz.
 –¿Oyes?–dijo Ántero–. ¡Sube al cielo, sube al cielo! ¡Con el sol se va a mezclar!
 Cuando empezó a bajar el tono del zumbido, Ántero levantó el trompo. Me miró fijamen-
te.
 –¡Guárdalo! –me dijo–. Lo haremos llorar en el campo, o sobre alguna piedra grande del 
río. Cantará mejor todavía.
 Lo guardé en el bolsillo. Lo examiné despacio con los dedos. Era en verdad winkuy, es 
decir, deforme, sin dejar de ser redondo, y layk’a, es decir, brujo, porque era rojizo con man-
chas difusas. Por eso cambiaba de voz y de colores como si estuviera hecho de agua.
 –Si lo hago bailar, y soplo su canto hacia la dirección de Chalhuanca, donde está mi pa-
dre, ¡llegaría hasta sus oídos?–le pregunté.
 –¡Llega, hermano! Para él no hay distancia. Enantes subió al Sol. Y su canto no se quema 
ni se hiela. Tú le hablas primero en uno de sus ojos, le das tu encargo, le orientas el camino, y 
después, cuando está cantando, soplas despacio hacia la dirección que quieres, donde está tu 
padre, y sigues dándole tu encargo. El zumbayllu canta al oído de quien te espera. ¡Haz la prue-
ba ahora, al instante!
 –¿Yo mismo tengo que hacerlo bailar?
 –Sí. Debe ser el que quiere dar el encargo. Háblale bajito.
 Puse los labios sobre uno de sus ojos.
 –“Dile a mi padre que estoy bien–le dije al zumbayllu–; aunque mi corazón se asusta, 
estoy resistiendo. Y le darás tu aire en la frente. Le cantarás para su alma”.
 Lo encordelé cuidadosamente, y tiré la cuerda.
 –¡Corriente arriba del Pachachaca , corriente arriba!–grité.
 El zumbayllu cantó fuerte en el aire.
 –¡Sopla! ¡Sopla un poco! –exclamó Ántero.
 Yo soplé hacia Chalhuanca, en dirección de la cuenca alta del gran río.
 Y el zumbayllu cantó dulcemente.

LEYENDA:

	 Discurso del Niño narrador 
	 Discurso del Niño personaje
	 Discurso de Àntero
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Como un escolar sencillo
(Senel Paz)

Salí rumbo a la beca una madrugada. De pronto sonó el despertador y mamá se tiró 
de la cama. “Niño, niño, levántate que se hace tarde y se te va la guagua”. Se levanta-
ron también abuela y las hermanas, todas nerviosas. “Revisa otra vez la maleta –insis-
tía mamá–. ¿Está todo? ¿La cartera? ¿Los diez pesos? ¿Y el telegrama, que lo tienes 
que presentar?” “¿Y la medallita de la Caridad no la lleva?” preguntó abuela. “Abuela, 
¿cómo va a llevar una medalla para la beca?”, protestaron las hermanas. “Que no la 
lleve, que no lleve. ¿A ver qué trabajo le cuesta llevarla y tenerla escondida en el fondo 
de la maleta?” Salimos, despertando a los vecinos: “Romualdo, Micaela, Manuel, Sofía, 
el niño se va a para la beca”. “Que Dios lo bendiga, hijo”. “Pórtese bien”. “Espere, coja 
un peso para el camino”. “Rajado aquí no lo quiero, ¿eh?” Todavía junto al ómnibus 
mamá me encargaba: “Cuide bien la maleta. Usted haga lo que le manden, nunca diga 
que no, pórtese como es debido, llévese bien con sus compañeros pero si ellos ha-
cen maldades, usted apártese. Cuide lo suyo y no preste nada ni pida prestado. Sobre 
todo, ropa prestada no te pongas, que luego la manchas o cualquier cosa y tú tienes 
todo lo de la libreta cogido, y con qué lo voy a pagar yo. Si vas a pasar una calle, te fijas 
bien que no vengan carros de un lado ni del otro, mira que en La Habana no es como 
aquí, allá los carros son fúuu, fúuuu”. Y abuela dijo: “Cuando esté tronando no cojas 
tijeras en las manos ni te mires en los espejos”. Y las hermanas: “A ver si ahora te ganas 
el carnet de militante, si dejas esa pasividad tuya y coges el carnet, que en lo demás 
tú no tienes problemas. Quítate la maña de estar diciendo dios mío cada tres minutos. 
Te despiertas y si tienes que decir malas palabras, dilas”. “No señor –intervino abuela–, 
malas palabras que no diga. De eso no hay ninguna necesidad. Y que sí crea en Dios”. 
A todo dije que sí y por fin arrancaron las guaguas de Becas, viejas, lentas y grises. 
Me tocó una de esas con trompas de camión, que le dicen dientusas. Ellas fueron que-
dando atrás, paradas en el mismo borde de la acera, diciendo adiós, y adiós, mamá 
diciendo más adiós que ninguna, mientras amanecía, y cuando ya se perdieron, y se 
perdió el pueblo, me dejé caer en el asiento y me dije: “Por fin me voy de este pueblo, 
de este pueblo maldito que tiene la culpa de que yo sea como soy…” 

Leyenda

 ● Discurso del niño narrador
 ● Discurso de mamá
 ● Discurso de la abuela
 ● Discurso de la hermana
 ● Discurso de la vecina 1
 ● Discurso de la vecina 2
 ● Discurso de la vecina 3
 ● Discurso de la vecina 4
 ● Discurso del niño personaje
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Tarea
Reconoce el discurso del narrador y el discurso de personajes subrayando con lápices 
de colores. No te olvides que este texto está escrito con narrador omnisciente. Antes de 
colorear, selecciona los colores y marca en la leyenda los colores con los cuales identificarás 
los discursos.

La vieja que engañó a la Muerte

Puede ser verdad, puede que no lo sea, pero había una vez una vieja muy vieja. Era realmente 
muy pero muy vieja, más vieja que el jardinero que plantó el primer árbol del mundo.
Sin embargo, estaba llena de vida y la idea de morir le quedaba muy lejos. Se pasaba el día 
atareada en su casa lavando, limpiando, guisando, cosiendo, planchando y quitando el polvo, 
como si fuese una joven ama de casa.
Pero, un día, la Muerte se acordó de la vieja y fue a llamar a su puerta. La anciana estaba hacien-
do la colada1 y dijo que, justo en ese momento, no podía irse. Aún debía aclarar, estrujar, hacer 
secar y planchar su ropa. Aun dándose prisa, pensaba que estaría lista, en el mejor de los casos, 
a la mañana siguiente; por tanto, la muerte haría mejor en volver un día después.
–Espérame, entonces, mañana a la misma hora– dijo la Muerte, y escribió con tiza en la puerta: 
“Mañana”.
Al día siguiente, la Muerte volvió para llevarse a la vieja.
–Pero, señora Muerte, sin duda usted se ha equivocado. Mire la puerta y verá cuál es el día fijado 
para venir a buscarme– observó la vieja.
La Muerte miró la puerta y leyó: “Mañana”.
–Está claro, pues –añadió la vieja–. Tiene que venir mañana, no hoy.
La Muerte fue al día siguiente. La vieja la recibió con una sonrisa y le dijo: –Pero, señora Muerte, 
usted se ha equivocado otra vez. ¿No recuerda que usted misma escribió en la puerta que ven-
dría mañana y no hoy?
Y así la historia continuó durante todo un mes. Pero la Muerte acabó por cansarse. El último día 
del mes le dijo: –¡Me estas engañando, vieja! Mañana vendré a buscarte por última vez. ¡Recuér-
dalo bien!– dijo. Borró de la puerta lo que ella misma había escrito y se fue.
La vieja, en ese momento, dejó de sonreír. Pensó mucho, porque quería encontrar otra manera 
de engañar a la muerte. No pegó ojo en toda la noche, pero no llegó a idear nada.
–Me esconderé en el barrilito de la miel– se decía la vieja–, ¡Seguramente la Muerte no me en-
contrará ahí dentro!–. Y se escondió en el barrilito de la miel, dejando fuera sólo la nariz. Pero de 
repente pensó: –¡Por el amor de Dios, la Muerte es astuta! ¡Me encontrará en el barrilito de miel 
y me llevará consigo!

1 Hacer la colada: lavar.

Unidad 9

Reconociendo el discurso del narrador y el discurso de personajes
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Salió del barril y fue a esconderse en una cesta llena de plumas de ganso. Pero de repente pen-
só: – ¡Por el amor de Dios, la Muerte es astuta! Me encontrará también en la cesta–. En el mo-
mento en que salía de la cesta, la Muerte entró en la habitación. Miró a su alrededor y no llegó a 
ver a la vieja por ninguna parte. En su lugar vio una figura terrible, espantosa, toda cubierta de 
plumas blancas y con un líquido espeso que se escurría por su cuerpo. No podía ser un pájaro, 
tampoco una persona, era, sin duda, algo terrible de ver. La muerte se asustó tanto que puso 
sus pies en polvorosa, huyó y nunca más volvió a buscar a la vieja.

Herrera, Ana Cristina; Besora, Ramón. “25 cuentos populares de miedo”; pp. 73–74. Editorial Siruela/Aura

Leyenda
Discurso del narrador
Discurso de la vieja
Discurso de la muerte

Responde las siguientes preguntas.

1. Según el texto, la vieja era más vieja que
A) el primer árbol que se plantó en el mundo.
B) el jardinero que plantó el primer árbol del mundo.
C) el primer jardinero que nació en el mundo.

2. La oración “haciendo la colada” se refiere a
A) lavar la ropa.
B) preparar la comida.
C) planchar la ropa.

3. ¿Por qué la Muerte no podía llevarse a la vieja?
A) Porque la vieja se resistía a irse con ella.
B) Por el letrero de “mañana” en la puerta.
C) Porque la vieja borró el letrero que indicaba cuándo podría llevársela.

4. ¿Qué día la Muerte regresaría definitivamente por la vieja?
A) El último día del mes.
B) El primer día del siguiente mes.
C) En los primeros días del mes.

5. En el párrafo 4, ¿cuál de las palabras subrayadas es esdrújula?
A) Tiza.
B) Espérame.
C) Escribió.

6. El que la Muerte se alejara por el susto que se llevó al ver a la vieja disfrazada de un ser 
terrible, fue resultado de

A) un plan.
B) una coincidencia.
C) un truco.

7. La vieja que engañó a la Muerte, es una oración
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A) simple.
B) compuesta.
C) yuxtapuesta.

8. La expresión “no pegó ojo en toda la noche”, hace referencia a
A) que la vieja no pudo dormir.
B) que la vieja no quiso dormir.
C) que la vieja no cerró los ojos.

Haz un resumen del texto.
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Tarea. Reconoce el discurso del narrador y el discurso de los personajes subrayando con 
lápices de color. No olvides que este texto está escrito con narrador protagonista. Antes de 
colorear, selecciona los colores y marca en la leyenda los colores con los cuales identificarás 
los discursos.

Calixto Garmendia

(Ciro Alegría)

—Déjame contarte— le pidió un hombre llamado Remigio Garmendia a otro llamado 
Anselmo, levantando la cara—. Todos estos días, anoche, esta mañana, aún esta tarde, 
he recordado mucho… Hay momentos en que a uno se le agolpa la vida… Además, 
debes aprender. La vida, corta o larga, no es de uno solamente.

Sus ojos diáfanos parecían fijos en el tiempo. La voz se le fraguaba hondo y tenía un 
rudo timbre de emoción. Blandíanse a ratos las manos encallecidas.

—Yo nací arriba, en un pueblito de los Andes. Mi padre era carpintero y me mandó a la 
escuela. Hasta segundo año de primaria era todo lo que había. Y eso que tuve suerte 
de nacer en el pueblo, porque los niños del campo se quedaban sin escuela. Fuera de 
su carpintería, mi padre tenía un terrenito al lado del pueblo, pasando la quebrada, y 
lo cultivaba con la ayuda de algunos indios a los que pagaba en plata o con obritas de 
carpintería: que el cabo de una lampa o de hacha, que una mesita, en fin. Desde un 
extremo del corredor de mi casa, veíamos amarillear el trigo, verdear el maíz, azulear 
las habas en nuestra pequeña tierra. Daba gusto. Con la comida y la carpintería, tenía-
mos bastante, considerando nuestra pobreza. A causa de tener algo y también por su 
carácter, mi padre no agachaba la cabeza ante nadie. Su banco de carpintero estaba en 
el corredor de la casa, dando a la calle. Pasaba el alcalde. “Buenos días, señor”, decía 
mi padre, y se acabó. Pasaba el subprefecto. “Buenos días, señor”, y asunto concluido. 
Pasaba el alférez de gendarmes. “Buenos días, alférez”, y nada más. Pasaba el juez y lo 
mismo. Así era mi padre con los mandones. Ellos hubieran querido que les tuviera mie-
do o les pidiese o les debiera algo. Se acostumbran a todo eso los que mandan. Mi pa-
dre les disgustaba. Y no acababa ahí la cosa. De repente venía gente del pueblo, ya sea 
indios, cholos o blancos pobres. De a diez, de a veinte o también en poblada llegaban. 
“Don Calixto, encábesenos para hacer ese reclamo”. Mi padre se llamaba Calixto. Oía de 
lo que se trataba, si le parecía bien aceptaba y salía a la cabeza de la gente, que daba 
vivas y metía harta bulla, para hacer el reclamo. Hablaba con buenas palabras. A veces 
hacía ganar a los reclamadores y otras perdía, pero el pueblo siempre le tenía confianza. 
Abuso que se cometía, ahí estaba mi padre para reclamar al frente de los perjudicados. 
Las autoridades y ricos del pueblo, dueños de haciendas y fundos, le tenían echado el 
ojo para partirlo en la primera ocasión. Consideraban altanero a mi padre y no los deja-
ba tranquilos. El ni se daba cuenta y vivía como si nada pudiera pasar. Había hecho un 
sillón grande, que ponía en el corredor. Ahí solía sentarse, por las tardes, a conversar 
con los amigos. “Lo que necesitamos es justicia”, decía. “El día que el Perú tenga justicia, 
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será grande”. No dudaba de que la habría y se torcía los mostachos con satisfacción, 
predicando: “No debemos consentir abusos”.

Sucedió que vino una epidemia de tifo, y el panteón se llenó con los muertos del propio 
pueblo y los que traían del campo. Entonces las autoridades echaron mano de nues-
tro terrenito para panteón. Mi padre protestó diciendo que tomaran tierra de los ricos, 
cuyas haciendas llegaban hasta la propia salida del pueblo. Dieron el pretexto que el 
terreno de mi padre estaba ya cercado, pusieron gendarmes y comenzó el entierro de 
muertos. Quedaron a darle una indemnización de setecientos soles, que era algo en 
esos años, pero, que autorización, que requisitos, que papeleo, que no hay plata en 
este momento… Se la estaban cobrando a mi padre, para ejemplo de reclamadores. Un 
día, después de discutir con el alcalde, mi viejo se puso a afilar una cuchilla y, para ir a lo 
seguro, también un formón. Mi madre algo le vería en la cara y se le prendió del cogote 
y le lloró diciéndole que nada sacaba con ir a la cárcel y dejarnos a nosotros más desam-
parados. Mi padre se contuvo como quebrándose. Yo era niño entonces y me acuerdo 
de todo eso como si hubiera pasado esta tarde.

Mi padre no era hombre que renunciara a su derecho. Comenzó a escribir cartas expo-
niendo la injusticia. Quería conseguir que al menos le pagaran. Un escribano le hacía las 
cartas y le cobraba dos soles por cada una. Mi pobre escritura no valía para eso. El es-
cribano ponía al final: “A ruego Calixto Garmendia, que no sabe firmar, Fulano”. El caso 
fue que mi padre despachó dos o tres cartas al diputado de la provincia. Silencio. Otras 
al senador por el departamento. Silencio. Otras al mismo Presidente de la República. 
Silencio. Por último mandó cartas a los periódicos de Trujillo y a los de Lima. Nada, se-
ñor. El postillón llegaba al pueblo una vez por semana, jalando una mula cargada con la 
valija del correo. Pasaba por la puerta de la casa y mi padre se iba detrás y esperaba en 
la oficina del despacho, hasta que clasificaban la correspondencia. A veces, yo también 
iba. “¿Carta para Calixto Garmendia?”, preguntaba mi padre. El interventor, que era un 
viejo flaco y bonachón, tomaba las cartas que estaban en la casilla de las G, las iba vien-
do y al final decía: ”Nada, amigo”. Mi padre salía comentando que la próxima vez habría 
carta. Con los años, afirmaba que al menos los periódicos responderían. Un estudiante 
me ha dicho que, por lo regular, los periódicos creen que asuntos como estos carecen 
de interés general. Esto en el caso de que los mismos no estén a favor del gobierno y sus 
autoridades, y callen cuando pueda perjudicarles. Mi padre tardó en desengañarse de 
reclamar lejos y estar yéndose por las alturas, varios años.

Un día, a la desesperada, fue a sembrar la parte del panteón que aún no tenía cadá-
veres, para afirmar su propiedad. Lo tomaron preso los gendarmes, mandados por el 
subprefecto en persona, y estuvo dos días en la cárcel. Los trámites estaban ultimados 
y el terreno era de propiedad municipal legalmente. Cuando mi padre iba a hablar con 
el Síndico de Gastos del Municipio, el tipo abría el cajón del escritorio y decía como si 
ahí debiera estar la plata: “No hay dinero, no hay nada ahora. Cálmate, Garmendia. Con 
el tiempo se te pagará”. Mi padre presentó dos recursos al juez. Le costaron diez soles 
cada uno. El juez los declaró sin lugar. Mi padre ya no pensaba en afilar la cuchilla y el 
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formón. “Es triste tener que hablar así —dijo una vez—, pero no me darían tiempo de 
matar a todos los que debía”. El dinerito que mi madre había ahorrado y estaba en una 
ollita escondida en el terrado de la casa, se fue en cartas y en papeleo.

A los seis o siete años del despojo, mi padre se cansó hasta de cobrar. Envejeció mucho 
en aquellos tiempos. Lo que más le dolía era el atropello. Alguna vez pensó en irse a 
Trujillo o Lima a reclamar, pero no tenía dinero para eso. Y cayó también en cuenta de 
que, viéndolo pobre y solo, sin influencias ni nada, no le harían caso. ¿De quién y cómo 
valerse? El terrenito seguía de panteón, recibiendo muertos. Mi padre no quería ni ver-
lo, pero cuando por casualidad llegaba a mirarlo, decía: “¡Algo mío han enterrado ahí 
también! ¡Crea usted en la justicia! Siempre se había ocupado de que le hicieran justicia 
a los demás y, al final, no la había podido obtener ni para él mismo. Otras veces se que-
jaba de carecer de instrucción y siempre despotricaba contra los tiranos, gamonales, 
tagarotes y mandones.

Yo fui creciendo en medio de esa lucha. A mi padre no le quedó otra cosa que su modes-
ta carpintería. Apenas tuve fuerzas, me puse a ayudarlo en el trabajo. Era muy escaso. 
En ese pueblito sedentario, casas nuevas se levantarían una cada dos años. Las puertas 
de las otras duraban. Mesas y sillas casi nadie usaba. Los ricos del pueblo se enterra-
ban en cajón, pero eran pocos y no morían con frecuencia. Los indios enterraban a sus 
muertos envueltos en mantas sujetas con cordel. Igual que aquí en la costa entierran a 
cualquier peón de caña, sea indio o no. La verdad era que cuando nos llegaba la noticia 
de un rico difunto y el encargo de un cajón, mi padre se ponía contento. Se alegraba 
de tener trabajo y también se ver irse al hoyo a uno de pandilla que lo despojó. ¿A qué 
hombre tratado así no se le daña el corazón? Mi madre creía que no estaba bueno ale-
grarse debido a la muerte de un cristiano y encomendaba el alma del finado rezando 
unos cuantos padrenuestros y avemarías. Duro le dábamos al serrucho, al cepillo, a la 
lija y a la clavada mi padre y yo, que un cajón de muerto debe hacerse luego. Lo hacía-
mos por lo común de aliso y quedaba blanco. Algunos lo querían así y otros que pintado 
de color caoba o negro y encima charolado. De todos modos, el muerto se iba a podrir 
lo mismo bajo la tierra, pero aun para eso hay gustos.

Una vez hubo un acontecimiento grande en mi casa y en el pueblo. Un forastero abrió 
una nueva tienda, que resultó mejor que las otras cuatro que había. Mi viejo y yo traba-
jamos dos meses haciendo el mostrador y los andamios para los géneros y abarrotes. Se 
inauguró con banda de música y la gente hablada del progreso. En mi casa hubo ropa 
nueva para todos. Mi padre me dio para que la gastara en lo que quisiera, así, en lo que 
quisiera, la mayor cantidad de plata que había visto en mis manos: dos soles. Con el 
tiempo, la tienda no hizo otra cosa que mermar el negocio de las otras cuatro, nuestra 
ropa envejeció y todo fue olvidado. Lo único bueno fue que yo gasté los dos soles en 
una muchacha llamada Eutimia, así era el nombre, que una noche se dejó coger entre 
los alisos de la quebrada. Eso me duró. En adelante, no me cobró ya nada y si antes me 
recibió los dos soles, fue de pobre que era.
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En la carpintería, las cosas siguieron como siempre. A veces hacíamos un baúl o una 
mesita o tres sillas en un mes. Como siempre, es un decir. Mi padre trabajaba a disgus-
to. Antes lo había visto ya gozarse puliendo y charolando cualquier obrita y le quedaba 
muy vistosa. Después ya no le importó y como que salía del paso con un poco de lija. 
Hasta que por fin llegaba el encargo de otro cajón de muerto, que era plato fuerte. 
Cobrábamos generalmente diez soles. Déle otra vez a alegrarse a mi padre, que solía 
decir: “¡Se fregó otro bandido, diez soles!”; a trabajar duro él y yo; a rezar mi madre, y 
a sentir alivio hasta por las virutas. Pero ahí acababa todo. ¿Eso es vida? Como mucha-
cho que era, me disgustaba que en esa vida estuviera mezclado tanto la muerte.

La cosa fue más triste cada vez. En las noches, a eso de las tres o cuatro de la madruga-
da, mi padre se echaba unas cuantas piedras bastante grandes a los bolsillos, se sacaba 
los zapatos para no hacer bulla y caminaba medio agazapado hacia la casa del alcalde. 
Tiraba las piedras, rápidamente, a diferentes partes del techo, rompiendo las tejas. Lue-
go volvía a la carrera y, ya dentro de la casa, a oscuras, pues no encendía luz para evitar 
sospechas, se reía. Su risa parecía a ratos el graznido de un animal. A ratos era tan hu-
mana, tan desastrosamente humana, que me daba más pena todavía. Se calmaba unos 
cuantos días con eso. Por otra parte, en la casa del alcalde solían vigilar. Como había he-
cho incontables chanchadas, no sabían a quien echarle la culpa de las piedras. Cuando 
mi padre deducía que se habían cansado de vigilar, volvía a romper tejas. Llegó a ser un 
experto en la materia. Luego rompió tejas de la casa del juez, del subprefecto, del alfé-
rez de gendarmes, del Síndico de Gastos. Calculadamente, rompió las de las casas de 
otros notables, para que si querían deducir, se confundieran. Los ocho gendarmes del 
pueblo salieron en ronda muchas noches, en grupos y solos, y nunca pudieron atrapar a 
mi padre. Se había vuelto un artista en la rotura de tejas. De mañana salía a pasear por el 
pueblo para darse el gusto de ver que los sirvientes de las casas que atacaba, subían con 
tejas nuevas a reemplazar las rotas. Si llovía era mejor para mi padre. Entonces atacaba 
la casa de quien odiaba más, el alcalde, para que el agua le dañara o, al caerles, les mo-
lestara a él y su familia. Llegó a decir que les metía el agua en los dormitorios, de lo bien 
que calculaba las pedradas. Era poco probable que pudiese calcular tan exactamente 
en la oscuridad, pero el pensaba que lo hacía, por darse el gusto de pensarlo.

El alcalde murió de un momento a otro. Unos decían que de un atracón de carne de 
chancho y otros que de las cóleras que le daban sus enemigos. Mi padre fue llamado 
para que hicieran el cajón y me llevó a tomar las medidas con un cordel. El cadáver era 
grande y gordo. Había que verle la cara a mi padre contemplando al muerto. El parecía 
la muerte. Cobró cincuenta soles adelantados, uno sobre otro. Como le reclamaron el 
precio, dijo que el cajón tenía que ser muy grande, pues el cadáver también lo era y ade-
más gordo, lo cual demostraba que el alcalde comió bien. Hicimos el cajón a la diabla. 
A la hora del entierro, mi padre contemplaba desde el corredor cuando metían el cajón 
al hoyo, y decía: “Come la tierra que me quitaste, condenado; come, come”. Y reía con 
esa su risa horrible. En adelante, dio preferencia en la rotura de tejas a la casa del juez y 
decía que esperaba verlo entrar al hoyo también, lo mismo que a los otros mandones. 
Su vida era odiar y pensar en la muerte. Mi madre se consolaba rezando. Yo, tomando a 
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Eutimia en el alisar de la quebrada. Pero me dolía muy hondo que hubieran derrumbado 
así a mi padre. Antes de que lo despojaran, su vida era amar a su mujer y su hijo, servir 
a sus amigos y defender a quien lo necesitara. Quería a su patria. A fuerza de injusticia 
y desamparo, lo habían derrumbado.

Mi madre le dio esperanza con el nuevo alcalde. Fue como si mi padre sanara de pron-
to. Eso duró dos días. El nuevo alcalde le dijo también que no había plata para pagarle. 
Además, que abusó cobrando cincuenta soles por un cajón de muerto y que era un agi-
tador del pueblo. Esto ya no tenía ni apariencia de verdad. Hacía años que las gentes, 
sabiendo a mi padre en desgracia con las autoridades, no iban por la casa para que les 
defendiera. Con este motivo ni se asomaban. Mi padre le grito al nuevo alcalde, se puso 
furioso y lo metieron quince días en la cárcel, por desacato. Cuando salió, le aconseja-
ron que fuera con mi madre a darle satisfacciones al alcalde, que le lloraran ambos y le 
suplicaran el pago. Mi padre se puso a clamar: “¡Eso nunca! ¿Por qué quieren humillar-
me? ¡La justicia no es limosna! ¡Pido justicia!” Al poco tiempo, mi padre murió.

Leyenda
Discurso del narrador

Discurso de 

Discurso de 

Discurso de 
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Tarea. Reconoce el discurso del narrador y el discurso de los personajes en este fragmento de 
texto que está escrito en discurso libre.  

Los cachorros
(fragmento)

(Mario Vargas Llosa)

Todavía llevaban pantalón corto ese año, aún no fumábamos, entre todos los deportes 
preferían el fútbol y estábamos aprendiendo a correr olas, a zambullirnos desde el se-
gundo trampolín del Terrazas, y eran traviesos, lampiños, curiosos, muy ágiles, vora-
ces. Ese año, cuando Cuéllar entró al Colegio Champagnat. Hermano Leoncio, ¿cierto 
que viene uno nuevo?, ¿para el “Tercero A”, Hermano? Sí, el Hermano Leoncio apartaba 
de un manotón el moño que le cubría la cara. Ahora a callar. Apareció una mañana, a la 
hora de la formación, de la mano de su papá, y el Hermano Lucio lo puso a la cabeza de 
la fila porque era más chiquito todavía que Rojas, y en la clase el Hermano Leoncio lo 
sentó atrás, con nosotros, en esa carpeta vacía, jovencito. ¿Cómo se llamaba? Cuéllar, 
¿y tú? Choto, ¿y tú? Chingolo, ¿y tú? Mañuco, ¿y tú? Lalo. ¿Miraforino? Sí, desde el mes 
pasado, antes vivía en San Antonio y ahora en Mariscal Castilla, cerca del Cine Colina.

Era chanconcito (pero no sobón): la primera semana salió quinto y la siguiente tercero 
y después siempre primero hasta el accidente, ahí comenzó a flojear y a sacarse malas 
notas. Los catorce Incas, Cuéllar, decía el Hermano Leoncio, y él se los recitaba sin res-
pirar, los Mandamientos, las tres estrofas del Himno Marista, la poesía Mi bandera de 
López Albújar: sin respirar. Qué trome, Cuéllar, le decía Lalo y el Hermano muy buena 
memoria, jovencito; y a nosotros ¡aprendan, bellacos! Él se lustraba las uñas en la sola-
pa del saco y miraba a toda la clase por encima del hombro, sobrándose (de a mentiras, 
en el fondo no era sobrado, sólo un poco loquibambio y juguetón. Y, además, buen 
compañero. Nos soplaba en los exámenes y en los recreos nos convidaba chupetes, 
ricacho, tofis, suertudo, le decía Choto, te dan más propina que a nosotros cuatro, y él 
por las buenas notas que se sacaba, y nosotros menos mal que eres buena gente, chan-
concito, eso lo salvaba). Las clases de la Primaria terminaban a las cuatro, a las cuatro 
y diez el Hermano Lucio hacía romper filas y a las cuatro y cuarto ellos estaban en la 
cancha de fútbol. Tiraban los maletines al pasto, los sacos, las corbatas, rápido Chingolo 
rápido, ponte en el arco antes que lo pesquen otros, y en su jaula Judas se volvía loco, 
guau, paraba el rabo, guau guau, les mostraba los colmillos, guau guau guau, tiraba 
saltos mortales, guau guau guau guau, sacudía los alambres. Pucha diablo si se escapa 
un día, decía Chingolo, y Mañuco si se escapa hay que quedarse quietos, los daneses 
sólo mordían cuando olían que les tienes miedo, ¿quién te lo dijo?, mi viejo, y Choto 
yo me treparía al arco, ahí no lo alcanzaría, y Cuéllar sacaba su puñalito y chas chas lo 
soñaba, deslonjaba y enterrabaaaaaauuuu, mirando al cielo. uuuuuuaaauuuu, las dos 
manos en la boca, auauauauauuuuu: ¿qué tal gritaba Tarzán? Jugaban apenas hasta 
las cinco pues a esa hora salía la Media y a nosotros los grandes nos corrían de la can-
cha a las buenas o a las malas. Las lenguas afuera, sacudiéndonos y sudando recogían 
libros, sacos y corbatas y salíamos a la calle. Bajaban por la Diagonal haciendo pases de 
básquet con los maletines, chápate ésta papacito, cruzábamos el Parque a la altura de 
Las Delicias, ¡la chapé! ¿viste, mamacita?, y en la bodeguita de la esquina de D’Onofrio 
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comprábamos barquillos ¿de vainilla?, ¿mixtos?, echa un poco más, cholo, no estafes, 
un poquito de limón, tacaño, una yapita de fresa. Y después seguían bajando por la Dia-
gonal, el Violín Gitano, sin hablar. La calle Porta, absortos en los helados, un semáforo, 
shhp chupando shhhp y saltando hasta el edificio San Nicolás y ahí Cuéllar se despedía, 
hombre, no te vayas todavía, vamos al Terrazas, le pedirían la pelota al Chino, ¿no que-
ría jugar por la selección de la clase?, hermano, para eso había que entrenarse un poco, 
ven vamos anda, sólo hasta las seis, un partido de fulbito en el Terrazas. Cuéllar. No 
podía, su papa no lo dejaba, tenía que hacer las tareas. Lo acompañaban hasta su casa. 
¿cómo iba a entrar al equipo de la clase si no se entrenaba? y por fin acabábamos yén-
donos al Terrazas solos. Buena gente pero muy chancón, decía Choto, por los estudios 
descuida el deporte, y Lalo no era culpa suya, su viejo debía ser un fregado, y Chingolo 
claro, él se moría por venir con ellos y Mañuco iba a estar bien difícil que entrara al 
equipo, no tenía físico, ni patada, ni resistencia, se cansaba ahí mismo, ni nada. Pero 
cabecea bien, decía Choto, y además era hincha nuestro, había que meterlo como sea 
decía Lalo, y Chingolo para que esté con nosotros y Mañuco sí, lo meteríamos, ¡aunque 
iba a estar más difícil Pero Cuéllar que era terco y se moría por jugar en el equipo, se 
entrenó tanto en el verano que al año siguiente se ganó el puesto de interior izquierdo 
en la selección de la clase: mens sana in corpora sano, decía el Hermano Agustín, ¿ya 
veíamos?, se puede ser buen deportista y aplicado en los estudios, que siguiéramos 
su ejemplo. ¿Cómo has hecho?, le decía Lalo, ¿de dónde esa cintura, esos pases, esa 
codicia de pelota, esos tiros al ángulo? Y él: lo había entrenado su primo el Chispas y su 
padre lo llevaba al Estadio todos los domingos y ahí, viendo a los craks, les aprendía los 
trucos ¿captábamos? Se había pasado los tres meses sin ir a las matinés ni a las playas, 
sólo viendo y jugando fútbol mañana y tarde, toquen esas pantorrillas, ¿no se habían 
puesto duras? Si, ha mejorado mucho, le decía Choto al Hermano Lucio, de veras, y Lalo 
es un delantero ágil y trabajador, y Chingolo qué bien organizaba el ataque y, sobre 
todo, no perdía la moral, y Mañuco ¿vio cómo baja hasta el arco a buscar pelota cuando 
el enemigo va dominando, Hermano Lucio hay que meterlo al equipo. Cuéllar se reía 
feliz, se soplaba las uñas y se las lustraba en la camiseta de “Cuarto A”, mangas blancas 
y pechera azul: ya está, le decíamos, ya lo metimos pero no te sobres. En julio, para el 
Campeonato Interaños, el Hermano Agustín autorizó al equipo de Cuarto A a entrenar-
se dos veces por semana, los lunes y los viernes, a la hora de Dibujo y Música. Después 
del segundo recreo, cuando el patio quedaba vacío, mojadito por la garúa, lustrado 
como un chimpún nuevecito, los once seleccionados bajaban a la cancha, nos cambiá-
bamos el uniforme y, con zapatos de fútbol y buzos negros, salían de los camarines en 
fila india, a paso gimnástico, encabezados por Lalo, el capitán. En todas las ventanas de 
las aulas aparecían caras envidiosas que espiaban sus carreras, había un vientecito frío 
que arrugaba las aguas de la piscina…

Leyenda
Discurso del narrador
Discurso de ……………………………..
Discurso de …………………………….
Discurso de …………………………….
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Un ejemplo de enfoque narrativo múltiple lo encontramos en la novela Mientras agonizo, de 
William Faulkner. En esta novela, varios narradores hasta un total de quince van alternando 
su discurso en forma de monólogo interior en cada uno de los capítulos. A menudo ofrecen al 
lector información contradictoria.

Tarea. Reconoce el discurso del narrador y el discurso de los personajes en este fragmento 
del texto que está escrito con narrador múltiple.

Mientras agonizo
(fragmento)

(Willian Faulkner)

Darl
Jewel y yo salimos del algodonal, por el sendero, uno detrás del otro. Aunque voy a 
quince pies delante de él, cualquiera que nos observara desde el cobertizo del algodón 
podría ver el sombrero de paja de Jewel, roto y raído, sobresaliendo por encima de mí.
El sendero, alisado por las pisadas y recocido cual adobe por los calores de julio, va de-
recho, como tirado a cordel, por entre los verdes liños de las plantas, hacia el coberti-
zo, situado en medio del algodonal. El sendero, alisado por tantas y tantas pisadas con 
obsesionante precisión, al llegar allí, se tuerce y rodea el cobertizo, formando cuatro 
ángulos de suaves vértices, para internarse de nuevo en el algodonal.
El cobertizo está hecho de toscos troncos, de entre los cuales la argamasa ha tiempo 
cayó. Cuadrado, con el techado roto y a una sola vertiente, se recuesta cual una ruina 
desolada, pero deslumbrante, en medio de la luz solar: en paredes fronteras, dos gran-
des y únicas ventanas miran al sendero. Al llegar al cobertizo, yo, por mi parte, sigo el 
giro del sendero que lo rodea; Jewel, que continúa a quince pies detrás de mí, mirando 
siempre al frente, se cuela de una zancada por una de las ventanas. Siempre mirando al 
frente, con sus ojos claros como la madera incrustados en su cara de palo, atraviesa de 
cuatro zancadas el interior del cobertizo, con la rígida gravedad de uno de esos pieles 
rojas que hay de muestra en los estancos1, vestido con un mono remendado y dotado 
de vida sólo de la cintura para abajo, y de una sola zancada, sale de nuevo al sendero 
por la ventana opuesta, en el momento mismo en que yo doblo la esquina. Otra vez en 
fila india, a una distancia de cinco pies, yendo Jewel ahora el primero, seguimos nuestro 
camino, sendero arriba, hasta el pie del despeñadero.
El carro de Tull está junto al manantial, atado al poste, con las riendas enrolladas en el 
pescante. 
En el carro hay dos asientos. Jewel se para delante del manantial, coge la calabaza que 
cuelga de una rama del sauce y bebe. Me adelanto a él y remonto el sendero. Comien-
zo a oír la sierra de Cash. 
Cuando llego arriba, Cash acaba de dejar de serrar. Pisando sobre un montón de viru-
tas, está tratando de ensamblar dos tableros. Amarillean como oro, tenuemente, entre 
los espacios de sombra, mostrando en sus flancos las suaves ondulaciones de las seña-
les dejadas por la azuela. ¡Qué buen carpintero es Cash! Mantiene los dos tableros sobre 
el banco, ajustando sus bordes para que formen una cuarta parte de la caja. Se arrodilla, 
enfila con la mirada la superficie de los tableros, los deja luego, y vuelve a empuñar la 
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azuela. Buen carpintero. Addie Bundren no podría desear uno mejor, ni una caja mejor 
en que descansar. Una caja así le dará confianza y comodidad. Sigo hasta la casa acom-
pañado por el chac, chac, chac de la azuela.

Cora
Pues ayer mismo recogí los huevos de los nidales y me puse a cocer. Las tortas me sa-
lieron pero que muy bien. Dependemos casi por completo de las gallinas que tenemos. 
Son buenas ponedoras las pocas que nos han dejado las zarigüeyas y otras alimañas. Y 
las culebras, en el verano. En menos que se dice, se cuela una culebra en un gallinero. El 
caso es que nos costaron mucho más de lo que mister Tull pensaba, y como le prometí 
que el gasto lo compensaríamos con los huevos que pusieran, ahora voy a tener que 
andar con mucho tiento, pues por mí se compraron. Sí que pudimos haber comprado 
unas gallinas más baratas; pero fui yo misma quien dio su conformidad cuando miss 
Lavington me dijo que me aconsejaba criar unas que fueran de buena casta, y porque 
hasta mister Tull admite que una buena casta de vacas o de cerdos, a la larga, trae más 
cuenta. Pero, como hemos perdido tantos huevos, no nos atrevemos a quedarnos con 
ninguno para nosotros, pues yo no podría soportar los gruñidos de mister Tull, ya que 
si se compraron las gallinas fue por mí. De forma y manera que cuando miss Lavington 
me habló de las tortas, pensé para mis adentros que yo misma podría hacerlas y ganar 
lo bastante de una sola vez como para aumentar en el equivalente de dos gallinas el va-
lor limpio de mi averío. Y que, incluso, echando en ellas un huevo menos cada vez, los 
huevos me saldrían por nada. Y esta semana han puesto tantos, que no sólo he recogido 
bastantes más de los que pensaba vender y emplear en las tortas, sino que, además, 
aún me han quedado los suficientes como para que la harina y el azúcar y la leña del 
horno me salgan por nada.
Así, que ayer me puse a cocer con más tiento que nunca, y las tortas me salieron pero 
que muy bien.
Pero cuando fuimos esta mañana a la ciudad, miss Lavington me dijo que la señora ha-
bía cambiado de parecer y que no iba a celebrar la reunión.
–De todas formas, debiera quedarse con las tortas –me dice Kate.
–Eso es –digo–, aunque hay que hacerse cargo de que ya no las necesita.
–Debiera quedarse con ellas –dice Kate–. Claro que estas señoronas ricas de la ciudad 
pueden cambiar de parecer. Los pobres, no.
Las riquezas no son nada a los ojos de Dios, pues Él sabe ver dentro de los corazones.
–Quizá las pueda vender el sábado en la feria parroquial –digo–. Me salieron verdadera-
mente ricas.
–No sacará ni dos dólares por cada una –dice Kate.
–Bueno; en realidad, es como si no me hubieran costado nada –dijo–. Los huevos no 
tuve más que sacarlos de los nidales, y cambié una docena por azúcar y harina. En rea-
lidad, es como si las tortas no me hubiesen costado nada; hasta mister Tull sabe que los 
huevos que había en los nidales sobrepasan con mucho la cantidad que nos habíamos 
propuesto vender, de forma y manera que estamos como si nos hubiésemos encontra-
do los huevos o como si alguien nos los hubiese regalado.
–Ella debiera quedarse las tortas, pues ella misma las encargó –dice Kate.
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Dios sabe ver dentro de los corazones. Si es voluntad suya que no pensemos todos igual 
sobre la honradez, no soy yo quién para discutir los divinos designios.
–Yo estoy en que nunca tuvo necesidad de las tortas –digo–. Pero la verdad es que me 
salieron muy ricas.
Tiene la colcha subida hasta la barbilla, a pesar del calor que hace; destapadas, sola-
mente las manos y la cara. Descansa sobre la almohada con la cabeza en alto de forma 
que puede mirar por la ventana, y nosotros oímos a Cash cada vez que maneja la azuela 
o la sierra. Y aunque fuéramos sordos, casi podríamos, observando la cara de ella, oír a 
Cash, verle. Su cara está tan consumida, que los huesos se dibujan bajo la piel con líneas 
blancas. Tiene los ojos como dos velas que uno viera derretirse y caer su esperma en las 
arandelas de unos candeleros de hierro. Pero la salvación eterna y la gracia perdurable 
no han descendido aún sobre ella.
–Salieron muy ricas –digo–. Pero no como las tortas que Addie solía hacer.
Con sólo fijarse en la funda de la almohada, se puede saber cómo lava y plancha esta 
chica, si es que alguna vez lo ha hecho. ¡Ah, si abriera los ojos y se viera en manos y a 
merced de cuatro hombres y de este marimacho!
–No hay mujer por estas tierras que amase y cueza como Addie Bundren –digo–. De se-
guro que si ella se levanta y se pone a cocer, no vendemos las demás nada.
Debajo de la colcha no hace más bulto que una tabla, y ya sólo puede decirse que toda-
vía alienta por el crujir de las hojas del jergón. Hasta su pelo permanece quieto y pegado 
a sus mejillas, a pesar de que la chica está a su lado, en pie, dándole aire con el abanico. 
Mientras la miramos, se pasa el abanico a la otra mano, sin dejar de dar aire con él.
–¿Duerme? –chichisbea Kate.
–No. Está mirando a Cash; allí –dice la chica.
Podemos oír el ruido que hace la sierra en la tabla. Suena como un ronquido. Eula nos 
vuelve la espalda y mira por la ventana. Su collar hace juego con su sombrero rojo. Na-
die diría que sólo le ha costado veinticinco centavos.
–Debiera haberse quedado con las tortas –dice Kate.
Me hubiera venido muy bien ese dinero. Pero, en realidad, es como si no me hubiesen 
costado nada, salvo el hecho de cocerlas. Le diré que todo el mundo puede cometer 
un error, pero que no todos saben salir de él sin pérdidas; que no todo el mundo puede 
comerse sus errores: eso es lo que le voy a decir.
Alguien atraviesa el zaguán. Es Darl. No mira acá adentro cuando pasa frente a la puer-
ta. Eula le sigue con los ojos mientras anda, hasta que él desaparece por la puerta tra-
sera de la casa. Con una mano que levanta juguetea un poco con las cuentas del collar; 
después se atusa el pelo. Al darse cuenta de que la estoy mirando, sus ojos se turban.

Leyenda
Discurso del narrador
Discurso de 
Discurso de 
Discurso de 
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Algunos textos descriptivos, informativos o expositivos están organizados con ideas, esto 
significa que no están organizados con algún referente temporal. Más bien, su organización 
interna se da a través de categorías, es decir, clases de ideas agrupadas. Por lo tanto, su 
nivel de valoración en cuanto a la coherencia se tiene que mirar cómo las ideas se organizan 
en categorías y la cohesión a través del uso de referentes y conectores en su mayoría. En los 
siguientes ejemplos se muestra lo manifestado.

1. Un ejemplo para reconocer la cohesión en un texto informativo categorial

El siguiente ejemplo es tomado de Gatti y Wiese (1992) en donde se explica el tejido que 
se da una oración con otra, lo cual, es un buen ejemplo de la cohesión de un texto. 

Lea las siguientes oraciones.

1. Un bosque es un conjunto de vegetación.
2. En los bosques, la densidad del estrato de los árboles determina el desarrollo de 

los estratos vegetales inferiores.
3. Los matorrales son vegetales inferiores.
4. Los pastos son vegetales inferiores.
5. Existen numerosas variedades de bosques.
6. Ciertos tipos de bosques dependen de las especies vegetales que componen los 

bosques.
7. Ciertas variedades de bosques dependen del clima.
8. Algunas variedades de bosques dependen del suelo.
9. Las formas más desarrolladas de bosques corresponden a las selvas intertropicales 

y subtropicales.

Compare las oraciones anteriores con el siguiente texto.

Un bosque es un conjunto de vegetación donde la densidad del estrato de árboles de-
termina el desarrollo de los estratos vegetales inferiores, como los matorrales y los pas-
tos. Las variedades de bosques son numerosas. Estas dependen de las especies que 
componen, del clima, del suelo, etc. Las formas más desarrolladas corresponden a las 
selvas intertropicales y subtropicales.

Un texto contiene una serie de oraciones que guardan relaciones entre sí. Las oraciones 
agrupadas en el conjunto (A) comparten el mismo tema; pero no forman un texto porque 
no existen relaciones entre ellas. En cambio, el texto (B) contiene oraciones relacionadas 
entre sí. 

Las oraciones de un texto presentan las siguientes relaciones: referencia, conexión lógica 
y estructura lógica. Por medio de las relaciones anteriores se organiza la información del 
texto.

Unidad 10
Textos organizados con ideas o en tiempo estático

A

B
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•	 La referencia (deixis)
En un texto, unas partes se refieren a otras. Algunas palabras de una oración aluden a 
una palabra o a un conjunto de palabras de otras oraciones o de la misma oración.

Ejercicio
Estudie el siguiente texto y note en él la utilización de la referencia.

La acción terapéutica de la radiación se basa en la capacidad de inhibir y aun de 
detener definitivamente los procesos vitales de los tejidos afectados por ella. La 
acción nociva de los rayos puede producir reacciones locales (sequedad de la piel, 
eritemas y caída temporal del vello), las cuales pueden evolucionar, tardíamente, 
hacia el cáncer de la piel. Este conjunto de reacciones es conocido con el nombre 
de radiodermitis.

La acción terapéutica de la radiación 

se basa en la capacidad de inhibir y aun de detener 

definitivamente los procesos vitales 

de los tejidos afectados por ella. 

La acción nociva de los rayos puede producir reacciones locales (sequedad de 

la piel, eritemas y caída temporal del vello), las cuales pueden evolucionar, 

tardíamente, hacia el cáncer de la piel. Este conjunto de reacciones es conocido 

con el nombre de radiodermitis.

La referencia puede manifestarse de varias maneras en el texto.

•	 La anáfora es un tipo de referencia donde ciertas palabras (pronombres, 
adverbios, verbos) asumen el significado de palabras u oraciones 
anteriormente mencionadas en el discurso.

•	 La catáfora es otro tipo de referencia. Consiste en la anticipación que realiza 
una palabra de lo que va a venir en el discurso.
Ejemplo:

La acción nociva de los rayos puede producir las siguientes reacciones locales: 

(sequedad de la piel, eritemas, caída temporal del vello).

Ejemplo tomado de Gatti y Wiese (1992)
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2. Un ejemplo para reconocer la coherencia en un texto informativo

Otro aspecto que es importante para comprender un texto es la identificación 
de la coherencia, de tal manera que el lector puede tener una idea clara de su 
organización y así establecer con claridad las relaciones que existen entre las 
ideas. En el siguiente ejemplo se explica la forma de organización de un texto 
informativo. 

Ejemplo para comprender la coherencia en un texto

1. Lee las atentamente las siguientes oraciones. 

•	 El amianto se presenta en filamentos sedosos. 
•	 El amianto es un curioso mineral, muy abundante en Italia y Canadá 
•	 El amianto es muy resistente al fuego. 
•	 El amianto también se le encuentra en Francia y otros países. 
•	 El amianto se usa para hacer prendas de vestir destinados a los bomberos y 

obreros que trabajan en lugares donde hay fuego. 
•	 Sus filamentos del amianto son de varios centímetros de largo.

2. Clasificación de oraciones.

Clases Oraciones clasificadas

Aspecto físico
El amianto se presenta en filamentos sedosos. 
Sus filamentos del amianto son de varios centímetros 
de largo.

Distribución 
geográfica

El amianto es un curioso mineral es muy abundante en 
Italia y Canadá.
El amianto también se le encuentra en Francia y otros 
países. 

Característica 
particular El amianto es muy resistente al fuego. 

Uso
El amianto se usa para hacer prendas de vestir destinados a 
los bomberos y obreros que trabajan en lugares donde hay 
fuego. 

3. Redacción del texto.

Texto incoherente
El amianto se presenta en filamentos sedosos. Este curioso mineral es muy 
abundante en Italia y Canadá y es muy resistente al fuego. También se le en-
cuentra en Francia y otros países. Se le usa para hacer prendas de vestir des-
tinados a los bomberos y obreros que trabajan en lugares donde hay fuego. 
Sus filamentos son de varios centímetros de largo.
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El texto anterior está correctamente escrito. Las oraciones están bien construidas y 
después de su lectura podemos tener una idea de su aspecto físico, su distribución 
y la característica particular que define su utilidad. Sin embargo, este párrafo 
presenta serios problemas de coherencia, ya que no tiene una estructura clara. 
Es decir, las ideas que lo componen están desordenadas: Comienza hablando del 
aspecto físico, luego de su distribución geográfica y su característica particular, 
para después volver nuevamente a la distribución. Finalmente, presenta el uso 
que se le da y retoma el aspecto físico. Veamos a continuación el desarrollo del 
mismo tema en un párrafo que sí guarda la coherencia.

Texto coherente

El amianto se presenta en filamentos sedosos de varios centímetros de largo. 
Este curioso mineral es muy abundante en Italia, Canadá y Francia, principal-
mente. Debido a que es muy resistente a la acción del fuego, se le usa para con-
feccionar prendas de vestir destinadas a los bomberos y obreros que trabajan en 
lugares donde hay fuego.

Leyenda
•	Categoría aspecto físico.
•	Categoría distribución geográfica.
•	Categoría característica particular. 
•	Categoría uso

En este párrafo se puede apreciar que se inicia con el aspecto físico. Luego expone 
la distribución física; en seguida, la característica particular y finalmente, el uso 
del producto. Como se puede visualizar cada categoría se expone por completo y 
no retoma ninguna de ellas más adelante. Por lo que se puede decir que el texto 
escrito tiene coherencia.

3. El párrafo

Según Serafini (2007) Los párrafos desempeñan en el texto la misma función de 
los pilares en una casa: constituyen la estructura de la construcción. 

Los párrafos están separados entre sí por puntos y aparte, que evidencian la 
transición del uno al otro. Con frecuencia el párrafo coincide con el apartado, pero 
en el caso de unidades de información largas y complejas, un párrafo puede estar 
integrado por dos o tres apartados, e incluso más.

En los textos escritos hay varias formas de organizar los párrafos, el conocimiento 
de esta forma de organización ayuda también al lector comprender la estructura 
interna de los textos, sobre todo a comprender la relación entre las ideas.

A continuación, se presenta los diferentes tipos de párrafos y cómo estos se 
construyen.
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3.1 Párrafo de enumeración 

El párrafo de enumeración es uno de los modos más corrientes de organizar la 
información en un texto. Este tipo de párrafo permite presentar un listado de 
informaciones relacionadas entre sí.

Ejemplo:

La etiqueta del agua Buenaire incluye los tres elementos utilizados en las campa-
ñas publicitarias: un sol que representa la vida, una hoja de árbol que simboliza 
la naturaleza, y un cuerpo femenino estilizado que recuerda la importancia y el 
placer de sentirse ligeros.

Leyenda:
•	 Frase organizadora 
•	 Primer elemento 
•	 Segundo elemento 
•	 Tercer elemento

Ejemplo: 

Quien va a Cusco por trabajo o tiene mucho dinero, utiliza el avión; el amante del 
turismo, va en coche particular; quien desea viajar de forma económica prefiere 
el bus interprovincial. Hemos visto tres modos distintos de viajar a Cusco.

Leyenda:
•	 Frase organizadora 
•	 Primer elemento 
•	 Segundo elemento 
•	 Tercer elemento

En el último ejemplo, la frase organizadora está colocada detrás de los elementos 
de la lista, y por consiguiente los relaciona a posteriori.

3.2 Párrafo de secuencia
El párrafo de secuencia según Serafini (2007) “es un caso particular del párrafo 
de enumeración: los elementos se presentan por separado, pero además se 
ordenan según un criterio explícito, por ejemplo, cronológico”. 
En el párrafo de secuencia, los elementos se presentan a menudo en un orden 
temporal; el orden se explicita por medio de números o letras sucesivos.

Fuente: Serafini, M. (2007). “Cómo se escribe”. Con arreglos de los autores.
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Ejemplo:
Cómo copiar archivos de disco duro de una computadora a un dispositivo de 
almacenamiento externo (USB).

1. Colocar en la entrada de USB de la computadora el dispositivo de almace-
namiento externo.

2. Buscar en el disco de la computadora el archivo a ser grabado en dispositi-
vo externo 

3. Hacer un anticlic encima del nombre del archivo a grabar.
4. Seleccionar en cuadro de dialogo la opción “Enviar a” y hacer clic en el 

nombre del dispositivo de almacenamiento externo.
5. Hacer clic en la parte inferior derecha de escritorio en la barra de tareas y 

buscar el nombre del dispositivo externo.
6. Hacer un anticlic encima del nombre del dispositivo de almacenamiento 

externo y hacer clic en “Expulsar” en el cuadro de dialogo

3.3 Párrafo de comparación/contraste
El párrafo de comparación/contraste indica las semejanzas y diferencias entre 
dos o más objetos, situaciones, ideas o personas, comparándolos según cierto 
número de categorías.

En el desarrollo por descripciones contrapuestas cada una de las categorías 
se analiza por separado, comparando los dos o más objetos y mostrando 
sus diferencias. El párrafo finaliza cuando se han agotado las categorías de 
comparación.

Ejemplo:

Sócrates y los sofistas tienen en común el amor por la palabra y la habilidad en 
la discusión. Sin embargo, existen notables diferencias entre ellos.

Sócrates es el maestro que se propone ayudar al discípulo a conocerse mejor 
a sí mismo, a encontrar por medio del diálogo conocimientos que ya estaban 
implícitos en su interior, aunque ocultos; mientras que los sofistas se proponen 
como finalidad el enseñar y hablar bien sobre no importa qué tema. El diálogo 
socrático estimula a buscar la verdad y el bien, en tanto que los sofistas ense-
ñan habilidades oratorias útiles para conseguir el éxito en la vida de la Polis. El 
conocimiento del bien tiene como consecuencia, para Sócrates, un comporta-
miento éticamente correcto, mientras que los sofistas no se plantean el proble-
ma de la moral.

Leyenda:
•	 Frase que introduce la comparación
•	 Categoría de comparación socrático
•	 Categoría de comparación de los sofistas

Fuente: Serafini, M. (2007). “Cómo se escribe”. Con arreglos del autor.
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Hay también descripciones separadas, cada objeto es analizado por separado. 
Se construyen de esa forma dos frases (o dos párrafos) que tienen una estructura 
idéntica, con los términos de la comparación presentados en paralelo.

Ejemplo:

Sócrates y los sofistas tienen en común el amor por la palabra y la habilidad en 
la discusión. Sin embargo, existen notables diferencias entre ellos.

Sócrates es el maestro que se propone ayudar al discípulo a conocerse mejor 
a sí mismo, a encontrar por medio del diálogo conocimientos que ya estaban 
implícitos en su interior, aunque ocultos. El diálogo socrático estimula a buscar 
la verdad y el bien, y tiene tomo consecuencia un comportamiento éticamente 
correcto.

En cambio, los sofistas se proponen como finalidad el enseñar a hablar bien so-
bre no importa qué tema: enseñan habilidades oratorias útiles para conseguir 
el éxito en la vida de la Polis. Los sofistas no se plantean el problema de la moral.

Leyenda:
Frase que introduce la comparación
•	 Categoría de comparación socrático
•	 Categoría de comparación de los sofistas

Fuente: Serafini, M. (1994). “Cómo se escribe”. Con arreglos del autor.

En ambos casos, es posible presentar el contenido del párrafo mediante un 
cuadro de objetos/categorías, en el que aparezcan en las columnas los objetos 
comparados, y en las líneas las categorías comparadas. El cuadro correspondiente 
al ejemplo anterior es:

Sócrates Los Sofistas
1. Diálogo para intentar conocer 1. Diálogo para adquirir habilidad en 

la oratoria
2. Conocer la verdad 2. Sostener no importa qué tesis
3. Conocer el bien 3. Tener éxito en la Polis
4. Hacer el bien 4. Ningún problema moral

3.4 Párrafo de desarrollo de un concepto
En este tipo de párrafo de desarrollo de un concepto está presente una idea 
principal, que por lo general aparece al principio o al final del párrafo. Los 
elementos que la desarrollan están constituidos por palabras aisladas, frases 
breves, períodos enteros o incluso párrafos complejos. En los ejemplos siguientes, 
la idea principal se presenta en cursiva.
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Ejemplo
La jirafa posee una anatomía extraordinaria. Tiene un cuello larguísimo, y cada 
ejemplar posee un pelaje exclusivo, diferente del de sus semejantes (las man-
chas de la piel son como nuestras huellas dactilares). Su desproporcionado cue-
llo tiene, como el nuestro, tan sólo siete vértebras, pero muy alargadas. Final-
mente, de la cabeza del macho sobresalen unos extraños cuernecillos con los 
que golpea a sus rivales en celo.

Leyenda:
Idea principal        Primer elemento          Segundo elemento     Tercer elemento

Fuente: Serafini, M. (1994). “Cómo se escribe”. Con arreglos del autor.

3.5 Párrafo de enunciado/solución de un problema

El párrafo de enunciado/solución de un problema emplea la forma retórica de 
plantear y posteriormente resolver un problema para desarrollar un tema dado. 
Se utiliza en escritos descriptivos y también en los de tipo científico.

Ejemplo:

En primavera algunas personas padecen una forma particular de alergia, llama-
da comúnmente fiebre del heno. ¿Cómo deben comportarse? Para resolver sus 
problemas de forma radical, tendrían que trasladarse a una zona en la que no se 
diera en esa estación la difusión del polen nocivo. Dado que tal solución resulta 
difícil en la práctica, para disminuir las molestias pueden: a) evitar la exposición 
prolongada al aire libre; b) tomar fármacos (antihistamínicos).

Leyenda:
Premisa     Pregunta     Respuesta

Fuente: Serafini, M. (1994). “Cómo se escribe”. Con arreglos del autor.

3.6 Párrafo de causa/efecto
El párrafo organizado de causa/efecto presenta un acontecimiento o una situación 
seguidos por las razones que los han causado; se encuentra con frecuencia en 
textos argumentativos.

En este tipo de párrafo, se contraponen frases, períodos o apartados que 
presentan una relación de causa/efecto. La descripción de la causa puede 
preceder o bien seguir a la del efecto.

Ejemplos de párrafos de causa:
Mucha gente se mudó hacia Canadá desde Europa durante el siglo XIX porque 
ellos tuvieron muy pobres condiciones de vida en Europa

Ejemplos de párrafo de efecto
Las condiciones de vida en Europa fueron terribles. Por eso, mucha gente se 
mudó a Canadá en busca de mejores condiciones de vida.
Leyenda:
Causa      Efecto
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Antes de iniciar la primera lectura de esta unidad, te invito a llenar el siguiente cuadro sobre la 
desnutrición y la malnutrición.

¿Qué sé? ¿Qué quiero saber?

Texto 1

¿Es lo mismo la desnutrición que la malnutrición?

A pesar de que la malnutrición y la desnutrición están conectadas por la escasez de 
alimentos en el organismo, son muy diferentes.

¿Qué es la malnutrición?

La malnutrición se refiere a una alimentación desequilibrada, ya sea por exceso o 
por la escasez de diversos componentes o nutrientes que el organismo necesita, 
como las vitaminas, los minerales u otros. Es más común que este desorden aparezca 
en regiones desarrolladas por los altos índices de obesidad y sobrepeso que sufren 
estos países.

También se produce en niños que no tienen una dieta sana y equilibrada, que no 
consumen alimentos como pescado, verduras o frutas, y centran su alimentación en 
productos altos en grasas y azúcares.

Las consecuencias de la malnutrición para la vida de una persona son muchas, 
tanto físicas como mentales y sociales. Afecta a todo el metabolismo del cuerpo y a 
cada órgano del individuo. Entre los síntomas de la malnutrición se encuentra el 
desequilibrio importante de peso o de masa muscular, pelos y uñas débiles, incluso 

Unidad 11
Desnutrición versus obesidad
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puede ocasionar diarrea prolongada.

¿Qué es desnutrición?

La desnutrición se presenta cuando una persona tiene déficit o falta de nutrientes 
en su cuerpo y es causada por la poca o nula ingesta de alimentos, una alimentación 
inadecuada, alteraciones en el proceso metabólico o de digestión, además de otros 
factores como excreción mayor de los nutrientes

La desnutrición es una enfermedad grave, causada principalmente por una 
dieta inapropiada. Es decir, el organismo no recibe suficientes calorías y proteínas. 
Aunque también existen otros elementos que la originan, como la mala absorción 
de los nutrientes.

Es muy común en países subdesarrollados, ya que son regiones donde las personas 
tienen ingresos económicos limitados y no pueden ingerir una gran variedad de 
alimentos con todos los nutrientes que necesita el cuerpo humano.

Gran parte de la población desconoce actualmente el impacto de la desnutrición en 
el mundo y el nivel de pobreza en el que viven muchos países y que impide, 
especialmente a los niños, disponer de una dieta equilibrada, sino que tienen un 

régimen alimenticio insuficiente, una subalimentación.

Fuente: https://www.accioncontraelhambre.org/es/diferencia-malnutricion-desnutricion

 Luego de leer el texto, realiza los siguientes ejercicios.

1. Completa el siguiente cuadro con las características de la desnutrición y la malnutrición.

Aspectos Malnutrición Desnutrición

Se refiere a

Causa

En qué se parecen

2. ¿Cuál es el propósito principal del autor del texto anterior?

a) Criticar a la malnutrición y la desnutrición.

b) Presentar las características de la malnutrición y desnutrición.

c) Aclarar que la desnutrición y la desnutrición son propias de los países 
subdesarrollados.
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d) Describir los efectos de la desnutrición y la malnutrición.

3. ¿Por qué es importante conocer la diferencia entre malnutrición y desnutrición? Justifica 
tu respuesta.

4. Si estuvieras a cargo de la compra de alimentos en tu hogar, ¿qué alimentos comprarías 
más y qué alimentos menos? Sustenta tu respuesta.

Más Menos

¿Por qué? ¿Por qué?

Luego de realizar estas reflexiones, responde la siguiente pregunta.

¿Qué aprendí?
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Texto 2

Obesidad

La obesidad se considera frecuentemente como una condición de la abundancia. En 
realidad, en las naciones ricas, como los Estados Unidos, la obesidad es frecuente, 
mientras en la mayoría de los países pobres de África y Asia es mucho más escasa. Sin 
embargo, la obesidad o el sobrepeso son comunes en adultos y niños, incluso entre 
los pobres de algunos países no industrializados, sobre todo en naciones de ingresos 
medios. En varios países del Caribe, más de 20 por ciento de las mujeres se clasifican 
como obesas.

A la obesidad, en particular a la obesidad grave, se asocian altos riesgos de enfermedad 
coronaria, diabetes, hipertensión, eclampsia durante el embarazo, problemas 
ortopédicos y otras enfermedades. La obesidad se ha asociado con mortalidad excesiva.

Causas

Cuando, por un período prolongado, se ingiere más energía alimentaria de la que se 
gasta en el ejercicio físico, el trabajo y el metabolismo basal, se gana peso y se presenta 
la obesidad. Los estudios metabólicos demuestran que las dietas con un contenido 
alto en grasa tienen mayor probabilidad de inducir a la acumulación de grasa corporal 
que las dietas altas en carbohidratos. En este aspecto, no es evidente que los azúcares 
simples difieran de los azúcares complejos. Un alto consumo de grasa dietética se 
asocia positivamente con los índices de obesidad.

La obesidad rara vez se debe sólo a una disfunción endocrina (glandular). Una cantidad 
muy pequeña de consumo de energía alimenticia por encima de los gastos de energía 
es suficiente para conducir a la obesidad en unos años. El consumo de 100 kcal por 
encima de las requeridas por día (una tajada de pan y mantequilla, 100 g de papilla de 
maíz, 200 g de cerveza, 26 g o un poco más que dos cucharadas de azúcar) llevarían a 
ganar 3 kg por año, o 15 kg en un período de cinco años.

Aunque la obesidad se debe a un desequilibrio entre el consumo calórico y el gasto de 
energía, otras causas subyacentes —una condición metabólica, desórdenes endocrinos 
o factores genéticos— también pueden influir.

Entre las personas pudientes, la obesidad se debe en parte a la tendencia a hacer 
menos ejercicio y menor trabajo físico enérgico que las personas menos ricas. Los 
campesinos pobres que trabajan en agricultura y caminan largas distancias, queman 
una gran cantidad de energía debido a su alto grado de ejercicio. Cuando la gente rural 
se muda a las áreas urbanas y llega a ser más próspera, sus necesidades de energía son 
menores al no realizar trabajo físico pesado y pueden tener mayor acceso a alimentos, 
incluso comidas de alta densidad energética, que pueden contribuir a la obesidad. La 
obesidad se puede convertir en un círculo vicioso, debido a que una persona obesa 
puede tener más problemas que otras para caminar largas distancias o para realizar 
trabajo físico pesado.

La obesidad es tan común en los niños como en los adultos. Los niños obesos 
generalmente llegan a ser adultos obesos. Los niños alimentados con biberón y 
fórmulas infantiles, tienen más probabilidad de ser obesos que los que se alimentan 
con leche materna.

Fuente: https://www.fao.org/3/w0073s/w0073s0r.htm
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Después de la lectura del texto, realiza las siguientes actividades que te 
ayudarán a reflexionar sobre la lectura realizada.

Completa este esquema (diagrama o espina Ishikawa) deduciendo las consecuencias 
según el contenido del texto.

1. ¿Crees que se puede evitar la obesidad? Explica tu respuesta.

2. A diario realizamos diferentes actividades, ¿qué hábitos no saludables cambiarías y 
cuáles mantendrías?

Hábitos que no cambiaría Hábitos que cambiaría

Consecuencias

Causa

Si se ingiere más 
energía y no se 
realiza ejercicio

El consumo de 100 
kcal por día

Las caminatas de 
largas distancias

La obesidad
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Actividades complementarias

A partir de la lectura de los dos textos, responde las siguientes preguntas.

1. ¿Qué tienen en común los propósitos de los autores de los textos 1 y 2?

2. ¿Cómo promoverías en tu hogar hábitos saludables?

3. Elaboraremos un plan con instrucciones para realizar actividades físicas para 
evitar el sedentarismo durante una semana.

a) A través de una lluvia de ideas, haz una lista de diferentes ejercicios que 
puedes realizar.
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b)  Utiliza el siguiente esquema para organizar tu actividad física.

Día Horario Ejercicio Dificultad

(Subraya)

Lunes

Baja

media

alta

Martes

Baja

media

alta

Miércoles

Baja

media

alta

Jueves

Baja

media

alta

Viernes

Baja

media

alta

Sábado

Baja

media

alta

Domingo

Baja

media

alta

4. ¿Crees que la información que te brindaron los textos de la unidad te ayudarán 
a tener hábitos saludables? ¿Por qué?



Fundación Suyanasembremos para un mundo mejor

Lee atentamente los siguientes textos.

Texto 1

Texto 2

Unidad 12

Cuidando nuestro medio ambiente

El agua, líquido sagrado

El agua es un líquido vital

sin esta no podemos estar

todos la debemos cuidar

por nuestro propio bienestar.

El agua es necesaria para vivir

debemos cuidar el agua para existir

siendo el agua un líquido sagrado

por ello no debe ser contaminado.

De: https://brainly.lat/tarea/2659570

https://www.facebook.com/reciclemos.gt/photos

Texto 2
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Texto 3

Luego de leer los tres textos, realizaremos las siguientes actividades.

1. Completa el siguiente esquema con los datos del Texto 1.

Tema ¿A quién va dirigi-
do?

Propósito ¿Las imágenes se 
relacionan con el 

tema?

https://www.iberdrola.com/sostenibilidad/deforestacion-amazonas
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2. En el texto 2, ¿qué relación tiene el título con las cifras estadísticas?

3. ¿Cuál es el propósito del texto 2?

4. Deduce. ¿Qué situaciones crees que han motivado la elaboración de los textos 
y qué soluciones propone en ellos?

Textos Posible problema Solución

1

2

3

5. ¿Qué idea en común presentan los tres textos?

6. ¿Crees que los textos presentados en esta unidad propician un cambio en la 
actitud de los receptores? Justifica tu respuesta.
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Actividades complementarias

A partir de la lectura de los textos, realiza las siguientes actividades.

1. Redacta una opinión sobre el cuidado de nuestro planeta. Para ello, ten en 
cuenta las siguientes características.

•	 Escoge un tema para opinar, luego ampliarás información con la lectura 
de uno o más textos que complementen tus conocimientos. Luego de 
ser interpretado y analizado de manera minuciosa, utiliza la información 
con el objetivo de exponer argumentos sólidos.

•	 Primero, deberás asumir una postura (a favor o en contra). Luego, utiliza 
un argumento para respaldar tu postura y añade una evidencia.

Ejemplo:

•	 La tala de árboles está generando los efectos más graves 
en nuestro medio ambiente y en particular en el cambio 
climático (afirmación) porque anualmente se destruye 
miles de hectáreas de bosques. Los árboles capturan gases 
de efecto invernadero como el dióxido de carbono, evitando 
que se acumulen en la atmósfera y calienten nuestro planeta. 
(razonamiento) Los últimos reportes del Programa Nacional 
de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio 
Climático (PNCB) indican que la deforestación influye en la 
degradación de los ecosistemas forestales y provoca cambios 
en el clima del planeta (evidencia).

2. Planifica tu texto

Aspectos Contenido del texto

Tema

Postura

Argumento

Evidencia
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3. Utiliza algunas palabras de enlace para cohesionar el texto argumentativo1.

•	 Conectores para empezar un texto: para dar inicio; en primer lugar; 
primero y principal; todo comenzó.

•	 Para ordenar las ideas: asimismo; además; también; del mismo modo; 
por otra parte; en otras palabras; por otro lado.

•	 También podemos utilizar los organizadores, por ejemplo: en primer 
lugar; en principio; en segundo lugar; en resumen; para finalizar.

•	 Conectores para añadir ejemplos: para ilustrar; por ejemplo; para 
ejemplificar

•	 De conclusión: por todo lo anterior; por lo que se desprende que; en 
pocas palabras; mejor dicho; en otros términos; para terminar; por 
último; para finalizar; 

4. Ahora, escribe tu texto.

1 Tomado de https://tesisymasters.com.co/conectores-de-texto-argumentativo/#:~:text=Para%20ordenar%20las%
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¿Cómo empezar a ahorrar dinero? 
1. Haz un presupuesto personal

De esa manera vas a poder tener un mejor control de 
tu dinero. Con un presupuesto personal sabes cuánto 
dinero ingresa, cuánto requieres gastar y cuánto 
puedes ahorrar.

2. Fija un monto de ahorro mensual

Usualmente se recomienda que sea al menos un 10 
%, pero puede ser más. Una vez que elabores tu 
presupuesto personal vas a poder determinar cuál es la mejor cantidad para ti.

3. Ponte objetivos

Una de las mejores formas de ahorrar dinero es ahorrar sin saber qué harás en un 
futuro con ese dinero, porque puede hacer que pierdas la motivación. Por eso, 
planifica ahorros a corto, mediano y a largo plazo. Una vez que llegues a cada una 
de las metas que te has propuesto te alentarás a seguir ahorrando y te propondrás 
nuevos desafíos.

4. Planea tus compras de víveres antes de ir al mercado

De esa manera, solo comprarás lo necesario en cada visita, por lo que no desperdiciarás 
dinero en gastos que no estaban planeados.

5. Lleva tu propia comida al trabajo

Comprar comida en restaurantes, cuando trabajas o estudias fuera de casa, suele 
ser costoso, a la larga. ¿Quieres saber cómo ahorrar mucho dinero?, si preparas la 
comida en casa la noche anterior o muy temprano lo lograrás. Además, te asegurarás 
de tener siempre comida saludable.

6. Fija montos para fines recreativos

Cuando queremos usar dinero para divertirnos podemos caer en la tentación de 
gastar de más. Una forma de evitarlo es fijando, en el presupuesto personal, un 
monto para este fin. De esa manera, no lo sobrepasaremos al mes.

7. No uses la tarjeta de crédito

La tarjeta de crédito cobra intereses elevados, por lo mismo, es mejor que evites su 
uso si pretendes ahorrar. Evita la tentación de llevarla cuando salgas con amigos o de 
compras ya que puede darte la sensación de que tienes más dinero del que realmente 
dispones. Este consejo es una de las mejores formas de ahorrar dinero.

Unidad 13
Educación financiera

Texto 1
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8. Paga a tiempo tus deudas

De esa manera evitarás que te cobren penalizaciones por retrasos en los pagos. Ten 
en cuenta esto, especialmente cuando se trate de tarjetas de crédito o préstamos, 
ya que la tasa de interés suele ser alta. Además, retrasarte en los pagos afectará tu 
historial crediticio.

9. Prepara un fondo de emergencias

Un fondo de emergencias es un fondo aparte de tus ahorros. Este funcionará en 
el caso de que tengas que solventar los gastos de una emergencia médica o de 
desempleo. Puedes empezar, como en el caso del ahorro, fijando un monto mensual 
del 10% de tu sueldo. Lo ideal es que el fondo de emergencia sea de entre tres a seis 
meses la suma de tus gastos normales.

10. Compara precios

También puedes ahorrar comprando. Y una manera de hacerlo es comparando 
precios. Actualmente, esto es muy fácil de hacer ya que muchas veces ni siquiera 
tienes que ir a un establecimiento para encontrar la mejor tarifa, sino solo comparar 
entre tiendas online.

De: https://www.aldia.pe/blog/mejores-formas-de-ahorrar-dinero/mr 

 

Luego de leer el texto, realiza las siguientes actividades.

1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones NO es verdadera con respecto al ahorro de 
dinero?

a) Se debe ahorrar al mes por lo menos un 10 % de los ingresos y evitar 
tener a la mano la tarjeta de crédito.

b) Entre los consejos del ahorro se debe considerar un fondo para 
emergencias y otro para gastos en diversión.

c) Hacer tu lista de mercado y cocinar en casa te ayudará a cumplir tus 
objetivos de ahorro.

d) Para cumplir tus metas de ahorro, debes comparar precios cuando 
hagas tus compras y evitar los préstamos bancarios.
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2. Deduce, ¿qué situaciones crees que han motivado la elaboración de los 
consejos propuestos en el texto? 

Consejos Posible problema
1. Haz un presupuesto per-

sonal.

2. Fija un monto de ahorro 
mensual.

3. Ponte objetivos.

4. Planea tus compras de 
víveres antes de ir al mer-
cado.

5. Lleva tu propia comida al 
trabajo.

6. Fija montos para fines 
recreativos.

7. No uses la tarjeta de cré-
dito.

8. Paga a tiempo tus deu-
das.

9. Prepara un fondo de 
emergencias.

10. Compara precios.

3. Opina. ¿Es necesario cumplir con todos los consejos propuestos en la lectura 
anterior? ¿Por qué?

4. ¿Por qué es importante ahorrar? Justifica tu respuesta.
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Descubre los tipos de gastos que existen, desde los que no 
pueden escapar, hasta los que necesitas erradicar 

Los gastos que no controlas dañan tu salud financiera, pues no solo es que no puedes 
ahorrar, sino que en cualquier momento puedes necesitar endeudarte si sucede un 
imprevisto, provocando uno de los errores financieros más comunes y que te puede 
provocar problemas de dinero.
¿Qué es un gasto?

Los gastos son el pago de dinero que se usa específicamente en algún asunto en 
específico; es común que se destine el efectivo a la adquisición de bienes y servicios. 
Lo más saludable financieramente es que tus gastos vayan de acuerdo con tu nivel de 
poder adquisitivo, dependiendo directamente de tu salario, y en caso de tenerlos, de los 
ingresos extras. Lo ideal es que, en tu presupuesto del mes, puedas incluir todo tipos 
de gastos.

¿Qué tipos de gastos que dañan tus finanzas existen?

Una mala planificación del dinero puede provocar tener problemas de dinero en el corto 
plazo, puesto que la salud financiera puede ser delicada si eres una persona distraída o 
desordenada en la forma en la que administra su dinero.

Si no quieres tener problemas financieros, presta atención a los tipos de gastos, para 
que una vez que los identifiques, los disminuyas o los erradiques.

1. Los gastos fijos mal planeados. Se trata de aquellos gastos que debes realizar 
cada cierto tiempo de manera obligatoria. Es común que estos gastos tengan 
una periodicidad mensual y suelen no variar mucho en cuanto al monto que 
suponen. Aunque muchos de estos gastos son de primera necesidad, también 

Texto 2
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es posible que incurras en algunos que pueden ser excesivamente altos para tu 
nivel de ingresos, dañando tus finanzas. Por ejemplo, pagar una renta que sea 
mayor al 40% de tus ingresos es un gasto fijo mal planeado, puesto que no te 
dejará mucho margen para otros gastos y mucho menos para ahorrar.

2. Los gastos variables excesivos. Son aquellos que suelen no ser de un monto 
fijo en específico, ya que dependen del consumo de productos o servicios según 
las necesidades que tengas en el mes. Este tipo de gastos dañan tus finanzas 
porque, aunque puedas destinar una parte del presupuesto para cubrirlos, 
también es posible que, por su naturaleza, no puedas calcularlos con precisión y 
termines ocupando más dinero del que habías considerado. Un buen ejemplo es 
el importe por pagar del uso que le diste a tu tarjeta de crédito, pues el cobro es 
el total de lo gastado en ese periodo.

3. Los gastos de emergencia. Cuando tienes que hacer un desembolso de dinero 

que no tenías previsto en tu presupuesto y que el asunto no podía esperar a ser 
resuelto, incurriste en un gasto de emergencia. Este tipo de gastos son los que 
más pueden dañar a tus finanzas, si no cuentas con un fondo para emergencias. 
Los más comunes son las visitas de emergencia el médico, la compra de medicinas 
o una reparación urgente de la casa o el auto.

4. Los “gastos hormiga”. Se les llaman “gastos hormiga” a aquellos desembolsos 
que poco a poco se te van presentando durante el mes, sin que los tuvieras 
contemplados, pero que no son muy costosos de golpe. Sin embargo, al final 
del periodo suman bastante dinero que se restó del presupuesto y que, al no 
tenerlos en cuenta por lo bajo que suelen ser, se tiende a pensar que no habrá 
mucha diferencia al final del mes. Algunos de los ejemplos más comunes son los 
cafés en la calle o los antojos de capricho.

5. Los gastos flexibles. Se trata de los gastos que no hay forma de evitar, aunque 
sí es posible tomar una decisión sobre el monto que gastarás en ellos. Este tipo 
de gastos pueden dañar tus finanzas si no se fija un monto al principio del mes, 
bajando en rubros como en los gastos variables, puesto que, si no lo haces 
de esta manera, ambos gastos acaban sumándose. Por ejemplo, el regalo del 
cumpleaños de algún familiar o de algún amigo.

No contemplar estos tipos de gastos en tu presupuesto es uno de los errores 
financieros más comunes, que debes evitar para mantener una buena salud 
financiera y lograr tus metas de ahorro.

De: https://www.bbva.mx/educacion-financiera/blog/tipos-de-gastos.html
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Luego de leer el texto anterior, realiza las siguientes actividades que te ayudarán a 
comprender de forma reflexiva.

1. Completa el siguiente cuadro.

Tipo de gasto Desventaja

1. Gastos fijos

2. Gastos variables 
excesivos

3. Gastos de emer-
gencia

4. “Gastos hormiga”

5. Gastos flexibles

2. ¿Cuál de los gastos planteados en el texto es el más perjudicial a la economía de tu 
hogar?

3. Escoge uno de los tipos de gasto que según tú es imposible evitar cada mes. ¿Por qué?

4. ¿Qué propósito tuvo el autor del texto al escribir el texto? 

5. Menciona tres consecuencias de no hacer una planificación de gastos.
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Avanza,  proyecto que permite a jóvenes de entre 16 a 18 años abrir 
cuentas de ahorro, ¿en qué consiste?

Christian Lengua
13/04/2021 15H54

Los niños y adolescentes no podrán ser sujetos de crédito, porque tienen que ser 
mayores de edad, pero ya van conociendo lo que genera un vínculo con las entidades 
financieras.

El lunes pasado, la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso de la República aprobó 
por unanimidad con siete votos el dictamen que propone la ley que regula la cuenta 
de ahorros de niños y adolescentes. De esta manera, busca que los ciudadanos desde 
temprana edad puedan acceder a los servicios financieros y fomentar el ahorro.

De este modo, se retoma un proyecto de ley del año 2019, con algunos cambios, como 
la regulación de cuándo las cuentas deben ser mancomunadas entre los menores y sus 
padres o apoderados. Es así como se contempla que los adolescentes entre 16 y 18 
años podrán ser los titulares de sus cuentas sin tener ninguna autorización previa.

Al respecto, Luis Chávez-Bedoya, profesor de Finanzas de ESAN Graduate School of 
Business, comentó que se trata de una buena medida que los niños y jóvenes puedan 
acceder a estos servicios, para ir ahorrando poco a poco, y que vayan entrando al 
sistema financiero, teniendo algún récord, y que aprendan un poco más de los que 
ofrecen las entidades y cómo aprovecharlo. Sostuvo que es un buen punto de inicio.

Texto 3
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“La posibilidad de que tengan una cuenta, coadyuva a que hagan un mejor uso de los 
servicios financieros en el futuro, lo que genera inclusión y es positivo para la sociedad. 
Obviamente no van a ser sujetos de crédito, porque tienen que ser mayores de edad, 
pero ya van conociendo lo que genera un vínculo con las entidades financieras para 
que, cuando ya trabajen y tengan sus propios ingresos, puedan disponer de manera 
responsable y los usen adecuadamente”, precisó.

Según estudio de Ipsos Perú del 2017, citado por la Comisión del Congreso, 7 de cada 
10 adolescentes ahorran principalmente para financiar sus estudios y adquirir ropa y 
dispositivos tecnológicos, y el 21 % de la población de entre 13 y 21 años ya tiene 
un producto financiero. ¿De dónde salen los ingresos? Para Chávez-Bedoya los chicos 
manejan propinas o consiguen un trabajo temporal, lo que les permite disponer de 
ciertos montos.

Al ser consultado sobre si dichas cuentas deberían tener alguna restricción de compras, 
el docente expresó que si el adolescente tiene un dinero y es titular de la cuenta debería 
tener una libre disponibilidad para gastarlo, ya sea por medios virtuales o físicos, o para 
ahorrar.

Apuntó que hablamos de otra generación, con otra forma de hacer comercio e 
intercambio, “que no tiene que pasar necesariamente por manejar efectivo ni tampoco 
para obtener un bien físico. Podría ahorrar, por ejemplo, para comprar un juego y 
podrían hacerlo por sí solos”.

Otro de los beneficios que resaltó el economista es el acceso a la información sobre la 
seguridad de la cuenta, con lo que se va generando una cultura que no solo es financiera, 
sino también para el comercio electrónico.

“Si los mismos hijos tienen curiosidad por las cuentas, los padres podrían aprender 
jalados por esa curiosidad. Se puede generar una sinergia interesante o un círculo 
virtuoso para poder aprender de todos los servicios”, refirió Chávez-Bedoya.

Por su parte, Yang Chang, docente de Posgrado en Finanzas de la Universidad de 
Piura, la calificó como una excelente medida que debería incentivarse desde muy 
pequeños. “Esta medida desarrolla la bancarización y ayuda a enseñarles a ahorrar y 
manejar sus finanzas desde jóvenes”, puntualizó.

Sumado a eso, comentó que también ayudará a la digitalización dado que los padres 
podrían transferirles a los hijos fondos y ellos usarlos digitalmente para hacer sus 
compras personales.

De: https://elcomercio.pe/economia/peru/congreso-avanza-proyecto-de-ley-que-permite-a-jovenes-de-entre-16-a-18-anos-abrir-
cuentas-de-ahorro-en-que-consiste-ncze-noticia/
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Luego de leer el texto anterior realizaremos las siguientes actividades

1. Según el siguiente fragmento ¿a qué fecha se refiere “el lunes pasado”?

El lunes pasado, la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso de la República 
aprobó por unanimidad con siete votos el dictamen que propone la ley que regula 
la cuenta de ahorros de niños y adolescentes.

2. ¿A qué población está dirigida esta ley y qué beneficio tendrá?

3. ¿Cuál de los expertos dice que una consecuencia de la ley es que ayudará a la 
digitalización de las transferencias y para realizar compras?

4. La postura del experto Luis Chávez-Bedoya ¿es a favor o en contra del proyecto 
Avanza?

5. Señala quién brindó los datos porcentuales sobre los gastos que realizan los 
adolescentes.

6. ¿Cuál es la fuente de ingresos de los adolescentes?
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7. ¿Qué significan las expresiones subrayadas expresadas por Chávez-Bedoya?

“que no tiene que pasar necesariamente por manejar efectivo ni tampoco para 
obtener un bien físico. Podría ahorrar, por ejemplo, para comprar un juego y 
podrían hacerlo por sí solos”.

8. Según Yang Chang, ¿cuál sería la consecuencia de implementar el proyecto 
Avanza?
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Actividades complementarias

A partir de la lectura de los textos, realiza las siguientes actividades.

1. ¿Qué ideas en común presentan los tres textos leídos?

2. ¿Es importante una cultura del ahorro en nuestra familia?

3. Elabora un texto instructivo con recomendaciones de ahorro para las familias 
de tu comunidad

•	 Previamente, lee información para elaborar el texto instructivo. 

¿Qué es un texto instructivo?2

Se encarga de instruir al receptor sobre un tema en concreto. Por tanto, sus 
objetivos principales son las de dirigir las acciones o movimientos del receptor 
con el fin de ayudarle a realizar una tarea de forma efectiva.

El lenguaje debe ser conciso, simple y claro. Puede ir acompañado de gráficos, 
ilustraciones, fotos o gráficos.

Conectores que podemos utilizar en un texto instructivo: en primer lugar, en 
segundo lugar, primero, después, a continuación, finalmente, por último, etc.

Uso del imperativo, infinitivo y plural

Los verbos utilizados, al ser acciones que el usuario deberá realizar, suelen 
aparecer en imperativo. Sin embargo, es cierto que, con el fin de otorgar cierta 
impersonalidad al texto, en muchas ocasiones encontramos textos instructivos 
con verbos en infinitivo o la primera persona del plural (ya sea en forma de 
pasado, presente, futuro o alguna conjugación relevante en dependencia de lo 
que se quiera expresar).

−	 Ahora que ya están las dos piezas encajadas únelas y fíjalas mediante el 
tornillo correspondiente.

−	 El siguiente paso sería limpiar los sobrantes y dejarlo secar.
−	 Ahora seguiremos con el siguiente paso, en el cual pintaremos el jarrón.

2 Adaptado de:https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/como-hacer-un-texto-instructivo-5148.html
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•	 Planificamos el texto.

Aspectos Contenido

Título 

Instrucción 1

Instrucción 2

Instrucción 3

Instrucción 4

Instrucción 5

Descripción de la 
imagen que acom-
pañará el texto

•	 Ahora, escribe tu texto.
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Excursión a la ciudad imperial del Cusco

Un grupo de estudiantes del distrito de Accha, de la provincia de Paruro, entusiasmados 
con la idea de pasar el fin de semana en la ciudad del Cusco, se organizaron para planear 
el viaje. Se comunicaron para repartir funciones y ponerse de acuerdo: quién iba a 
comprar la comida, qué tipo de ropa llevarían, a qué hora iban a salir, cuánto dinero 
necesitaban para el traslado de ida y vuelta y la estancia en el lugar. Llegó el viernes 
por la tarde y todos, menos uno, se reunieron en la Plaza de Armas de Accha. En total 
eran ocho amigos, todos entusiasmados por el viaje y la experiencia que vivirían; sólo 
esperaban al último de ellos. Por fin hizo su aparición y todos le reclamaron su tardanza. 
Al momento de comprar los boletos de viaje, les dijo la vendedora que únicamente 
había cuatro asientos. El ánimo empezó a decaer entre los amigos pues pensaron que 
las cosas no estaban saliendo como lo planearon.

Aplica las siguientes estrategias.
1. Lee detenidamente el texto que describe la situación.
2. Describe los hechos de la situación.
3. Selecciona y describe los hechos deseados y los hechos reales.
4. Compara los hechos e identifica los que definirán el problema.
5. ¿Qué se necesita para lograr el objetivo?
6. ¿Cómo defines el problema?

Unidad 14
Hechos reales y deseados

ComparaciónSituación deseada Situación real

Análisis de los hechos

Necesidad

Problema

Situación
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Hechos:

Hechos de la situación deseada:

Hechos de la situación real:

Necesidad:

Problema:
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Actividades de investigación
1. Tomando en cuenta la actividad anterior, describe con tus propias palabras el con-

cepto problema.
2. Busca en tres diferentes fuentes bibliográficas qué es un problema.
3. Compara las definiciones; la propia y la de otros autores.
4. Elabora la definición final del concepto de problema.

Definición de problema:

Actividad
Practica y aplica lo aprendido en las siguientes situaciones.

Un reconocimiento a mi esfuerzo
Estaba hablando con mi papá sobre mi desempeño en el colegio y me dijo que, si yo aprobaba 
todos los cursos, reconocería mi esfuerzo con un viaje a cualquier parte del Perú que yo qui-
siera. Esto me hizo muy feliz porque, cuando terminé la secundaria, varios de mis amigos se 
fueron a estudiar, Unos a se fueron al Cusco, otros a Arequipa y a Lima. El deseo de verlos y pla-
ticar con ellos de lo que hemos hecho desde que dejamos de vernos es muy grande. Ahora me 
encuentro en una situación muy difícil porque mi desempeño no ha sido del todo bueno, estoy 
batallando con matemática y comunicación, llevo un promedio muy bajo para aprobarlas. He 
hablado con los profesores de estos cursos y están dispuestos a apoyarme, pero el tiempo que 
falta para terminar el año es muy corto. Tengo muchas ganas de ver a mis amigos y mi situación 
es muy complicada.

Hechos

Hechos de la situación deseada

Hechos de la situación real

Necesidad
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 Reflexión
¿Qué dificultades tiene definir un problema?

¿Por qué es importante definir bien un problema?

¿Qué pasa cuando no tengo el problema?
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La poderosa quinua
redaccionp21@peru21.pe

Actualizado el 28/02/2013 02:30 a.m.

Altamente nutritiva 

La quinua posee una alta cantidad de proteínas. De hecho, se estima que tiene el doble 
que el arroz. También tiene un gran contenido de vitaminas y minerales. Asimismo, 
cuenta con diversos aminoácidos que estimulan el crecimiento, el desarrollo intelectual 
y el sistema inmunológico. “La idea no es comer solamente quinua, sino balancearla 
con los demás grupos de alimentos. Por ejemplo, recomiendo comer quinua en vez 
de arroz”, dice Talía Schwartzman, directora de la carrera de Nutrición y Dietética de la 
UPC.

Arma de prevención

Además de los beneficios que aporta al desarrollo, la quinua es, también, una 
herramienta que ayuda a evitar la aparición del sobrepeso o de enfermedades crónicas 
como la diabetes. Si usted reemplaza la comida ‘chatarra’ por un buen plato de quinua, 
le hará un gran favor a su organismo.

Menú infinito

El interés por la quinua ha estimulado un boom en el área culinaria. De hecho, la quinua 
está destacando por su versatilidad a la hora de servir de insumo para la preparación 
de diversos potajes. Por ejemplo, se puede preparar guisos, tortillas, sopas, ensaladas, 
panetones, helados, bebidas, entre otros. Es cuestión de utilizar el ingenio. Si necesita 
ideas, descargue el nutrido recetario que ha lanzado el Instituto Nacional de Salud 
(disponible en www.ins.gob.pe).

De: https://peru21.pe/opinion/poderosa-quinua-95103-noticia/

Luego de leer el texto anterior realizaremos las siguientes actividades.

1. ¿Cuál es el tema del texto leído?

2. Diferencia las ideas principales (IP) de la complementarias (IC) anotando en el 
cuadro. Para ello recordemos los siguiente.

Cada párrafo tiene una idea ideas principal e ideas complementarias3.

Unidad 15
Nuestros productos andinos

Carácterísticas 
de la quinua

Las propiedades 
de la quinua

El boom de la 
quinua

Texto 1

3 Tomado de: https://brainly.lat/tarea/23067804
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Idea principal es la idea más importante que se dice sobre el tema y para 
ubicarla se responde la pregunta: ¿qué es lo más importante que me dicen 
sobre el tema?

Las ideas complementarias o secundarias son aquellas que tienen como 
función ampliar la información dada en la idea principal, aportando datos y 
demás información que permitan dar una información objetiva y completa 
sobre el texto que trata.

Ideas (IP) o (IC)

a. Si usted reemplaza la comida ‘chatarra’ por un buen 
plato de quinua le hará un gran favor a su organismo.

b. La quinua posee una alta cantidad de proteínas.
c. La quinua tiene el doble de proteínas que el arroz.
d. Por ejemplo, con la quinua se puede preparar guisos, 

tortillas, sopas, ensaladas, panetones, helados, bebi-
das, entre otros.

e. La quinua se destaca por su versatilidad a la hora de 
servir de insumo para la preparación de diversos po-
tajes.

3. Luego de leer el texto, trata de explicar con tus propias palabras el significado 
de los términos subrayados en el texto. 

Palabras Explicación 

Aminoácido 

Inmunológico

Ingenio 

4. ¿Por qué se afirma en el texto que la quinua es altamente nutritiva?
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5. ¿Explica con tus palabras lo que quiere decir Talía Schwartzman:

 “La idea no es comer solamente quinua, sino balancearla con los demás grupos 
de alimentos. Por ejemplo, recomiendo comer quinua en vez de arroz”.

6. ¿Qué puedes opinar sobre las propiedades y el valor nutricional de la quinua?

 

7. ¿Te pareció adecuada la información expresada en el texto La poderosa 
quinua?
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Texto 2

De: https://interaprendizaje.ipdrs.org/noticias-interaprendizaje/204-infografias-sobre-el-tarwi-o-chocho-son-resultado-del-foro-virtual-los-caminos-
del-tarwi-en-la-integracion-andina

Origen del tarwi

El tarwi: producción y bene�cios

Nombres comunes

Áreas de producción Usos potenciales

Bene�cios nutricionales
y de medio ambiente

Domesticado en la región andina desde 
tiempos preincaicos.

Encontrados restos de semillas en 
tumbas del período Nazaca (aprox. 500 
dC) en el desierto costero peruano.

Representaciones de la planta en 
pintuiras de grandes macetas de la 
cultura Tiahuanaco (500 aC a 1000 aC).

Repelente de plagas por el contenido de 
alcaloides.

Para desparasitar cuyes y ovinos.

Perú

Bolivia

Ecuador

1 895 Ha

10 628 Ha

5 974 Ha

Chocho / chochito

Ccequella

Perú

Bolivia

Ecuador

Quechua: tarwi o tarhui

Aymara: tauri

Chuchus muti

Chuchus

Tarwi
Proteína 49,6 %

Alto contenido en:
Aceites 16,9 %

Fibra 7,65 %

Aporta nitrógeno y
mantiene la fertilidad

del suelo

Soja
Proteína 36,5 %

“Este cultivo también tiene un 
bene�cio agronómico. Sus 
componentes (alcaloides y 

saponinas) actúan como repelentes 
para algunas plagas del suelo”.

“El tarwi sirve también como cultivo 
trampa para nemátodos, tal como 

lo demostraron Franco y Main en su 
artículo.”

¿Cómo incrementar el consumo del tarwi?

¿Cómo lo logró Ecuador?

Desafíos

Políticas estratégicas
Líneas de investigación
Plantas de procesamiento de tarwi
Sistematizaron formas tradicionales y 

novedosas de consumo
Se crearon recetarios y programas de 

radio y TV

Incrementar la disponibilidad de información acerca del tarwi // Especí�camente datos acerca de la 
producción, comercialización y consumo en la región.
Informar a la población sobre las cualidades nutritivas del tarwi.
Promocionar los procesos de transformación de tarwi en subproductos de fácil consumo.
Promocionar formas tradicionales y novedosas de preparación y consumo.
Incrementar puntos de distribución y adquisición de productos en base a tarwi.
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1. Luego de leer el Texto 2, ¿puedes determinar de qué trata cada cartel?

2. Deduce del cartel 1.

Preguntas Respuestas 
¿Con qué objetivo el 
autor del cartel 1 utilizó 
mapas?
¿Cuál fue el objetivo del 
autor para presentar las 
opiniones de expertos?
¿Con qué objetivo el au-
tor del cartel 1 presentó 
el origen del tarwi?

3. Deduce del cartel 2.

Preguntas Respuestas 
¿Con qué objetivo el au-
tor del cartel 2 menciona 
al Ecuador?
¿Con qué objetivo el au-
tor menciona diferentes 
países y cantidades?
¿Con qué objetivo el 
autor consideró los desa-
fíos?

4. Lee la infografía e indica, ¿qué significa “usos potenciales”?

Cartel 1 Cartel 2
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5. Es suficiente la información de las infografías leídas. Justifica tu respuesta.
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Texto 3

El olluco es peruano
Agosto 27, 2018 

El olluco es una planta domesticada en la época precolombina. 
Fue hallado en la costa del Perú con aproximadamente 4 250 
años de antigüedad. Asimismo, se han encontrado diversas 
manifestaciones artísticas con las formas de esta planta en diversas 
culturas. Las especies primitivas silvestres son originarias de Perú, 
Bolivia y el norte de Argentina. 

Las denominaciones del olluco son diversas. El nombre científico 
del olluco es Ullucus tuberosus caldas. En quechua y en aymara 
se llama ullucu o ulluma, ullucu. En español: melloco (Ecuador); 
olluco, ulluco, rubas (Colombia); rubia, ruba, tiquiño, timbos, 
mucuchi, michuri, michirui muguri (Venezuela), camarones de 
tierra, ruhuas, hubas, chugas, chigua, ulluca, ulluma (Argentina), 
papa lisa (Perú, España), en inglés: ulluco, melloco. Este tubérculo 
pertenece a la familia de los basellaceae. 
Es una planta de consistencia viscosa. Su cáscara es delgada y 
suave; su piel puede ser blanca, amarilla, verde claro, rosada, 
anaranjada, violeta o morada, que brillan debido a la capa de cera 
que lo recubre. Puede ser consumido sin la necesidad de quitarle la 
piel. Las hojas de este tubérculo son puntiagudas y poseen largos 
pecíolos, sus colores son variables. Las flores de esta planta son 
muy pequeñas de forma estrellada y varían de verde amarillo a 
rojizo y nacen en racimos. Su fruto puede ser alargado llegando a 
medir de unos 2 a unos 15 cm., también pueden ser curvados. La 
altura de la planta alcanza hasta los 50 cm de altura, adquiere un 
hábito rastrero al final de su desarrollo. El tallo es corto y compacto, 
mientras que en las silvestres son largos y delgados. 

Es uno de los cultivos más extendidos en Sudamérica, y en el Perú 
se encuentra en constante proceso de expansión agrícola, debido 
a su demanda por el agradable sabor y gran versatilidad para la 
gastronomía, así como por su resistencia a muchas plagas y la poca 
necesidad de pesticidas Para sembrar se utilizan los tubérculos 
pequeños sin ayuda de hormonas u otro tratamiento especial. Los 
tubérculos germinan y crecen fácilmente con temperaturas por 
encima de los 18° C. El olluco se cultiva igual que la oca, mashua 
y papas. 

Subtema:
El origen del olluco
Idea temática:
El olluco es una planta 
domesticada en la época 
precolombina

Subtema:
Denominaciones del 
olluco
Idea temática:
Las denominaciones del 
olluco son diversas

Subtema:
La descripción del olluco
Idea temática:
La descripción del olluco 
menciona cada parte de 
la planta

Subtema:
La siembra del olluco
Idea temática:
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El olluco constituye una buena fuente de carbohidratos en 100 
gramos de olluco tienen 62 kcal, 1.6 g de proteínas, 14.3 g de 
carbohidratos (menos que la papa blanca, que posee 22.3 g), 3 
g de calcio, 28 g de fósforos y 1.1 g de hierro. Ellos poseen un 
alto contenido de vitamina C. Contienen goma, pero no grasa y 
casi nada de fibra. Existe una considerable variación nutricional, 
especialmente en su contenido proteínico. También es medicinal 
facilita el trabajo de parto. Actúa contra los dolores de estómago, 
la jaqueca, tumores y la erisipela por lo que es considerada 
nutracéutica. Esta planta sirve también para curar animales del 
empacho o empastamiento pase usa ello se hace un extracto 
de olluco con agua cruda, jabón y sal, por vía oral siendo un 
medicamento de la etnoveterinaria.

En los Andes, el olluco es deshidratado con hielo dando origen 
a un producto duradero llamado llingli. Este generalmente es 
usado como harina y utilizado en la preparación de alimentos. 
Los ollucos secos (deshidratados) tiene un sabor más fuerte 
que en su forma fresca. El Perú exporta olluco en lata a los 
EEUU. A diferencia de otros vegetales, este tubérculo retiene 
su textura y gusto originales; sin embargo, se pierde un poco 
su color.

Este tubérculo tiene un amplio uso culinario como: sancochados, 
desmenuzados, rallados, horneados, sopa de melloco, olluquito 
con charqui (carne seca y salada) y ají de papa lisa. Las hojas verdes 
del olluco son nutritivas también. Está relacionada con la espinaca 
Malabar (basella rubra), la cual es ampliamente consumida en los 
trópicos como una hortaliza. En Colombia y Perú, las hojas del 
olluco son ocasionalmente consumidas en ensaladas. Ellas son 
añadidas en sopas al igual que la espinaca (tiene el mismo sabor).
En suma, el olluco al igual que la papa, la maca, la mashua, el tarwi, 
la quinua y otros productos andinos tienen características muy 
nutritivas y sabores únicos. Estos alimentos son la mejor muestra 
de la sabiduría de nuestros ancestros que lograron domesticarlos 
y que son la mejor herencia que nos toca aprovechar y cuidar.

Adaptado de: https://www.agronline.pe/noticias/agricultura/contando-la-historia-el-olluco-es-
peruano/

Subtema:
La composición nutri-
cional del olluco
Idea temática:
La composición nu-
tricional del olluco es 
medicinal

Subtema:
Las formas de conser-
vación
Idea temática:
Las formas de conser-
vación del olluco
provocan cambios de 
sabor o color.

Subtema:
El uso culinario
Idea temática:
El uso culinario es 
amplio.

Subtema:
Los productos andinos
Idea temática:
los productos andinos 
son herencia ancestral 
sabiduría
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Luego de la lectura del texto, realiza las actividades propuestas.

1. Lee el siguiente texto sobre el tema y el subtema4

Para resumir, organizar un esquema, analizar una exposición o, en general, 
estudiar a partir de textos, es importante que ubiques y jerarquices las ideas del 
texto. Para ello, lo más conveniente es identificar el tema. 

El tema es el asunto que se desarrolla en el texto. El tema puede girar en torno 
de cualquier tipo de entidad concreta o abstracta de la que se pueda hablar. 
Generalmente, se expresa en una frase breve que suele responder a la siguiente 
pregunta:

¿De qué trata el texto?

La información que presenta un texto es amplia y puede desarrollar diversos 
aspectos en párrafos lo que se denomina subtemas que son los asuntos 
particulares que se relacionan con el asunto central o tema.

2.  Lee el siguiente texto sobre la idea principal y las ideas temáticas5.

La idea principal del texto es el enunciado más importante que el autor 
presenta para explicar el tema. Las ideas temáticas de los párrafos son los 
enunciados que explican los subtemas. Las ideas temáticas se pueden hallar en 
diferentes partes de un párrafo: inicio, final o partes intermedias. No existe una 
cantidad o medida fija de ideas temáticas, pues depende de la extensión del 
texto, de su complejidad, de la claridad de su lenguaje, etc. Para identificar la 
idea principal, debes primero identificar o deducir el tema y luego preguntar:

¿Qué es lo más importante que se está diciendo de este tema?

Para identificar una idea temática, debes primero identificar o deducir el 
subtema y luego preguntar:

¿Qué es lo más importante que se está diciendo de este subtema?

Las ideas temáticas pueden estar explícitas o implícitas en el texto. Para 
asegurarte de que realmente estas destacando la idea principal y sus ideas 
temáticas, recuerda que:

•	 Son ideas que no abordan detalles como ejemplificaciones.

•	 Si desaparecen, dejarían al texto “sin parte importante de su contenido”.

•	 Si las señalas una vez, no es necesario volverlas a destacar si se repiten.

4 Ministerio de Educación (2014) Módulo de comprensión lectora 5. Quad Graphics Perú S.A.  pág. 30
5 ídem pág. 33
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3. Observa el texto el Olluco es peruano, al costado de cada párrafo se señala el 
subtema y la idea temática. Ahora contesta las siguientes preguntas:

•	 Según el ejemplo del texto leído, ¿cuál es la diferencia entre el subtema 
y la idea temática?

•	 Deduce el tema y la idea principal del texto leído a partir de los 
subtemas y las ideas temáticas.

Tema:

Idea principal: 

4. ¿Cuál es la intención del autor del texto El olluco es peruano?

5. Lee el siguiente texto de cómo elaborar un buen resumen6. 

El resumen es un texto que contiene las ideas temáticas de un texto más 
extenso (texto fuente). Esas ideas se organizan de forma coherente y sintética.

El resumen es importante porque es una técnica para incrementar nuestra 
capacidad de comprensión y retención de información.

6. Es el momento de elaborar un resumen en función de la lectura El olluco es 
peruano. 

Dale orden a las ideas para que logres coherencia y utiliza conectores7 para 
darle cohesión a las ideas temáticas al momento de elaborar el resumen. 

Tipos Ejemplos

Conectores de orden Primero, en primer lugar, en segundo lugar, antes, des-
pués, finalmente, por último, a continuación.

Conectores de secuencia Después, luego, en seguida, posteriormente.

Conectores para iniciar un nue-
vo tema

Por lo que se refiere a, acerca de, el siguiente punto es, 
con respecto a, otro punto es, en relación con, en cuanto 
a.

Conectores para organizar y 
diferenciar

Por otro, no obstante, en cambio, por una parte, por el 
contrario, ahora bien, por un lado, por otra parte.

Conectores para aportar más 
datos sobre un tema

A continuación, además, asimismo, así pues, después, 
luego

6 tomado de https://celee.uao.edu.co/uso-los-conectores/#:~:text=porque%2C%20por%20eso%2C%20puesto%20que,ende%2C%20ya%20
que%2C%20entonces.
7 adaptado de https://celee.uao.edu.co/uso-los-conectores/#:~:text=porque%2C%20por%20eso%2C%20puesto%20que,ende%2C%20ya%20
que%2C%20entonces.
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7. Inicia tu resumen
Resumen de El olluco es peruano
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Actividades complementarias

Luego de haber leído los textos, responde.

1. ¿Qué idea en común presentan los textos leídos?

2. ¿Cuál es el propósito o finalidad de los textos?

3. ¿Qué tienen en común la quinua, el tarwi y el olluco? Menciona tres 
características.

4. ¿La información sobre la quinua, el tarwi y el olluco es suficiente para promover 
su consumo en la alimentación de tu familia? Indica dos razones a favor o en 
contra.

Texto 2

Texto 3

Texto 1
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5. ¿Cuál de los tres productos ancestrales es el que consumes más? Indica por 
qué.

6. Ahora elaboraremos un afiche sobre tu producto favorito escogido, el cual 
estará dirigido a al público en general. Para ello primero realizaremos su 
planificación.

Recordar que el afiche es una representación visual que está integrada por 
imágenes y textos. Su principal objetivo es captar la atención del público al 
que está dirigido e invitarlo a adoptar una conducta que está sugerida en el 
mensaje.

Ahora iniciamos la planificación

Propósito ¿qué quiero comunicar?
Destinatario ¿A quién va dirigido?
Eslogan (es una frase corta y fácil de 
comprender y recordar, que estará 
en relación con el propósito estable-
cido).
Escoge una imagen que se relacio-
ne con el propósito de tu afiche.
Qué tamaño, color y tipo de letra 
tendrá el título y el eslogan.
Incluye textos cortos con informa-
ción corta sobre el producto que 
escogiste.

7. Realiza el boceto de tu afiche a continuación. Luego podrás elaborarlo en tu 
cuaderno o hacerlo virtualmente en la computadora.
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Control del sistema inmune
El sistema inmune es el conjunto de defensas del 
cuerpo en contra de gérmenes y factores externos 
que puedan hacerle daño. Ahora es cuando más 
necesitamos tener un sistema inmune fortalecido 
para luchar contra cualquier enfermedad. Pero 
un sistema inmune saludable requiere buenos 
hábitos, como una alimentación equilibrada y 
ejercicio regular; y se debilita si tienes hábitos que 
dañan tu salud. Echa un vistazo a la siguiente lista 
y hazte las preguntas:

•	 ¿Sueles experimentar episodios de 
resfríos o gripe?

•	 ¿Tienes alguna otra enfermedad? (por 
ejemplo, diabetes).

•	 ¿Tienes problemas de peso?

•	 ¿Llevas una vida estresante?

•	 ¿Duermes de manera irregular?

Si has respondido que sí a una o varias de estas 
preguntas, es posible que tu sistema inmune no 
esté en óptimas condiciones. Analicemos 6 señales 

Unidad 16

Salud física y mental

de debilidad inmunitaria y lo que puedes hacer 
para ayudar a las defensas naturales del cuerpo a 
combatir enfermedades:

•	 Estrés. Es posible que hayas notado que, 
luego de un proyecto importante o de una 
experiencia emocional fuerte, puedes caer 
enfermo. Esto ocurre porque el cuerpo 
secreta cortisol (la hormona del estrés), 
que afecta la habilidad de la piel de impedir 
el paso de ciertos gérmenes. El estrés 
continuo puede afectar el desarrollo de 
las células inmunes en el cuerpo y no les 
permite luchar contra las enfermedades1.

•	 Infecciones frecuentes (resfríos o gripes). 
Sufrir constantes episodios de resfrío 
o gripe al año puede ser una señal de 
inmunidad debilitada. Cuando te resfrías tu 
sistema inmune trabaja a máxima potencia, 
sube la temperatura del cuerpo y produce 
fiebre para luchar contra la enfermedad. La 
garganta te duele porque las células de las 
vías respiratorias producen inflamación para 
intentar evitar que el virus siga avanzando. 

Texto 1

Imagen: https://www.intramed.net/
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Si enfrentas muchas infecciones en un año, 
tu sistema inmune genera mucha tensión 
en tu cuerpo porque necesita producir 
anticuerpos a un ritmo acelerado.

•	 Cansancio y fatiga. Si sientes cansancio 
por más que duermas mucho, puede ser 
una señal de inmunidad debilitada1. Una 
mala calidad de sueño afecta la capacidad 
regenerativa de la piel, lo que puede 
dificultar la recuperación tras lesiones o la 
lucha contra enfermedades.

•	 Cambios drásticos en el peso. Si tu peso 
no es adecuado para tu altura (es decir 
que tienes sobrepeso, obesidad o bajo 
peso) puede que el sistema inmune se vea 
afectado. Si tienes sobrepeso2, un aumento 
en las células adiposas puede incrementar 
las células inmunes que secretan ciertos 
químicos, lo que produce una inflamación 
crónica que puede afectar la habilidad del 
cuerpo de absorber nutrientes esenciales. Si 
tienes bajo peso con deficiencia nutricional, 
es casi seguro que tu sistema inmune está 
debilitado, los huesos pueden estar más 
frágiles y es posible que sientas cansancio 
todo el tiempo4. Ningún extremo es bueno 
para la salud inmune.

•	 Las lesiones tardan más tiempo en 
curarse3. Si has notado que algunas lesiones 
pequeñas tardan bastante tiempo en sanar, 
es posible que se deba a que el sistema 
inmune está debilitado. El motivo de esta 
demora en el tiempo que tarda una lesión 
en sanar puede ser una inflamación crónica 
o incluso la edad, ya que nuestro sistema 
inmune empieza a debilitarse luego de la 
edad adulta temprana.

•	 Problemas estomacales. Si las bacterias 
buenas y malas del estómago se 
desequilibran, ello puede ocasionar que 
el sistema inmune trabaje a toda marcha. 
A su vez, eso puede producir diarrea, 
constipación y gases. Por lo general se debe 
a una insuficiencia de bacterias buenas en 
el sistema digestivo.

¿Qué puedes hacer para fortalecer el sistema 
inmune?

Si has notado algunas de las señales de inmunidad 
debilitada que mencionamos, no todo es malo. 
Si quieres saber cómo aumentar la inmunidad, 
aquí te mostramos algunos pasos simples que 
puedes seguir para ayudar a tu sistema inmune 
debilitado. Comienza a llevar hábitos saludables 
lo antes posible, con solo cumplir algunas normas 
simples que encontrarás a continuación:

•	 Para evitar infecciones, lava tus manos 
regularmente con jabón y agua cálida o 
con alcohol en gel. Evita tocarte los ojos, 
la nariz y la boca con las manos sucias.

•	 Lleva una alimentación saludable y 
equilibrada que incluya muchas frutas 
y verduras frescas. Así tu cuerpo tendrá 
las vitaminas y los minerales necesarios 
para una función inmune saludable. 
También puedes consumir suplementos 
vitamínicos y minerales para ayudarte a 
recuperar los niveles de micronutrientes 
saludables que tu cuerpo necesita5.

•	 Haz actividad física regular para reducir 
el estrés y mejorar la circulación. Estos 
factores son muy importantes para una 
función inmune saludable.

•	 Duerme bien. Duerme ocho horas todas 
las noches y verás cómo el sistema inmune 
se recupera más rápido.

•	 Disminuye el estrés. Si notas que hacer 
actividad física regular y una rutina de 
sueño saludable no son suficientes para 
reducir tus niveles de estrés, puedes 
probar métodos de relajación como la 
meditación y el yoga.

Fuente: https://www.redoxon.com.pe/sobre-inmUnidad-y-
tu-sustema-inmune/6-senales-de-un-sistema-inmune-debil-y-
como-reconocerlas
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A continuación, realiza las siguientes actividades referidas a la lectura del 
texto.

1. Según el texto, ¿qué significa la palabra inmune?

2. Completa el siguiente esquema

Causas Consecuencias

Secreción de cortisol

Dormir muchas horas

Deficiencia nutricional

Demora en sanar lesiones

3. ¿Qué es lo más importante que el autor nos quiere comunicar?

4. ¿A qué tipo de personas les favorecería leer este texto?

5. ¿Por qué es importante tener un sistema inmune controlado?

6. Según el texto, ¿es difícil fortalecer un sistema inmune? Justifica tu 
respuesta
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Texto 2

Ejercicios para cuidar tu salud física en casa

Es importante practicar algún tipo de ejercicio físico. Como sabemos, este no solo permite el 
desarrollo de diversos sistemas del cuerpo y reduce el riesgo de enfermedades, sino también, 
eleva la autoestima y mejora nuestro estado de ánimo.

“Ningún miembro de la familia, cualquiera sea su etapa de desarrollo, debería superar las dos 

horas sentado o echado, por ello, se pueden plantear diversas actividades físicas de acuerdo 

a la edad, con la finalidad de activar el cuerpo”, explica la coordinadora del Área de Deportes 

y Recreación de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT), Jenny Patricia 

Palacios Kouc.

¿Qué tipo de actividades podemos realizar? 

La especialista indica que existen algunos ejercicios idóneos para poner en práctica desde casa 

y, de esta manera, mantener nuestra salud, desarrollar habilidades físico-motoras y capacidades 

cognitivas; y promover la interacción e integración de los miembros de nuestra familia:

1. Juegos físicos-motores (de caminar, correr, saltar, lanzar y recibir, en espacios reducidos).

2. Baile.

3. Quehaceres de casa (cocinar, barrer, limpiar, arreglar y pintar ambientes, etc.).

4. Actividad física básica: caminar, subir y bajar escaleras, estiramientos, alternar sus 
actividades de casa con ejercicios sencillos (equilibrio, torsiones, semiflexiones).

5. Actividad físico-deportiva (rutina de ejercicios con secuencia lógica): usando algún 
aparato en casa (caminadora, bicicleta, etc.), siguiendo un programa televisivo, CD o en 
Youtube (fitness, aeróbicos, yoga, tai-chi, etc.).

La especialista explica que estos ejercicios deben realizarse de forma diaria durante 30 a 40 
minutos como mínimo y, de ser posible, dos veces al día. Además, la actividad física debe ir 
complementada con una adecuada alimentación.

“Ejercitarse es importante para evitar el sedentarismo, así como la aparición del estrés, el 
sobrepeso y de enfermedades como la hipertensión, la diabetes y el colesterol alto”, explica.

Queda claro que practicar una actividad física traer grandes beneficios para el desarrollo integral 
de la personal y contribuye con el mantenimiento de la salud ¡Aún estás a tiempo! Adapta una 
rutina de ejercicios a tu estilo de vida y notarás grandes cambios.

Fuente: http://www.tuproyectodevida.pe/blog/ejercicios-para-cuidar-tu-salud-fisica-en-casa
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Luego de la lectura del texto, realiza las siguientes actividades.

1. Completa la tabla con los datos que te piden sobre los ejercicios físicos según el 
texto leído.

Ejercicios físicos

Reduce 

Ejercitase 

Evita 

2. Utiliza tus propias palabras para explicar la siguiente opinión:
“Ningún miembro de la familia, cualquiera sea su etapa de desarrollo, debería superar 
las dos horas sentado o echado. Por ello, se puede plantear diversas actividades físicas 
de acuerdo a la edad, con la finalidad de activar el cuerpo”.

3. ¿Qué opinas sobre el desinterés de las personas para hacer ejercicio? Justifica 
tu respuesta.

4. ¿Por qué crees que las personas no realizan ejercicios? Explica tu respuesta.

5. ¿Cuál de las razones expuestas en el texto te resulta más convincente para 
realizar ejercicios?
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Texto 3

La vida saludable, un poema rico en rima y nutrición; la mejor forma de cumplir 
nuestra misión.

La vida saludable
Lizeth Yucra

Para una vida larga y saludable
Nada mejor que una alimentación sana
Desde tempranas horas de la mañana
Para que el día sea fructífero
Y el descanso nocturno sea tranquilo y amable. 

Para comenzar el día, una porción de fruta
Con un vaso de quinua o una taza de avena
Y, para acompañar, queso, huevo o pollito
Para que veas que el estómago cómo ya no suena
Porque habrás cocido sano y muy rico.

Para el almuerzo, una ensalada fresca de entrada
Quizás crema de huancaína con papa sancochada
Y de segundo, pescado fresco con lentejas
O brócoli saltado con arroz integral
Todo es rico, más si sabemos cómo balancear.

Para la noche, una comida ligera
Quizás una tostada con mermelada
O nuevamente verduras frescas
Pero si tienes ganas de un calentedo
No te excedas, sírvete medido
Y para que baje, una rica limonada.
La dieta no se trata de no comer
Sino de comer suficiente
Así como comer saludable
No se trata de comer incipiente
Sino comer lo que el cuerpo necesita absorber.

Fuente: https://twitter.com/prismaong/status/926946689600163840?lang=de
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Luego de leer atentamente el poema, realiza las actividades propuestas.

1. Determina el tono del poema8.

Recurso creado para transmitir la emoción que se debe sentir al leer un texto.

Sin tono, una pieza literaria se presentaría sin emociones y tendría el aspecto de un documento 
oficial. En literatura, existe una voz que narra los acontecimientos y dicha voz adquiere 
diferentes tonos que son claves para comprender la obra, e incluso entenderla desde el punto 
de vista del autor o de los personajes.

a) Elegíaco, poema de lamentación.
b) Satírico, poema cuyo objetivo es censurar con mordacidad o poner en ridículo a 

alguien o algo.
c) Irónico, es una forma de burla, y suele ir dirigida contra una persona en concreto.
d) Melancólico, poema que emite tristeza profundar.
e) Serio, poema solemne.

2. Explica el significado de la oración: “La vida saludable, un poema rico en rima y 
nutrición; la mejor forma de cumplir nuestra misión”.

3. ¿A quién está dirigido el texto?

4. La poetisa en su poema: ¿narra, describe, aconseja o expresa sentimientos?

5. ¿Qué efecto te causa el poema La vida saludable?

6. ¿Crees que el poema cumple con el objetivo de su creación? Justifica tu 
respuesta.

8 tomado de: https://celee.uao.edu.co/uso-los-conectores/#:~:text=porque%2C%20por%20eso%2C %20puesto%20que,ende%2C%20ya%20
que%2C%20entonces.
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Actividades complementarias

Luego de haber leído los textos, responde.

1. ¿Qué tienen en común los autores de los tres textos

2. ¿Consideras que el tema que planteas los tres textos está lejos de las 
costumbres diarias de tu familia? Sustenta tu respuesta.

3. ¿Por qué es importante cambiar la situación de las personas que no cuidan su 
salud física y mental? Justifica tu respuesta.

4. Elabora un texto aconsejando a un amigo que duerme pocas horas, juega video 
juegos y ha subido de peso durante la pandemia del COVID 19.
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