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Resumen 

En el presente Trabajo Final de Máster (TFM) se expone la elaboración detallada de una 

propuesta innovadora, mediante una Unidad Didáctica que integra lengua y literatura, con el 

fin de mejorar la competencia en comunicación lingüística, sobre todo en comprensión y 

expresión escrita, de un grupo de 1.º de ESO, al mismo tiempo que se aborda el argumento de 

El Lazarillo y, con él, su contexto histórico y literario renacentista.  

En esta línea, este es un proyecto de mejora educativa relacionado con la asignatura de 

Lengua Castellana y Literatura que ha sido implementado durante el período de prácticas en el 

IES Broch i Llop de Vila-real. A partir del currículo académico de la LOMLOE, el proyecto 

propone una serie de actividades pensadas para aplicar el enfoque comunicativo y la 

metodología en grupos cooperativos heterogéneos. Asimismo, a lo largo de las actividades 

diseñadas se trabajan cuestiones gramaticales y aspectos de coherencia y cohesión vinculados 

con las particularidades del texto narrativo. El principal objetivo es ofrecer herramientas, 

mediante métodos innovadores y motivadores, para que el alumnado aprenda a comprender y a 

relatar historias, además de trabajar los contenidos literarios del clásico literario propuesto.  

Con todo, se pueden adelantar algunas conclusiones extraídas a lo largo de este proceso. 

En primer lugar, presentar la lectura de un clásico literario en grupos cooperativos promueve 

actitudes motivadoras en el alumnado ya que, a partir del mismo, crean vivencias actuales 

colectivas e individualizadas. En segundo lugar, al servirnos del aprendizaje por 

descubrimiento, se ha observado cómo la autoestima del grupo aumenta con respecto a los 

saberes literarios que han percibido casi siempre como alejados de sus experiencias. Y 

finalmente, combinar todo esto con el diálogo colectivo y la participación activa ha permitido 

que el enfoque comunicativo no solo estuviera presente en la expresion escrita, sino también en 

la oral, y facilitara un clima de aula propicio para la situación de aprendizaje-enseñanza 

presentada.  

 

Palabras clave: didáctica de la literatura; programación integrada; enfoque comunicativo; el 

Lazarillo de Tormes; texto narrativo; aprendizaje cooperativo; aprendizaje por descubrimiento. 

  



 
 

Índice  

1. Introducción ........................................................................................................... 4 

2. Marco teórico ......................................................................................................... 5 

2.1. Competencia en comunicación lingüística ..................................................... 6 

2.2. Enfoque comunicativo.................................................................................... 7 

2.3. Aprendizaje cooperativo ................................................................................ 9 

2.4. Aprendizaje por descubrimiento y constructivismo ..................................... 11 

2.5. El texto narrativo en la Didáctica de la Lengua y la Literatura.................... 12 

3. Contextualización ................................................................................................ 14 

3.1. Centro ........................................................................................................... 14 

3.2. Grupo al que se dirige la Unidad Didáctica ................................................. 16 

4. Propuesta de programación: los amos cuentan quién fue Lazarillo .................... 19 

4.1.   Justificación y descripción de la Unidad Didáctica ....................................... 20 

4.3.    Competencias ................................................................................................ 27 

4.4. Saberes básicos, objetivos generales y específicos .......................................... 29 

4.5.  Metodología .................................................................................................... 30 

4.6. Descripción de las actividades ......................................................................... 30 

4.7. Resumen de la temporalización........................................................................ 41 

4.8. Evaluación ........................................................................................................ 42 

5. Conclusiones ........................................................................................................ 46 

5.1. Resultados y valoración del proceso didáctico ................................................ 46 

6. Referencias bibliográficas ................................................................................... 51 

7. Anexos ................................................................................................................. 54 

 



4 
 

1. Introducción 

El presente Trabajo de Fin de Máster (TFM) propone una mejora educativa como resultado del 

periodo de observación en el IES Professor Broch i Llop de Vila-real, durante las sesiones de 

Lengua y Literatura Castellana impartidas en un solo grupo de 1.º ESO, puesto que era el único 

grupo de Secundaria a cargo de la docente supervisora. 

Por su parte, cabe remarcar que los alumnos de este grupo son los únicos de todo el curso 

dirigidos al Bachibac1, con lo cual es una clase que se dedica a trabajar especialmente la lengua 

francesa en las optativas, con el fin de llegar al Bachibac con un bagaje previo en las materias 

específicas francesas.  

Sin entrar en detalles, que se ofrecerán en el apartado dedicado al contexto, este 1.º ESO 

06 es un grupo muy comprometido con el proceso de aprendizaje y dada su predisposición y 

buen ambiente de trabajo, gracias al cual consiguen ir al día con los contenidos académicos 

requeridos para el curso, la docente ha integrado contenidos literarios extraordinarios (El Cid, 

El Lazarillo y El Quijote) para anticipar el bloque literario del 2.º ciclo, que comenzarán en 3.º 

ESO, y permitirles un primer contacto con la tradición literaria en este curso, más allá de haber 

trabajado las figuras retóricas y la métrica que es lo que demanda el currículo.  

De esta manera, a partir de la actitud positiva del grupo, esta implementación didáctica se 

ha orientado al mismo objetivo, planteado por la docente titular, de superar la barrera que 

supone para el alumnado entrar en contacto con la tradición literaria hacia finales de la 

Educación Secundaria Obligatoria. Así, se ha tratado de ofrecer con esta propuesta una primera 

interacción con lo literario más motivadora y práctica, para un aprendizaje significativo.   

En este sentido, y sin olvidar que la prioridad en este curso es mejorar el dominio del uso 

de la lengua, puesto que esta es el sustento sobre el cual podrán consolidar conocimientos más 

complejos posteriormente, la propuesta de mejora consiste en trabajar lengua y literatura de 

forma integrada. Si bien es cierto que se trata de un grupo con facilidad de comprensión de los 

conceptos teóricos, a la hora de escribir todavía presentan deficiencias propias de la edad: 

contestar con respuestas cortas, no utilizar de forma correcta los signos de puntuación u omitir 

el uso de conectores, entre otras cuestiones que reflejan la falta de recursos para producir un 

discurso escrito. 

 
1 El Bachibac es un convenio educativo bilingüe y binacional entre España y Francia. Su objetivo es que 

los estudiantes obtengan el diploma de bachillerato español y el diploma del Baccalauréat francés, en el 

mismo curso académico, promoviendo tanto el aprendizaje de ambos idiomas y culturas, como la movilidad 

académica y profesional entre los dos países. Estos estudiantes siguen los planes de estudio de ambos 

sistemas educativos, por lo que también cursan asignaturas específicas de francés. 
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Por ello, junto a los apuntes teóricos que se les pretende ofrecer en torno a la obra de El 

Lazarillo de Tormes (1554), se prioriza facilitarles mecanismos de construcción del discurso e 

insistir en la dedicación al borrador previo, modificable hasta dar con el texto definitivo, pues 

ocurre la mayor parte del tiempo que se asume la tarea de escribir como lineal, por el orden en 

que se expresan los enunciados, y se entiende erróneamente que un texto escrito es un texto 

acabado per se. Sin embargo, escribir es un proceso cognitivo en el que la revisión y la 

reformulación es esencial para conseguir un producto verdaderamente pulido. Al no 

considerarlo así los alumnos, es frecuente encontrar erratas en sus escritos no motivadas por el 

desconocimiento, sino más bien por la falta de revisión, que impiden consumar la coherencia y 

cohesión del texto.   

Por esta razón se ha diseñado una Unidad Didáctica enfocada a trabajar la expresión 

escrita, en concreto a la confección de textos narrativos, a partir de los contenidos literarios de 

El Lazarillo (1554) y las herramientas discursivas que se les han ofrecido para que puedan 

generar un texto narrativo coherente y cohesionado.   

No obstante, cabe destacar que la Unidad Didáctica no pudo ser aplicada de la forma en 

la que originalmente había sido programada, pues, una vez comenzó la implementación, la 

supervisora  necesitó reducir el número de sesiones que acordamos que se podrían implementar, 

para atender urgentemente a la finalización de un proyecto de centro que debía desarrollarse en 

sus clases.  

Por ende, aunque ya estaban estructuradas las sesiones y establecidos los contenidos y 

actividades para impartirse a lo largo de siete sesiones, fue necesario adaptarse a las 

circunstancias sobrevenidas y reorientar la programación para implementarla durante cinco 

sesiones. Con todo, se ha tratado de mantener el  compromiso con los objetivos establecidos en 

el planteamiento inicial, dado que por logística no era posible un cambio de propuesta.  

Seguidamente, se presenta la propuesta didáctica inicial, se detalla cómo se adaptó la 

implementación a los imprevistos y cuáles fueron los cambios aplicados. A continuación, se 

exponen los resultados del grupo junto con los instrumentos de evaluación implementados y, 

para finalizar, se propondrá una propuesta de mejora sobre la intervención en el aula, además 

de una muestra de las narraciones creadas por el grupo. 

2. Marco teórico 

El sector educativo ha de responder a las necesidades sociales del momento histórico en el que 

se desenvuelve su actividad y, por ello, debe estar en un proceso de innovación constante. En 

consecuencia, las funciones del docente «son más complejas que nunca», ya que «deben 
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responder a las necesidades de una población estudiantil diversa y cambiante (…) y a unas 

demandas de excelencia reclamadas por todos los sectores de la sociedad» (Fullan, 1993: 5).  

Con este propósito, se implementan recursos innovadores en las aulas para la enseñanza 

de lenguas que, al margen de realizarse o no mediante las TIC, permiten la «innovación en la 

lengua oral y escrita» (Rivas Navarro, 2000: 18) gracias al compromiso metodológico y 

pedagógico del cuerpo docente, que acompaña la formación ideal de usuarios competentes de 

la lengua castellana, tras la etapa de Educación Secundaria Obligatoria.  

Con este propósito, a lo largo de estas páginas, la propuesta innovadora se fundamenta en 

la integración de saberes lingüísticos y literarios. Se observará cómo en las sesiones planteadas, 

la distribución del alumnado en el aula es cambiante y, por ende, la interrelación entre todos 

ellos es necesaria para un proceso de aprendizaje comprometido y eficaz.  

2.1. Competencia en comunicación lingüística 

Para plantear una innovación educativa es imprescindible, en primer lugar, entender el concepto 

de competencia en comunicación lingüística que actualmente se aplica en las aulas. Para ello, 

cabe remontarse a Chomsky quien, desde una postura generativista, acuñó el concepto de 

competencia lingüística, entendido como «el conocimiento inconsciente» que «un hablante-

oyente ideal en una comunidad hablante» tiene «de las estructuras de la lengua» (Maati, 2013: 

115).  

Sin embargo, es evidente que dar con un hablante-oyente cuyo conocimiento y uso de la 

lengua se corresponda con el ideal es un hecho poco probable, puesto que, tal y como señala, 

posteriormente, Hymes (1996), la perspectiva generativista de la teoría lingüística separa la 

«competencia lingüística» de la «actuación lingüística» (Hymes, 1996: 15). La actuación 

lingüística es aquella que permite enmarcar de forma concreta un uso dado de la lengua y, por 

ende, el contexto permite baremar la competencia del hablante, ofreciendo como información 

si el uso es adecuado al contexto o no, es decir, «la actuación es ‘real’, y la competencia 

subyacente» (Hymes 1996: 25). Así, Hymes considera necesario tener en cuenta las «reglas de 

uso» (Maati, 2013: 115) al valorar la competencia del hablante y, en consecuencia, propone la 

noción de competencia comunicativa para poder computar los problemas relacionados con el 

uso y los usuarios de la lengua de forma óptima, por tener en cuenta la situación comunicativa 

en que se desenvuelve dicha práctica lingüística (Maati, 2013: 115).  

Por ende, si comprendemos la lengua desde esta óptica, el rol de profesor de Lengua debe 

consistir en acercar el lenguaje al alumnado como un vehículo para relacionarse con ellos 

mismos y con el mundo. Consiguientemente, no solo es necesario hacerles conocer la lengua 
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de forma preceptiva como indica Chomsky, sino que también es crucial que la pongan en uso, 

tal y como alega Hymes, para desarrollar sus competencias de una manera real, sin sentir que 

la lengua es un objeto abstracto y desligado de la comunicación.  

Por esto mismo, entre las competencias curriculares actuales se encuentra la competencia 

en comunicación lingüística. Se ha de entender esta como la que nos permite «ordenar nuestro 

pensamiento (Comprensión), (...) expresar nuestro mundo interior (Expresión) y (...) 

relacionarnos en sociedad (Relación)» (Padilla, 2008: 180), y así lo confirma el Real Decreto 

217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de 

la Educación Secundaria Obligatoria:  

 

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita, signada o 

multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos y con diferentes propósitos 

comunicativos. Implica (…) valorar críticamente mensajes (...), así como comunicarse eficazmente con 

otras personas de manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa. (26) 

 

Con este fin, los docentes tienen a su disposición infinidad de herramientas y métodos 

innovadores que permiten trabajar la lengua desde diferentes enfoques. El enfoque 

comunicativo es el demandado por el currículo académico actual, ya que es el que se ajusta a 

esta necesidad de convertir a los adolescentes en hablantes competentes, en cualquier contexto 

comunicativo, con lo cual es imprescindible orientar la programación de Lengua Castellana y 

Literatura hacia esta perspectiva de trabajo.  

2.2. Enfoque comunicativo 

Con el fin de responder a la necesidad educativa de formar usuarios de la lengua competentes, 

es esencial reproducir y trabajar en el aula contextos comunicativos reales y, por ende, 

aplicables al mundo. En esta línea, el currículum académico demanda que la enseñanza de la 

lengua y la literatura se dé desde un enfoque comunicativo o, dicho en otras palabras, que esté 

comprometida con «establecer la comunicación, tomando en cuenta las necesidades del 

alumno», de tal manera que se promuevan las aptitudes necesarias para avanzar en las destrezas 

de comprensión y expresión oral o comprensión y expresión escrita, mediante «documentos 

auténticos» y cotidianos, «para una adquisición de la lengua más rápida» (Maati, 2013: 114).  

Este enfoque se recupera de las metodologías aplicadas en la enseñanza de lenguas 

extranjeras, que fueron promovidas y desarrolladas por el Consejo de Europa como propuestas 

innovadoras y que, posteriormente, se materializaron en el Marco común europeo de referencia 

para las lenguas (2001), hasta lograr consolidar el Nivel Umbral como un eje descriptivo 
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mediante el cual se pueden analizar «las necesidades individuales de los alumnos en situaciones 

reales de comunicación» (Maati, 2013: 116). Así se confirma en el propio MCER (2002: 9):  

 

El enfoque (…) adoptado (…) se centra en la acción en la medida que considera a los usuarios y alumnos 

que aprenden una lengua (…) como miembros de una sociedad que tiene tareas (…) que llevar a cabo 

en (…) un entorno específico. 

 

Estos programas se adoptaron en España para optimizar la enseñanza del español, ya que 

el prestigio del uso de esta lengua aumentó a nivel internacional y se necesitaba enseñar el 

idioma a aquellos emigrantes que el país acogía (Maati, 2013). Estas herramientas pedagógicas 

se tuvieron en cuenta en las reformas educativas españolas, con el fin de responder de una 

manera óptima a la realidad lingüística de los alumnos de las escuelas de España.  

A propósito de esto último, el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, que se aplica hoy 

en las aulas, aboga por este tipo de situaciones de enseñanza-aprendizaje de la lengua. Por ello, 

propone enseñar al alumnado a «interactuar de forma oral, escrita, signada o multimodal de 

manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos y con diferentes propósitos 

comunicativos» con el fin de «movilizar (...) destrezas y actitudes que permiten (....) 

comunicarse eficazmente con otras personas»  (Real Decreto 217/2022 de 29 de marzo). 

Aun con todo, este enfoque no viene a reemplazar las metodologías implementadas hasta 

el momento, sino que más bien readapta los principios y aproximaciones metodológicas previas 

«optimizándolas de manera ecléctica» (Maati Halima, 2013: 114). Con lo cual, enfoques como 

el «basado en la gramática», consistente en el estudio prescriptivo de las nociones gramaticales 

de la lengua; el enfoque «basado en el proceso», orientado a desenvolver estrategias cognitivas 

para la composición de textos; y, el enfoque «basado en el contenido», que se centra en el 

trabajo de la comprensión y producción de textos académicos (Cassany, 1990), dejan paso al 

enfoque comunicativo (o, basado en las funciones, en palabras de Cassany [1990]) que gracias 

a su énfasis en el uso de la lengua en múltiples contextos, integra y concilia todos los enfoques 

anteriormente mencionados, para dotarlos de la razón por la que es necesario aprender una 

lengua: responder a las demandas del día a día.  

Finalmente, con este objetivo, en la presente propuesta didáctica se plantea el trabajo de 

la Lengua —en este caso, la producción escrita— y la Literatura —concretamente, El Lazarillo 

y el género de la picaresca— tomando el texto como punto de partida para la interacción directa 

con los conocimientos, contextualizados en el uso concreto del mismo: el de relatar una historia 

de forma literaria. También, por medio del diálogo, para intercambiar ideas en torno a los 
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contenidos trabajados, tanto a nivel colectivo como grupal, será necesario afianzar los nuevos 

saberes para que los objetivos comunicativos entre los alumnos sean fructíferos. 

2.3. Aprendizaje cooperativo 

A partir de lo comentado en torno a la necesidad de dirigir la práctica de la lengua hacia el 

enfoque comunicativo, es necesario remarcar que implementar con éxito esta propuesta requiere 

de estrategias pedagógicas efectivas que promuevan tanto el aprendizaje significativo, como la 

participación activa entre el alumnado. 

En este sentido, cabe tener en cuenta que hay «dos aspectos complementarios» en la 

comunicación del aula: el «relacionado con la transmisión de la información», es decir, el que 

conforma la «dimensión teórico-tecnológica de la comunicación docente», y el relativo a «la 

relación personal (...) entre los actores del proceso» (García, et al., 2019: 9).  

Por ende, así como la práctica de la lengua necesita del conocimiento de nociones básicas 

de la misma, también debe estar motivada por la existencia de interacciones interpersonales que 

promuevan en el alumnado la necesidad de aprender a comunicarse de forma fructífera. Así, la 

lengua ya no solo es un objeto de estudio abstracto, sino que se convierte, a su vez, en la única 

herramienta útil con la que el alumnado, relacionándose, podrá acceder al saber. En 

consecuencia, es un error considerar como perjudiciales las conversaciones que se entablan 

entre los alumnos, pues estas tienen efectos positivos «en variables como la adquisición de 

habilidades sociales, el control de impulsos agresivos» y «la aceptación de normas» de 

convivencia. Todo ello colabora en un clima de aula propicio para el aprendizaje (García et al., 

2019: 21).  

En esta línea, el aprendizaje cooperativo es una de las metodologías pedagógicas que 

promueve la participación activa de los estudiantes y la relación entre ellos, asumiendo la 

cooperación y el respeto mutuo como pilares fundamentales, gracias a los cuales las 

responsabilidades quedan repartidas entre los propios alumnos y el docente.  

De esta manera, mientras los estudiantes actúan como agentes autónomos capaces de 

«planificar su trabajo y ejecutar (...) decisiones» (García et al., 2019: 15), el principal papel del 

docente será el de ser una «ayuda no directiva» (García et al., 2019: 20), es decir, un guía 

facilitador del aprendizaje autónomo de sus alumnos.  

Es por esto que, mediante el aprendizaje cooperativo, es posible la conversación ya no 

solo entre «profesor y alumnos» sino también entre «alumnos y alumnos» (García et al., 2019: 

7). Aun con todo, el docente debe estar pendiente de que esta última interacción se dirija a la 

tarea propuesta y no sea protagonizada por conversaciones banales, puesto que de esta manera 
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no se produciría la situación de enseñanza-aprendizaje esperada. Por tanto, es importante que 

el docente adopte el rol de mediador y en caso de que perciba interacciones contrarias a los 

objetivos de la propuesta debe reorientarlas a la tarea. 

Aunque hay varias técnicas para aplicar esta metodología, todas ellas se desenvuelven 

sobre el mismo enfoque: convertir al alumnado en el responsable de su esfuerzo individual y 

colectivo. Por esta razón, sentirán la necesidad de relacionarse e intercambiar información para 

alcanzar los objetivos esperados de la tarea final. En esta línea, junto con los saberes básicos 

curriculares se aprende también el valor de la «solidaridad» desde sus componentes 

«procedimentales» y «actitudinales», puesto que la cooperación «promueve el diálogo y el 

consenso para lograr (...) la solución de conflictos con el que construyen «un proyecto 

compartido» (García et al., 2019: 7) y, por ello, se genera una interdependencia positiva entre 

iguales que permite que los contenidos curriculares y las competencias clave se cumplan 

favorablemente, con un ingrediente motivador y creativo, gracias al cual pueden vincular la 

tarea del aula al fomento de lazos socio-afectivos.  

En relación con la presente propuesta didáctica, ha sido esencial pensar en el concepto de 

«triada cooperativa» que propone Zariquiey (2016), mediante el cual es imprescindible 

articular la dinámica de los grupos cooperativos, antes de ponerla en práctica, respondiendo a 

las siguientes preguntas: «¿se necesitan para hacer el trabajo?, ¿todos pueden participar?, 

¿somos capaces de monitorizar lo que ha hecho cada uno?» (96).  

En relación a la primera pregunta, en esta UD se da la interdependencia positiva, ya que 

el trabajo está dividido por fases (sintetizar la lectura, realizar el boceto y pulir la redacción) y, 

por ello, los integrantes encargados de cada una de las etapas de la redacción no podrán empezar 

su labor si sus compañeros no han aportado su parte, con lo cual es necesaria la ayuda mutua. 

En lo referente a la segunda pregunta, todos los integrantes participan en el trabajo, tanto es así 

que en las etapas en las que no pueden intervenir todavía, deben encargarse de escribir un diario 

para procesar metacognitivamente la organización de la tarea y los aprendizajes de la sesión. 

Finalmente, en respuesta a la última pregunta, cada uno de los roles tiene pautadas sus 

intervenciones y tareas individuales, pues incluso se indica a quiénes deben ayudar (por 

ejemplo, los sintetizadores ayudan a los constructores a crear el boceto, mientras que, los 

constructores ayudan a los redactores a pulir la redacción final), de tal manera que esto pueda 

verse reflejado en la armonía del producto final y la valoración del mismo. 
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2.4. Aprendizaje por descubrimiento y constructivismo 

En esta UD, también nos servimos de la metodología de aprendizaje por descubrimiento, una 

herramienta pedagógica para crear una situación de enseñanza-aprendizaje activa cuyo objetivo 

es que el alumnado interactúe, directamente, con el saber y sea capaz de vincular sus propias 

estructuras de conocimiento previas con nuevos contenidos.  

Para entender cómo surge esta metodología, y por qué se implementa actualmente en las 

aulas, cabe revisar las teorías constructivistas y sus autores más relevantes: Piaget, Vygotsky, 

Ausubel y Bruner.   

Dadas las distintas implicaciones que supusieron, en la percepción del aprendizaje, las 

teorías sobre la Competencia lingüística de Chomsky y la Competencia comunicativa de 

Hymes, surgió el Constructivismo en un intento de dar respuesta a cómo debía enfocarse la 

enseñanza de lenguas en la institución educativa. Aunque los autores implicados en esta 

corriente adoptan distintas perspectivas, lo cierto es que sus teorías no se han de entender como 

confrontadas, sino que sus estudios participan de una suerte de dialéctica mediante la cual se 

aportan distintos matices al debate que han revolucionado la educación hasta nuestros días.  

Así pues, se entiende que, pese a las diferencias, las teorías constructivistas se vuelcan en 

el estudio del aprendizaje como un proceso en el que la adquisición de nuevos conocimientos 

es posible gracias a que el propio individuo puede vincularlos con estructuras de saber 

previamente adquiridas. Así, mientras Piaget se centró en el estudio del «desarrollo psicológico 

(..) en situación de laboratorio y de abstracción de las intervenciones formativas» (Bronckart, 

1985: 41) y, por ende, pretendió «proveer a los pedagogos de datos» (Bronckart, 1985: 45) y 

herramientas con las que poder dirigir el desarrollo formativo del alumnado con la máxima 

homogeneidad y continuidad posible; Vygotsky entendió la formación como procesos de 

mediación dados en un contexto, cuyo marco debía convertirse de igual modo en objeto de 

estudio para poder optimizar las situaciones de aprendizaje implementadas (Bronckart, 1985: 

41). Es decir, para Piaget el objeto de estudio era abstracto y teórico, mientras que para 

Vygotsky era práctico y sociocultural.  

Estas teorías tuvieron gran repercusión y fueron el sustento para autores posteriores, como 

Ausubel y Bruner, gracias a los cuales, puede entenderse el concepto de aprendizaje 

significativo sobre el que se apoyan las metodologías activas actuales, sobre todo, la del 

aprendizaje por descubrimiento que nos ocupa.  Si bien Ausubel, en una línea más cercana a la 

de Piaget, centró su estudio en el método mediante el cual el docente debía impartir los 

conocimientos a sus estudiantes, fue quien acuñó el concepto aprendizaje significativo 

(Zariquiey, 2016: 9). Esta noción serviría a Bruner quien, inspirado por Vygotsky, estudió el 
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aprendizaje como un proceso en el que el alumno es el descubridor del saber, mientras que el 

docente constituye una herramienta mediadora del mismo (Martín Bravo y Navarro, 2011). 

Así pues, las aportaciones de Jerome S. Bruner, mediante su «Teoría de Categorización» 

(Baro, 2011: 5), fueron esenciales para destacar el «papel de la actividad como parte esencial 

de todo proceso de aprendizaje» puesto que «la condición indispensable para aprender una 

información de manera significativa es tener la experiencia personal de descubrirla», es decir, 

«el descubrimiento fomenta el aprendizaje significativo» (Baro, 2011: 5). 

Siguiendo estas nociones, en esta propuesta didáctica se presenta al docente como el 

encargado de ofrecer al alumnado las herramientas necesarias «para que este descubra por sí 

mismo lo que desea aprender» (Baro, 2011: 5), ya que, a pesar de que se den instrucciones 

teóricas sobre los textos narrativos, sus particularidades lingüísticas, la picaresca y El Lazarillo 

de Tormes, serán ellos quienes enfrentándose a los textos puedan extraer ideas previas a las 

indicaciones teóricas que se les vaya a ofrecer, mediante preguntas guía por parte del docente, 

para que los estudiantes se vean capaces de acceder a «lo desconocido» mediante sus 

razonamientos y puedan observan que sus aportaciones no distan de los contenidos que se van 

a abordar de forma teórica.  

Así, «al tratarse de un saber descubierto por su propia actividad resolutiva, el aprendizaje 

realizado por el alumno quedará integrado significativamente en sus estructuras cognitivas» 

(Barrón, 1991: 32), es decir, lo aprendido quedará anclado de una forma muy profunda y, por 

tanto, permanente. Si esto le ocurre al alumnado y tiene la oportunidad de ser consciente de 

ello, se estará fomentando el desarrollo de una competencia crucial para los procesos de 

aprendizaje: la Competencia de aprender a aprender. Mediante esta, el alumno es capaz de crear 

estructuras procedimentales permanentes, a las cuales podrá recurrir en caso de necesitar 

resolver obstáculos en su aprendizaje o, simplemente, desenvolver sus estrategias de 

aprendizaje autónomo.  

Finalmente, es relevante destacar que el presente TFM comienza con la aplicación de una 

evaluación diagnóstica al grupo, para evaluar sus conocimientos previos, pues de esta manera, 

se pueden adecuar la programación para que los estudiantes anclen los nuevos conocimientos 

sobre estos.  

2.5. El texto narrativo en la Didáctica de la Lengua y la Literatura  

La Didáctica de la Literatura no queda al margen de los planteamientos propuestos desde la 

Psicología y la Pedagogía para superar los nuevos desafíos planteados en el sector educativo.  



13 
 

Así, las nuevas corrientes en torno a la Didáctica de la Lengua y la Literatura, en su 

cometido de formar a usuarios competentes de la lengua castellana, se centran en el talante 

práctico de lo literario, puesto que se trata de una disciplina que muestra un determinado uso 

de la lengua y, precisamente por su carácter estético-lúdico, puede resultar mucho más atractivo 

y motivador interactuar con la literatura per se, sin más mediaciones teóricas que las 

estrictamente necesarias para que el alumnado pueda consolidar de una forma más eficaz 

«representaciones duraderas y verdaderas sobre la literatura»  (López de Parra et al., 2017: 71).  

Con todo, se propone orientar la enseñanza literaria hacia la consolidación de las 

competencias lingüísticas demandadas por el currículo, de tal manera que el texto literario 

constituye un instrumento a partir del cual desarrollar la comprensión lectora, fortalecer «el 

proceso lector y generar la apropiación de componentes gramaticales, como léxico, conectores 

y marcadores textuales» (López de Parra et al., 2017: 71).  Así, se refuerza, también, «la misma 

producción escrita» aparte de desarrollar la capacidad de virtualizar la tradición literaria a partir 

de dichas representaciones prácticas y tangibles (López de Parra et al., 2017: 71).  

Así pues, en la presente UD, se ha pretendido trabajar aspectos lingüísticos, relacionados 

con los textos narrativos (el uso de sustantivos y adjetivos para la alusión a los personajes; el 

empleo de los verbos y adverbios para las marcas temporales; la utilización de los adverbios de 

lugar y los sintagmas preposicionales para señalar los espacios internos y/o externos; el uso de 

los pronombres y la persona verbal para indicar el narrador; el empleo del estilo directo e 

indirecto en las intervenciones de los personajes; la utilización de conectores lógicos para la 

cohesión del texto…), a partir de la lectura de El Lazarillo de Tormes y su reescritura desde la 

perspectiva de los amos.  

De esta manera, a la vez que se están consolidando conocimientos lingüísticos y se están 

poniendo en práctica mediante la producción escrita, se realiza un análisis práctico del texto 

narrativo, a partir de textos extraídos de una obra adaptada de El Lazarillo de Tormes, gracias 

a los cuales es posible ubicarla en la tradición literaria, conocer el género narrativo al que 

pertenece (la picaresca) y el contexto social y literario en el que se enmarca.  

Si bien podría haber resultado más apropiado para trabajar en el aula una obra catalogada 

como Literatura Juvenil, lo cierto es que, aunque este tipo de literatura también puede resultar 

muy útil, no es estrictamente necesario aplicar «tácitamente» la «etiqueta de “inmadura” a la 

palabra literatura» (Mínguez, 2012:  91) para que sea útil a un alumnado cuyas competencias 

lingüísticas y literarias no están del todo consolidadas, sino que se puede contemplar igualmente 

el trabajo de los clásicos en aula, aunque asumiendo que «la adecuación al lector modelo tendrá 

un componente lingüístico importante ya que hay que recordar que esta literatura está dirigida 
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a un público en formación con una competencia literaria en crecimiento exponencial y que 

descubrirá palabras, estructuras, recursos, etc., a medida que entren en contacto con los libros» 

(Mínguez, 2012: 93-94).  

Es por esto por lo que se ha trabajado una adaptación de esta obra, pues la edad y las 

competencias lógicamente limitadas no suponen ningún obstáculo para acercar la tradición 

literaria al alumnado, además de que, precisamente, El Lazarillo de Tormes promulga valores 

con respecto a las buenas y malas conductas humanas, y pone en valor la necesidad de 

democratizar la educación desde la niñez, unas ideas que por edad pueden resultarles cercanas 

y ser de gran calado a lo largo de su formación.  

Finalmente, en relación con los aprendizajes vinculados al uso de la lengua, estos quedan 

orientados a la práctica del discurso escrito, y se ha partido de la idea que señalaba de 

Beaugrande (1982) al relacionar el proceso de redacción, en los alumnos con competencias 

lingüísticas todavía prematuras, con una sobrecarga cognitiva, puesto que tal y como señalan  

Sternberg (1980) y Bruner (1982), en la operación cognitiva que supone el proceso de redacción 

convergen dos modalidades de conocimiento: la metacognición, que se encarga de controlar 

conscientemente la actividad; y, los conocimientos procedurales que son aquellos con los que 

el alumnado es capaz de saber hacer sin ser plenamente conscientes de lo que se está haciendo. 

Así, en el proceso de redacción convergen tareas simultáneas que conllevan a los usuarios de 

la lengua menos experimentados a la sobrecarga cognitiva mencionada (Apud Camps, 1989).  

En consecuencia, tal y como propone Ausubel (1976), para que pueda resultar 

significativo el aprendizaje de la redacción como un proceso en el que intervienen diversas 

áreas de nuestro conocimiento de forma simultánea, son imprescindibles unas instrucciones 

previas que permitan asimilar todos estos procesos de una forma más efectiva, además de las 

interacciones entre alumno-profesor y alumno-alumno para pautar las coordenadas de 

redacción (Apud Camps, 1989). Todo ello permite controlar de forma óptima las operaciones 

cognitivas que comporta el proceso de redacción. En su momento, se especificará de qué 

manera se aplican estos conocimientos a la realidad del aula.  

3. Contextualización 

3.1. Centro  

El IES Broch i Llop se encuentra en Vila-real, localidad que cuenta con 51.000 habitantes 

aproximadamente. El centro se ubica en la entrada sur de la ciudad y, por esta razón, no solo 

acoge a alumnado local, sino también al de otras localidades como son Burriana, Almazora, 
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Castellón y Nules, entre otras. Además, estos otros municipios aparte de interesarse por su 

oferta de Educación Secundaria Obligatoria, también tienen en cuenta al centro porque oferta 

el Bachillerato de Artes, juntamente con el Humanístico y Social y el Científico. Asimismo, 

también proporciona cursos de Formación Básica Profesional. En definitiva, el centro cuenta 

con una totalidad de 907 alumnos (559 en la ESO; 258 en Bachillerato y 90 en FB).  

En general, el alumnado matriculado en el centro pertenece a la esfera socio-económica 

media, aunque también hay discentes de perfil más desfavorecido. También este instituto se 

erige como un centro multicultural dada la diversidad étnica que convive: aparte del alumnado 

español, tiene mucha presencia el alumnado marroquí, argelino, rumano, gitano, 

latinoamericano, búlgaro, ucraniano, ruso, anglosajón, entre otros muchos, que permiten al IES 

Broch i Llop aprovechar toda su riqueza lingüística y cultural para organizar programas 

ERASMUS y erigirse como un centro de calidad, plurilingüe e inteligente de referencia.  

En este sentido, las lenguas oficiales que se trabajan en el centro son el castellano y el 

valenciano; pero también cuentan con lenguas extranjeras como francés e inglés, teniendo en 

cuenta, además, que ofrecen cursos de Bachibac en los que se trabaja especialmente la lengua 

francesa. Asimismo, también hay una línea de Secundaria que va dirigida hacia el Bachibac, en 

concreto, solo hay un grupo por cada curso y, precisamente, en el grupo destinado al Bachibac 

de primer curso es en el que se ha implementado la propuesta didáctica: el 1.º ESO 06.  

En lo que concierne a la asignatura que nos ocupa, Lengua Castellana y Literatura, el 

departamento didáctico atiende a unos criterios propuestos de base, estipulados por curso y 

ciclo académico. En este sentido, se ha establecido que los saberes básicos  en esta materia 

quedan divididos en bloques por ciclo, es decir, durante el primer ciclo de secundaria, 1.º y 2.º 

ESO, los contenidos se enfocan en impartir Lengua, mientras que en el segundo ciclo, 3.º y 4.º 

ESO, los nuevos contenidos se centran en la Literatura, aunque reservando también tiempo al 

repaso de contenidos lingüísticos. En el caso de 1.º ESO los criterios establecidos por el 

departamento didáctico son los siguientes:  

1.º ESO:  

a) 60%: pruebas (escritas u orales) sobre saberes básicos de la materia. 

b) 20%: situaciones de aprendizaje diarias, orales o escritas. 

c) 10%: libros de lectura (uno por cada evaluación), valorados por un examen o trabajo.  

d) 10%: actitud. 

Las faltas de ortografía restan 0,1 hasta un máximo de 3 puntos (en trabajos y/o exámenes), con la posibilidad de entregar 

trabajos voluntarios para subir la nota hasta un 0,5.  

Sin embargo, cada docente realiza las modificaciones que considera oportunas para 

adaptarse al grupo. En el caso particular del grupo al que se dirige la unidad didáctica, y como 
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ya se ha comentado, la docente titular ha considerado pertinente incluir en su programación 

contenidos vinculados a la tradición literaria a través de El Cid, El Lazarillo y El Quijote. 

3.2. Grupo al que se dirige la Unidad Didáctica  

La propuesta didáctica resulta de la observación llevada a cabo en el grupo de 1.º ESO 06, una 

clase con una ratio de 25 alumnos, en la que no hay alumnos con Necesidades de Educación 

Especial (NEE), por lo que no ha sido necesaria ninguna adaptación curricular. Lo único que 

cabe destacar es que hay cuatro miembros galardonados con premios de excelencia académica 

que otorga el Ayuntamiento de Vila-real al finalizar la etapa de primaria.  

Este curso está habituado al trabajo colaborativo en grupos heterogéneos, por ello se ha 

elegido este método de trabajo, tomando las combinaciones preestablecidas por la docente 

titular que, anteriormente, ya había comprobado que funcionaban: cinco grupos de cinco 

integrantes cada uno. 

El nivel educativo del grupo se encuentra en un baremo del bien al sobresaliente, con una 

tendencia clara hacia el notable. En este sentido, con el fin de poder contrastar los resultados de 

la unidad didáctica, en la siguiente tabla se encuentran las calificaciones del grupo tras el 

segundo trimestre: 

2.º trimestre  

Nota media  Aprobados  Suspendidos Media desglosada 

 

8,11 

 

92% 

 

8% 

Exámenes Lectura Trabajo diario  Actitud  

7,65 8,30 8,5 8 

Tabla 1, calificaciones del 2.º trimestre del grupo en el que se imparte la UD. 

Como se observa, se trata de un grupo que funciona muy bien y que no presenta muchas 

dificultades frente a los nuevos retos del curso académico.  

Sin embargo, como nuestro objetivo es impartir lengua y literatura integradas y a lo largo 

de este trimestre se han centrado en contenidos de lengua, es interesante tener en cuenta cómo 

ha funcionado su primer contacto con la tradición literaria a partir de El Cid, teniendo en 

consideración que en el curso en el que se encuentran no es habitual dedicar tiempo a los 

clásicos literarios: 

Examen de El Cid 

Nota media  Aprobados  Suspendidos Media desglosada  

 

5,9 

 

65% 

 

35% 

Contextualización de un fragmento en la obra Preguntas teóricas  

6 5,8 
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Tabla 2, resultados del grupo frente a su primer examen de contenidos literarios. 

Como se observa, los resultados no van en consonancia con los observados anteriormente, 

pues hay un porcentaje mucho más alto de suspensos y los aprobados ya no alcanzan el notable, 

con lo cual ha habido una variación en su rendimiento que debe ser analizada y reconducida a 

una mejora de estos resultados. Con este propósito, se plantea la presente Unidad Didáctica, ya 

que, a raíz de las observaciones realizadas  se pueden señalar tres problemáticas que pudieron 

afectar a estos resultados:  

1. Es un grupo que acostumbra a trabajar contenidos de índole lingüística y, por ende, 

conciben la literatura como una materia distinta y ajena. Además, la docente no aplica la 

integración horizontal de estos saberes básicos en el aula, sino que fomenta su separación 

llegando a dedicar todo un trimestre a los contenidos de lengua. Asimismo, en el momento 

en que se introduce la literatura en el aula con El Cid, plantea al alumnado que durante 

esta evaluación se alternarán los exámenes de literatura y lengua, de tal manera que el 

examen será o literario o lingüístico, y lo justifica con argumentos como que es necesario 

que descansen de contenidos tan teóricos. Así pues, la propia profesora genera una 

predisposición a sentir la literatura como algo ajeno a la lengua y, además, complicado y 

alejado de su experiencia, por lo que pueden sentirse más inseguros frente a un examen 

de literatura que uno de lengua.  

2. La profesora tiene a sus estudiantes habituados al diálogo en clase, es decir, sus clases 

son muy participativas,  sobre todo  cuando se trata de contenidos de lengua. En cambio, 

esta dinámica cambia con los contenidos literarios: las sesiones se vuelven 

unidireccionales con escasas intervenciones del alumnado, por lo que es posible que 

asuman que aparte de ser la literatura algo distinto al la lengua, es inaccesible, puesto que 

no se les permite participar de ella, sin haber recibido previamente una clase magistral de 

nociones teóricas.  

3. Por último, durante las sesiones dedicadas a trabajar los contenidos literarios relacionados 

con El Cid, en la medida en la que empezaban a intervenir los alumnos, se percibía que 

sí entendían las nociones teóricas; sin embargo, luego no han sido capaces de trasladarlas 

al examen.  

Tras las observaciones realizadas, puede entenderse que, al estar acostumbrados a 

examinarse de contenidos lingüísticos, no están habituados a responder preguntas de forma 

extensa, sino más bien a rellenar huecos, relacionar conceptos ya escritos o, en todo caso, 

escribir alguna definición muy concreta y demasiado pautada por los apuntes que han estudiado.  
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Asimismo, se ha observado también que en los exámenes del libro de lectura, que suelen 

ser preguntas de respuesta breve, la profesora insiste en que construyan su respuesta a partir de 

una oración completa y no con palabras sueltas; sin embargo, pese a las advertencias, las 

respuestas de la mayoría continúan siendo excesivamente concisas.  

En este sentido, se entiende que tienen problemas con el discurso escrito, puesto que 

durante las sesiones demuestran que entienden bien los conceptos y los saben relacionar, pero 

a la hora de trasladarlos de forma desarrollada en el examen, el formato de respuesta corta al 

que están acostumbrados les limita la expresión de sus verdaderos conocimientos.  

En consecuencia, a raíz de esta problemáticas, se planteó la presente Unidad Didáctica 

para proporcionarles herramientas básicas de expresión escrita, tales como  puntuación y el uso 

de conectores lógicos, con las que poder enfrentarse al desarrollo extenso, por escrito, de sus 

ideas y hacerlo, además, aprovechando el Lazarillo de Tormes como contenido literario que la 

profesora titular tenía programado, con el fin de acabar con la separación entre los saberes de 

lengua y literatura. 

Dados estos condicionantes, se entregó una ficha durante la primera sesión, varias 

semanas antes de la implementación, para realizar una evaluación diagnóstica (Anexo 1) con el 

fin de confirmar la problemática señalada y, además, asegurar que los objetivos planteados para 

la UD van en consonancia con las necesidades reales del aula. Así pues, tras el cotejo de 

respuestas se extrajeron las siguientes conclusiones:  

1. Tenían afianzadas las características del texto narrativo a nivel teórico, puesto que las 

habían trabajado en el tema anterior. Esto se observa en que supieron detectar que los 

textos propuestos en las actividades eran narrativos. Sin embargo, en la línea de lo que 

comentábamos, pocos llegaron a razonarlo de forma escrita tal y como se les pedía en el 

enunciado: o bien respondieron de forma  breve, o bien aportando una sola característica 

de todas las que veían (y sabían), sin extenderse más cuando  tenían espacio para hacerlo. 

2. En relación a esto último, han ido mejor las respuestas en las que simplemente debían 

señalar en la oración aspectos lingüísticos, como es el caso de una pregunta en la que 

debían subrayar en la oración aquello que respetara el formato del estilo directo e 

indirecto. Sin embargo, también se les ha propuesto preguntas de lengua en las que debían 

razonar su respuesta de forma redactada (la pregunta sobre los conectores lógicos y las 

ambigüedades en los distintos usos de puntuación para una misma frase) y, en general, 

no supieron justificarlo de forma escrita.  
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3. Finalmente, un elemento esencial para poder articular la extensión de un discurso sin 

perder la correlación entre las ideas como son los conectores lógicos, solo lo conocía una 

persona de toda la clase.  

En definitiva, a partir de estos resultados se ratificó la orientación de la UD planteada y 

se enfocó la intervención en el aula hacia una mejora de la expresión escrita, mediante la 

redacción colaborativa de un texto narrativo, un proceso en el que la revisión y reformulación 

de lo escrito será esencial hasta dar con la versión definitiva. Así, durante estas sesiones, serán 

ellos mismos quienes interactúen directamente con los contenidos de la obra de El Lazarillo y 

se lo explicarán entre ellos para poder plasmar en su narración los hechos acontecidos, desde la 

perspectiva del amo. De esta manera, son partícipes de su propio acceso a los saberes literarios 

sucintos a esta actividad, en la que deben trabajar su expresión escrita.  

4. Propuesta de programación: los amos cuentan quién fue Lazarillo 

La propuesta didáctica pretende abordar los contenidos del clásico literario El Lazarillo de 

Tormes (1554) a través de la elaboración de textos narrativos colaborativos en grupo. Para ello, 

se distribuirán a cada uno de los grupos uno de los amos a los que sirve el protagonista (excepto 

a dos grupos, que deberán abordar varios amos, ya que hay algunos con los que Lázaro pasa 

poco tiempo, y repartirlos de forma  individual no sería equitativo respecto al resto de grupos), 

con lo cual el reparto queda de la siguiente manera: por un lado el ciego, el clérigo y el escudero 

se corresponden a tres grupos distintos, mientras que el fraile y el buldero lo haría un cuarto 

grupo y, finalmente, el capellán, el alguacil y el arcipreste de San Salvador quedan a cargo del  

quinto.  

Al distribuir los pasajes por grupos, la pretensión es elaborar un nuevo texto narrativo que 

aborde los mismos contenidos literarios, pero desde una nueva perspectiva: la del amo. Por 

ende, el objetivo general de este proyecto es que los discentes sean capaces de incorporar en su 

discurso mecanismos propios de la expresión escrita (en concreto, la puntuación y conectores 

lógicos), aproximándose a un texto literario de forma distinta y motivadora, en aras de crear un 

texto nuevo en colaboración.  

Los grupos, organizados en base a las indicaciones didácticas de la docente titular que, 

anteriormente, ya había puesto en práctica dinámicas similares, trabajarán de manera 

colaborativa en equipos de cinco integrantes, cada uno de los cuales responderá a un rol 

propuesto para llevar a cabo la narración conjunta.  

Estos roles serán los siguientes: dos sintetizadores, es decir, dos personas que se encargan 

de leer el pasaje de El Lazarillo y transmitir la información al resto del grupo; dos constructores, 
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que tratarán de conformar un boceto de su nuevo discurso y, finalmente, un redactor, que se 

encargará de producir el texto, mediante la revisión de la puntuación, la elección de los 

conectores lógicos y la reformulación de aquello que considere pertinente para que el narrador 

relate los hechos tal y como ellos han decidido que sean contados.  

En este sentido, se aprovecha la metodología colaborativa y el trabajo cooperativo para 

que en cada una de las agrupaciones, indistintamente del rol, se asuman niveles de 

responsabilidad individuales y grupales para poder desempeñar las tareas con el mayor 

compromiso posible. Es decir, todo el grupo revisará la producción final y realizará 

aportaciones de toda índole, lo que equivale a intensifiar su implicación en la tarea crucial de 

la producción. 

Por otra parte, antes de llegar a la elaboración de esta actividad final consistente en una 

narración en primera persona de los amos, se realizarán otras tareas grupales mediante las que 

se trabajarán las herramientas propias de los textos narrativos- la puntuación y los conectores 

lógicos- con el fin de proceder óptimamente en la actividad final evaluable, gracias a esta 

práctica previa. Además, durante este preámbulo, la puntuación y los conectores se trabajarán 

siempre, a partir de textos narrativos  literarios, para preservar el objetivo del proyecto y hacer 

que entiendan que el uso de la lengua también ocurre en la literatura.  

4.1.   Justificación y descripción de la Unidad Didáctica  

Como se ha comentado, esta propuesta didáctica surge de la detección de los problemas 

comentados durante la observación en el prácticum.  

En primer lugar, se elige el texto narrativo como espacio donde converge el trabajo de los 

nuevos contenidos lingüísticos y literarios, porque se trata de una tipología textual que ya han 

estudiado y trabajado previamente, con lo cual es posible que puedan enfrentarse a los nuevos 

aprendizajes sobre un terreno en el que se sientan seguros, aparte de que, de esta manera, se 

atiende a la sugerencia curricular de implementar el enfoque comunicativo en el aula.    

Por otro lado, el diálogo se plantea como la manera de interactuar con los saberes 

implementados y debe darse tanto entre el profesor y el alumnado, como entre los propios 

estudiantes, pero, sobre todo, lo que se pretende es que esta conversación exista tanto para 

participar de los contenidos de lengua como de literatura.  

Como ya se ha comentado , los alumnos acostumbran a que la participación esté reservada 

a la lengua, mientras que lo literario se les ha presentado de manera unidireccional. Para superar 

esta situación, ya con la primera actividad vinculada al Lazarillo de Tormes, se propone leer 

fragmentos del comienzo de la obra, con los que puedan conocer las condiciones de vida del 
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protagonista, mientras ponen a prueba sus conocimientos sobre la tipología textual narrativa, 

pues el objetivo primordial será que sepan detectar en el texto aquellas marcas que nos indican 

que se trata de un texto narrativo. Después de haberlo razonado, ya tendrán un input sobre la 

obra gracias al cual podrán entender mejor el argumento y la intencionalidad de la misma, aparte 

de poder comprender las características principales del género de la picaresca e incluso 

comentarlas antes de que sean explicadas, simplemente aludiendo a las ideas que hayan extraído 

de los textos. 

En lo referente al currículo, si bien no forman parte de los contenidos de 1.º ESO los 

saberes básicos sobre El Lazarillo y la picaresca (estos pertenecen a los contenidos de 3.º ESO), 

es evidente que esta propuesta se ajusta a los contenidos de la asignatura de este curso por 

trabajar el texto narrativo y la mejora de la cohesión y coherencia escrita. Además, los 

contenidos literarios están presentes en todo el proceso de escritura y análisis textual, por lo que 

quedan, en cierta manera, en segundo plano hasta el punto de no ser evaluados, ya que el 

material evaluable de las narraciones es el respeto de las propiedades del texto narrativo, la 

coherencia y la cohesión en sus redacciones. Así, aunque no se califiquen como tal, los 

contenidos sobre El Lazarillo se trabajan en el aula y se comprueba que se han afianzado 

mediante sus narraciones y la actividad final, gamificada, con la que pueden poner sus 

conocimientos literarios a prueba de una manera distendida y motivadora.  

 

4.2.  Concreción curricular  

En este apartado, se indicarán los contenidos abordados con esta propuesta didáctica en virtud 

al currículo oficial educativo de la Comunidad Valenciana. Así pues, con el fin de considerar 

los contenidos generales y específicos de Lengua Castellana y Literatura estipulados por la ley, 

nos atenemos al DECRETO 107/2022 de 5 de agosto, mientras que para recopilar los criterios 

de evaluación, los marcadores de logro y las competencias clave pertinentes se ha revisado el 

Documento Puente del Real Decreto 217/2022 de 29 de marzo, de la Comunidad Valenciana:  

● Saberes básicos 

Bloque 1: Escuchar y hablar. Curso 1.º ESO 

a) Aplicación de técnicas de escucha activa y uso del diálogo igualitario. 

b) Responsabilidad y eficacia en la resolución de tareas.  

c) Valoración de la conversación como herramienta de las habilidades sociales, de mediación, de expresión de la creatividad y de 

respeto por las opiniones de los demás.  

d) Asunción de distintos roles en equipos de trabajo. 

Tabla 3, Saberes básicos curriculares del Bloque 1.  
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Bloque 2: Leer y escribir. Curso 1.º ESO 

a) Características básicas de los textos narrativos: función comunicativa, estructura, marcas lingüísticas, recursos verbales, géneros. 

b) Aplicación de los conocimientos sobre las características básicas de los textos narrativos para la comprensión, interpretación y 

análisis de los mismos: identificación de la intención comunicativa, del ámbito de uso y del canal; distinción de la idea principal, 

las ideas secundarias y la organización del contenido; identificación de los elementos de los textos narrativos (narrador, personajes, 

espacio, tiempo, diálogos, etc.); localización de información explícita e implícita; análisis de los mecanismos gramaticales 

(conexión, referencia, eje temporal de pasado), del léxico y de los recursos expresivos (comparación, hipérbole, etc.); interpretación 

de la información contextual y no verbal (título, ilustraciones, etc.), etc.  

c) Lectura, comprensión, interpretación y análisis de textos escritos narrativos (cuentos, novelas, rondallas, cómics, cartas 

personales, etc.).  

d) Uso y aplicación de estrategias de comprensión lectora, especialmente en textos narrativos. Antes de la lectura: establecer los 

objetivos de lectura; formular predicciones sobre el tema, la acción, los personajes, etc., a partir de la información paratextual 

(título, ilustraciones, capítulos, etc.); observar la estructura externa. Durante la lectura: mantener la atención constante; comprobar 

las predicciones y formular nuevas; reflexionar al final de cada párrafo sobre la coherencia y la progresión de la acción narrativa; 

formular inferencias sobre la acción, la estructura, los personajes, etc.; consultar el diccionario para resolver problemas de 

comprensión léxica. Después de la lectura: determinar la organización del contenido; resumir la acción; responder preguntas sobre 

los elementos textuales (narrador, personajes, espacio, tiempo, diálogos, etc.), sobre aspectos formales (conectores temporales y 

espaciales, tiempo verbales, sinónimos y otros mecanismos de referencia, etc.), sobre datos explícitos e implícitos; localizar y 

explicar los recursos expresivos; valoración de las predicciones efectuadas. 

e) Producción de textos escritos narrativos (diarios y narraciones inventadas) con adecuación, coherencia, cohesión y corrección, 

de acuerdo con las características propias de los géneros. 

f) Creación de textos escritos de carácter narrativo, individuales y colectivos, a partir de propuestas que promuevan la creatividad 

y el goce personal, usando recursos lingüísticos (comparación, metáfora, hipérbole, paralelismo, etc.), recursos del lenguaje no 

verbal (ilustraciones, etc.). 

g) Aplicación del conocimiento sobre las propiedades textuales (adecuación, coherencia y cohesión) en la escritura de textos 

narrativos.  

h) Uso de estrategias de planificación, como parte del proceso de escritura, especialmente en textos narrativos y descriptivos: 

determinar la intención, el destinatario, el tipo de texto; observar textos modelo; generar ideas (propias y de los compañeros); 

ordenar las ideas siguiendo esquemas temporales o espaciales.  

i) Uso de estrategias de textualización o escritura, como parte del proceso de producción escrita, con la ayuda de guías, de los 

compañeros y del profesorado: redactar borradores, controlar la progresión de la información, reescribir.  

j) Evaluación de las producciones propias o ajenas, como parte del proceso de escritura, con ayuda de guías, del profesorado, 

individualmente y en equipo, comparando el resultado con el plan original, juzgando si el texto responde al objetivo de escritura y 

analizando la adecuación, coherencia y cohesión, con la finalidad de mejorar los textos.  

k) Revisión de producciones propias y ajenas, identificando y corrigiendo los errores ortográficos, gramaticales y léxicos, de 

acuerdo con las normas de corrección determinadas para el nivel educativo.  

l) Reescritura total o parcial de los textos escritos, corrigiendo los errores en la adecuación, coherencia, cohesión y corrección 

detectados en el proceso de evaluación y revisión. 

m) Uso de técnicas de síntesis de la información: resumen de textos narrativos. 

n) Planificación y realización, con ayuda de guías y modelos y la dirección del profesorado, de proyectos de trabajo individuales 

y en equipo, siguiendo las fases del proceso: presentación (conocimiento del objetivo del proyecto, activación de conocimientos 

previos, organización y planificación), búsqueda de información (planificación, obtención, selección, reorganización y puesta en 

común de la información), elaboración del producto final (proceso de escritura), presentación (exposición del producto final) y 

evaluación (evaluación, autoevaluación y coevaluación del producto final y del proceso de elaboración del proyecto).  

o) Actuación eficaz en equipos de trabajo, de manera guiada: participar en la planificación y división del trabajo, realizar las tareas 

personales y el rol asignado, aportar ideas constructivas, colaborar con los compañeros y aceptarlos, utilizar el diálogo para la 
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resolución de conflictos, usar estrategias de supervisión y resolución de problemas, tomar decisiones razonadas en común, etc. 

p) Evaluación de procesos y resultados.   

q) Autoconocimiento. Valoración de fortalezas y debilidades. Autorregulación de emociones, control de la ansiedad e 

incertidumbre y capacidad de automotivación.  

r) Superación de obstáculos y fracasos.  

s) Mostrar iniciativa, ideas innovadoras, perseverancia y flexibilidad.  

t) Valoración del error como oportunidad. 

Tabla 4, Saberes básicos curriculares del Bloque 2.  

Bloque 3: Conocimiento de la lengua. Curso 1.º ESO 

a) Reconocimiento y uso de clases de palabras flexivas y no flexivas: El sustantivo: género, número y clases. El pronombre: género 

y número, clases (personales, demostrativos, posesivos, numerales, indefinidos) El verbo (persona gramatical, número, conjugación 

verbal, modo indicativo) y tipos (verbos regulares, irregulares y auxiliares). Formas no personales. El adverbio.  

b) Uso de las mayúsculas y acentuación de letras mayúsculas. 

c) Uso del punto y de la coma, de los dos puntos y de los puntos suspensivos.  

d) Uso de los signos de interrogación y exclamación. 

e) Reconocimiento de los elementos de la situación comunicativa y de las propiedades textuales en textos narrativos. 

f) Análisis de la coherencia textual: identificación de ideas principales y secundarias y organización del contenido, en función de 

la intención comunicativa.  

g) Aproximación a la cohesión textual: explicación de conectores textuales (de adición, oposición, temporales, etc.); de mecanismos 

léxico-semánticos como repeticiones léxicas, familia léxica y relaciones semánticas (sinonimia, antonimia, elipsis, etc.); 

mecanismos de cohesión gramatical (sustitución mediante pronombres, eje temporal) y mecanismos paralingüísticos y elementos 

gráficos. 

Tabla 5, Saberes básicos curriculares del Bloque 3. 

Bloque 4: Educación literaria. Curso 1.º ESO  

a) Aproximación al conocimiento de otros mundos (reales o imaginarios) a partir de la lectura. 

b) Lectura guiada y comprensión de textos y obras literarias, acordes al nivel, como base para la formación de la personalidad 

literaria y el disfrute personal. 

c) Análisis sencillo de textos: localización guiada del texto en su contexto social, cultural, histórico y literario; análisis sencillo del 

contenido de la obra o texto (tema, tópicos, argumento, personajes, estructura, formas y lenguaje literario e intención del autor); 

figuras retóricas (plano léxico-semántico: prosopografía, etopeya, retrato, topografía, hipérbole, comparación, antítesis, metáfora, 

etc.; plano morfosintáctico: paralelismo, asíndeton, polisíndeton, derivación, etc.; plano fónico: versificación, onomatopeya, etc.). 

Tabla 6, Saberes básicos curriculares del Bloque 4.  

● Criterios de evaluación, marcadores de logro y competencias  

Bloque 1: Escuchar y hablar. Curso 1.º ESO 

Criterios de evaluación Marcadores de logro CC Actividades 

BL1.1. Participar activa y    respetuosamente en 

conversaciones, discusiones y deliberaciones, 

especialmente para resolver conflictos 

interpersonales, siguiendo instrucciones, pidiendo el 

turno de palabra, disculpándose y respondiendo a 

una disculpa, etc., utilizando el léxico adecuado al 

1ºCLL.BL1.1.1. Participa activa y respetuosamente en 

conversaciones, discusiones y deliberaciones, para 

resolver conflictos interpersonales. 

1ºCLL.BL1.1.2. Participa en conversaciones, 

discusiones y deliberaciones siguiendo instrucciones.  

1ºCLL.BL1.1.3. Participa en conversaciones, 

CCL 

CPSAA 

CC 

1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 y 

10 (todas excepto la 

3: la lectura de 

individual de los 

sintetizadores) 
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nivel educativo y las estrategias de interacción oral. discusiones y deliberaciones pidiendo el turno de 

palabra, disculpándose y respondiendo a una disculpa, 

etc. 

1ºCLL.BL1.1.4. Participa en conversaciones, 

discusiones y deliberaciones utilizando el léxico 

adecuado al nivel educativo y las estrategias de 

interacción oral. 

BL1.2. Participar en equipos de trabajo para 

conseguir metas comunes asumiendo diversos roles 

con eficacia y responsabilidad, apoyar a compañeros 

y compañeras demostrando empatía y reconociendo 

sus aportaciones, así como utilizar el diálogo 

igualitario para resolver conflictos y discrepancias. 

1ºCLL.BL1.2.1. Participa en equipos de trabajo para 

conseguir metas comunes asumiendo diversos roles con 

eficacia y responsabilidad, con la ayuda de modelos y del 

profesorado.  

1ºCLL.BL1.2.2.Participa en equipos de trabajo para 

conseguir metas comunes, apoyando a compañeros y 

compañeras, demostrando empatía y reconociendo sus 

aportaciones, con la ayuda de modelos y del profesorado. 

1ºCLL.BL1.2.3. Participa en equipos de trabajo para 

conseguir metas comunes utilizando el diálogo 

igualitario para resolver conflictos y discrepancias, con 

la ayuda de modelos y del profesorado. 

CCL 

CE 

CC 

2, 4, 5, 7, 8, 9 y 10 

(todas excepto la 

actividad 3: la 

lectura de los 

pasajes; y la 

actividad 6: la 

puntuación) 

Tabla 7, Criterios de evaluación, marcadores de logro y competencias clave del Bloque 1 del Documento Puente GVA. 

Bloque 2: Leer y escribir. Curso 1.º ESO 

Criterios de evaluación Marcadores de logro CC Actividades 

BL2.1. Interpretar textos escritos en soportes 

diversos, del ámbito personal, académico y social, de 

tipologías diversas (especialmente narrativos de 

forma autónoma, relacionados con la actividad 

académica, con la ayuda del profesorado y de los 

compañeros, a través del análisis de los elementos 

formales y de contenido propios del nivel educativo, 

utilizando las estrategias de comprensión lectora 

adecuadas al texto y al objetivo de la lectura, para 

construir el significado global del texto y para el 

disfrute personal. 

1ºCLL.BL2.1.1. Interpreta textos escritos en soportes 

diversos, del ámbito personal, académico y social, de 

tipologías diversas, especialmente narrativos y 

descriptivos, para construir el significado global del 

texto y para el disfrute personal.  

1ºCLL.BL2.1.2. Interpreta textos escritos narrativos y 

descriptivos a través del análisis de los elementos 

formales y de contenido propios del nivel educativo. 

1ºCLL.BL2.1.3. Interpreta textos escritos narrativos y 

descriptivos utilizando las estrategias de comprensión 

lectora adecuadas al texto y al objetivo de la lectura. 

CCL 

CPSAA 

CC 

1, 3, 4 y 5  

BL2.2. Planificar y escribir, con adecuación, 

coherencia, cohesión, corrección ortográfica, 

gramatical y léxica del nivel educativo, textos en 

soportes diversos del ámbito personal, académico y 

social, de varias tipologías (especialmente narrativos 

de forma autónoma y creativa, con la ayuda del 

profesorado y de los compañeros, aplicando las 

estrategias del proceso de escritura, utilizando un 

lenguaje no discriminatorio. 

1ºCLL.BL2.2.1. Aplica las estrategias de planificación 

en el proceso de escritura de textos diversos, 

especialmente narrativos y descriptivos.  

1ºCLL.BL2.2.2. Escribe, con adecuación, coherencia, 

cohesión, propias del nivel educativo, textos, en 

soportes diversos, del ámbito personal, académico y 

social, narrativos y descriptivos de forma autónoma, 

textos instructivos y expositivos breves relacionados 

con la actividad académica, con la ayuda del 

profesorado y de los compañeros, y justificaciones 

breves y sencillas.  

1ºCLL.BL2.2.3. Escribe, con corrección ortográfica y 

gramatical propias del nivel educativo, textos, en 

soportes diversos, del ámbito personal, académico y 

CCL 

CPSAA 

CC 

CE 

7 y 8 
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social, narrativos y descriptivos de forma autónoma, 

textos instructivos y expositivos breves relacionados 

con la actividad académica, con la ayuda del 

profesorado y de los compañeros, y justificaciones 

breves y sencillas.  

1ºCLL.BL2.2.4. Escribe, con corrección léxica propia 

del nivel educativo, textos, en soportes diversos, del 

ámbito personal, académico y social, narrativos y 

descriptivos de forma autónoma, textos instructivos y 

expositivos breves relacionados con la actividad 

académica, con la ayuda del profesorado y de los 

compañeros, y justificaciones breves y sencillas.  

1ºCLL.BL2.2.5. Escribe textos narrativos y 

descriptivos utilizando un lenguaje no discriminatorio.  

BL2.3. Evaluar, con ayuda de guías, del profesorado, 

individualmente y en equipo, los textos escritos 

propios o ajenos, como parte del proceso de escritura, 

identificando los errores de adecuación, coherencia, 

cohesión y corrección del nivel educativo, 

resolviendo las dudas de forma reflexiva y dialogada. 

1ºCLL.BL2.3.1. Evalúa, con ayuda de guías, del 

profesorado, individualmente y en equipo, los textos 

escritos propios o ajenos, como parte del proceso de 

revisión de la escritura, identificando errores de 

adecuación, coherencia y cohesión del nivel educativo.  

1ºCLL.BL2.3.2. Evalúa, con ayuda de guías, del 

profesorado, individualmente y en equipo, los textos 

escritos propios o ajenos, como parte del proceso de 

revisión de la escritura, identificando los errores de 

corrección (ortográfica y gramatical) del nivel 

educativo. 

1ºCLL.BL2.3.3. En el proceso de revisión de textos 

escritos resuelve las dudas, con el apoyo de guías, del 

profesorado, individualmente y en equipo, de forma 

reflexiva y dialogada, con la ayuda de diccionarios 

impresos o digitales y otras fuentes de consulta.  

CCL 

CPSAA 

9 

BL2.4. Resumir escritos narrativos, seleccionando las 

informaciones esenciales, generalizando 

informaciones relacionadas y elaborando un texto 

coherente y cohesionado que no reproduzca 

literalmente partes del texto original, con la finalidad 

de informar del contenido de los textos a otras 

personas. 

1ºCLL.BL2.4.1. Sintetiza, utilizando los 

procedimientos de síntesis adecuados al nivel educativo 

y a la tipología textual, seleccionando las informaciones 

esenciales, generalizando informaciones relacionadas, 

textos orales y escritos narrativos y descriptivos, con la 

finalidad de informar del contenido de los textos a otras 

personas. 

1ºCLL. BL2.4.2. Elabora un texto narrativo o 

descriptivo coherente y cohesionado que no reproduce 

literalmente partes del texto original. 

CCL 

CPSAA 

3, 5, 7 y 8 

BL2.5. Realizar con creatividad tareas o proyectos de 

trabajo individuales o colectivos, con ayuda de guías 

y modelos y la dirección del profesorado, sobre temas 

motivadores para el alumnado, siguiendo las fases del 

proceso de un proyecto de trabajo, para obtener un 

producto final original de carácter narrativo, haciendo 

una previsión de recursos y tiempos ajustada a los 

objetivos propuestos, adaptarlo a cambios e 

imprevistos transformando las dificultades en 

1ºCLL.BL2.5.1. Realiza, con creatividad, la ayuda de 

guías y modelos y la dirección del profesorado, 

proyectos de trabajo de carácter narrativo o descriptivo, 

individuales y en equipos cooperativos, sobre temas 

diversos siguiendo las fases del proceso de elaboración 

(planificación, supervisión, evaluación y 

comunicación).  

1ºCLL.BL2.5.2. Indica el autor y el título de los textos 

que utiliza como fuente de información en un proyecto 

CCL 

CPSAA 

 

3, 7 y 8 
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posibilidades, evaluar con ayuda de guías el proceso y 

el producto final y comunicar de forma personal los 

resultados obtenidos. 

de trabajo. 

1ºCLL.BL2.5.3. Hace, con la ayuda de modelos y del 

profesorado, una previsión de recursos y tiempos 

ajustada a los objetivos propuestos, la adapta a cambios 

e imprevistos transformando las dificultades en 

posibilidades. 

1ºCLL.BL2.5.4. Evalúa, con ayuda de modelos, guías 

y del profesorado, el proceso y el producto final.  

1ºCLL.BL2.5.5. Comunica de forma personal, con la 

ayuda de modelos y del profesorado, los resultados 

obtenidos. 

BL2.7. Realizar con ayuda de modelos, de forma 

eficaz, tareas o proyectos, tener iniciativa para 

emprender y proponer acciones siendo consciente de 

sus fortalezas y debilidades, mostrar curiosidad e 

interés durante su desarrollo y actuar con flexibilidad 

buscando con apoyo soluciones alternativas.  

1ºCLL.BL2.7.1. Tiene iniciativa para proponer y 

emprender acciones que contribuyan a realizar con 

ayuda de modelos de forma eficaz tareas o proyectos 

individuales o colectivos.  

1ºCLL.BL2.7.2. Reconoce con ayuda de modelos sus 

fortalezas y las utiliza adecuadamente e identifica sus 

debilidades esforzándose por superarlas. 

1ºCLL.BL2.7.3. Mantiene con ayuda de modelos la 

curiosidad y el interés durante todo el proceso de 

realización de tareas o proyectos. 

1ºCLL.BL2.7.4. Actúa con flexibilidad ante obstáculos 

y dificultades buscando con ayuda de modelos 

soluciones.  

CE 3, 7 y 8  

Tabla 8, Criterios de evaluación, marcadores de logro y competencias clave del Bloque 2 del Documento Puente GVA. 

Bloque 3: Conocimiento de la lengua. Curso 1.º ESO 

Criterios de evaluación Marcadores de logro CC Actividades 

BL3.2. Crear y revisar textos escritos aplicando 

correctamente las normas ortográficas de la lengua 

propias del nivel educativo.  

1ºCLL.BL3.1.1 Identifica y clasifica las distintas 

categorías gramaticales que componen un texto 

narrativo o descriptivo, estableciendo la concordancia 

entre ellas. 

1ºCLL.BL3.1.2. Identifica, con ayuda, las categorías 

gramaticales analizándolas morfológicamente, 

reconociendo el papel gramatical y semántico que 

desempeñan en el discurso. 

1ºCLL.BL3.1.3. Crea y revisa textos narrativos y 

descriptivos, utilizando correctamente las categorías 

gramaticales.  

CCL 

CPSAA 

3, 7 y 8 

BL3.6. Reconocer los elementos de la comunicación 

que intervienen en textos narrativos y descriptivos y 

justificar si estos cumplen las propiedades textuales, 

atendiendo principalmente a los elementos de la 

coherencia, propios del nivel educativo, para, tras un 

proceso de reflexión, realizar un uso adecuado de la 

lengua. 

1ºCLL BL3.6.1. Reconoce los elementos de la 

comunicación que intervienen en textos narrativos y 

descriptivos. 

1ºCLL BL3.6.2. Justifica si los textos cumplen las 

propiedades textuales propias del nivel educativo, 

atendiendo sobre todo a los elementos de la coherencia, 

para, tras un proceso de reflexión, realizar un uso 

adecuado de la lengua.  

CCL 

CPSAA  

CC  

1, 2, 3, 4, 5 y 6  

Tabla 9, Criterios de evaluación, marcadores de logro y competencias clave del Bloque 3 del Documento Puente GVA.  
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Bloque 4: Educación literaria. Curso 1.º ESO  

Criterios de evaluación Marcadores de logro CC Actividades 

BL4.1 Realizar lecturas de obras literarias cercanas a sus gustos, 

elegidas libremente o a propuesta del profesorado, en silencio, en 

voz alta o participando en dramatizaciones e improvisaciones de 

textos adecuados al nivel educativo, aplicando, en su caso, 

técnicas expresivas y teatrales. 

1ºCLL.BL4.1.1. Realiza lecturas de obras 

literarias cercanas a sus gustos, elegidas 

libremente o a propuesta del profesorado, en 

silencio, en voz alta o participando en 

dramatizaciones e improvisaciones de textos 

adecuados al nivel educativo, aplicando, en 

su caso, con ayuda de modelos y del 

profesorado, técnicas expresivas y teatrales. 

CCL 

CE 

CCEC 

1, 3, 6 y 9 

BL4.4 Analizar, de forma guiada, un corpus de textos literarios, 

seleccionados en torno a un tema o tópico común, como modo 

de aproximación a la literatura, identificando los rasgos 

esenciales de la época y las características del género y 

realizando un comentario de forma y contenido para expresar 

razonadamente las conclusiones extraídas, mediante la 

formulación de juicios personales.  

1ºCLL.BL4.4.2. Identifica, de forma guiada, 

los rasgos esenciales de la época y las 

características del género de los textos 

analizados. 

1ºCLL.BL4.4.3. Realiza, de forma guiada, 

un comentario de forma y contenido para 

expresar razonadamente las conclusiones 

extraídas del análisis de textos literarios, 

mediante la formulación de juicios 

personales. 

CCL  

CPSAA  

CCEC 

CE 

3 y 6 

Tabla 10, Criterios de evaluación, marcadores de logro y competencias clave del Bloque 4 del Documento Puente GVA.  

4.3.    Competencias 

En lo relativo a las competencias clave, a excepción de la competencia matemática y la 

Plurilingüe, todas las demás se trabajan a lo largo de la Unidad Didáctica, aunque hay algunas 

que articulan prácticamente toda la propuesta como la competencia en comunicación lingüística 

(CCL), la competencia digital (CD) y la competencia personal, social y de aprender a aprender 

(CPSAA). 

    En primer lugar,  la competencia en comunicación lingüística (CCL) es la más trabajada, 

en esta propuesta y, en general, en la materia de Lengua Castellana y Literatura. En este caso 

se da gracias a la insistencia en la producción escrita, hasta el punto de ser el producto final 

evaluable una redacción, pero también se trabaja en los momentos en que se trata de resolver 

actividades, razonándolas, de forma oral y colectiva por lo que, tal y como se demanda en el 

currículo, se establece el diálogo como  «base para el pensamiento propio y para la construcción 

del conocimiento en todos los ámbitos del saber» (Decreto 107/2022 de 5 de agosto).  

En lo referente a la competencia digital (CD), lo cierto es que el trabajo del alumno se 

desarrolla mediante el uso del ordenador del aula y el proyector durante todas las sesiones, un 

hecho al que no están acostumbrados, al margen de la reproducción puntual de algún vídeo. Las 
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presentaciones se han realizado mediante Canva2, una plataforma que ellos mismos utilizan 

para sus exposiciones. Además, en una sesión en particular, la del estilo directo e indirecto, la 

actividad para poner en práctica la teoría se ha creado en Wordwall3 (Anexo 6), por lo que con 

ello aprenden que en internet se pueden encontrar actividades atractivas para trabajar los 

contenidos del aula de una manera segura «saludable, sostenible, crítica y responsable (...) para 

el aprendizaje» (Decreto 107/2022 de 5 de agosto). También para finalizar la implementación 

se propone un Mentímeter4 en el que deben compartir, desde su móvil, las ideas principales que 

les quedan sobre El Lazarillo y la literatura tras haber compartido las sesiones.  

Por su parte, la competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) es la que 

más sesiones de trabajo ocupa, puesto que abarca todo el proceso de construcción del boceto y 

participación con los compañeros para crear esa narración definitiva, por lo que se ven en la 

tesitura de «gestionar el tiempo y la información eficazmente; colaborar con otros de forma 

constructiva; mantener la resiliencia; y gestionar el aprendizaje» y de adaptarse a los demás 

promoviendo una convivencia sana con la que crear un contexto propicio para crecer a nivel 

personal y colectivo (Decreto 107/2022 de 5 de agosto). Asimismo, esto se promueve también 

mediante la elaboración de un diario de las sesiones, durante la creación de la narración, en el 

que deben realizar un proceso metacognitivo para trasladar en escrito las autocríticas pertinentes 

al grupo. 

En cuanto a la competencia ciudadana (CC),  si bien no se le dedica mucho espacio, sí es 

clave en el momento de conocer al Lazarillo y comentar a grandes rasgos la intencionalidad de 

la obra, pues, se trata de un clásico en el que se aboga por el derecho a la educación y el derecho 

a una vida digna al margen de la situación socioeconómica del individuo. De esta manera, 

leyendo la obra y tras reflexionar sobre su situación familiar, es inevitable trasladar los valores 

de «la alfabetización cívica» y «el respeto a los derechos humanos» (Decreto 107/2022 de 5 de 

agosto).  

Por último, la competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) es posible 

trabajarla, en primer lugar, por presentar en las diapositivas con las que se analizaba el texto de 

 
2 Canva es una plataforma de diseño gráfico en línea que permite a los usuarios crear diversos contenidos 

visuales, como presentaciones, gráficos, carteles o folletos, entre otros. Proporciona una amplia gama de 

plantillas pre-diseñadas, gráficos, fuentes e imágenes que se pueden personalizar según las necesidades 

individuales 
3 Wordwall es una plataforma educativa en línea que permite a los docentes crear y compartir una amplia 

gama de actividades interactivas y juegos para el aprendizaje. Se pueden encontrar desde crucigramas, 

como sopas de letras, tarjetas de vocabulario y muchos otros tipos de juegos. 
4 Mentimeter es una plataforma educativa que facilita la participación activa de los estudiantes y fomenta 

la interacción en entornos de aprendizaje tanto presenciales como virtuales mediante herramientas 

interactivas y visuales creadas por los docentes como pueden ser encuestas, cuestionarios, preguntas de 

opción múltiple, ejercicios de votación y otros tipos de actividades interactivas en tiempo real.  
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El dinosaurio, también por la presencia de otros fragmentos de obras literarias con los que se 

ejemplificaban las propiedades narrativas y, finalmente, con el trabajo de la obra de El Lazarillo 

y su creación de la versión contada por los amos. De esta manera, se ha pretendido arrojar luz 

sobre el hecho de que todo producto artístico responde a las distintas maneras en las que se 

pueden entender los hechos del mundo, por lo que se «toma de conciencia de que el arte y otras 

manifestaciones culturales pueden suponer una manera de mirar el mundo y de darle forma» 

(Decreto 107/2022 de 5 de agosto).   

4.4. Saberes básicos, objetivos generales y específicos 

Saberes básicos Objetivos generales  

1) Los textos narrativos: 

características 

2) El Lazarillo: Contexto y 

Obra  

3) La puntuación y pautas 

de lectura en voz alta  

4)  Los conectores lógicos 

5) Producción de textos 

narrativos: revisión y 

reformulación del boceto  

1) Profundizar en los contenidos literarios relacionados con el género de la picaresca y el clásico renacentista 

de la literatura española La vida del Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades (1554).  

2) Interactuar con un clásico literario y convertirlo en una experiencia propia mediante la reformulación de 

algunos pasajes, buscando nuevas perspectivas de los hechos narrados. 

3) Saber localizar las propiedades de la tipología narrativa en un texto y ser capaces de trasladarlas a 

narraciones de elaboración propia. 

4) Saber construir un texto narrativo.  

5) Conocer las estrategias de puntuación y los conectores lógicos pertinentes para ser capaces de construir un 

texto coherente y cohesionado.  

6) Dar importancia a la escritura como un proceso cognitivo en el que la revisión y modificación constante es 

crucial para un buen resultado final.  

7) Eliminar las fronteras entre los contenidos de lengua y literatura.  

8) Fomentar la autonomía del alumnado ya que serán ellos los que se explicarán los contenidos para conseguir 

ese producto final, mientras el docente actúa como guía en el proceso.  

 

 

 

Objetivos específicos  

a) Recordar y reafirmar los conocimientos sobre las características de los textos narrativos.  

b) Entender cómo el conocimiento de las categorías gramaticales es útil para el análisis de un texto literario.  

c) Relacionar la gramática con la literatura. 

d) Trabajar el estilo directo e indirecto sobre el texto literario.  

e) Ceder la palabra a su intuición, aunque no tengan nociones teóricas previas. 

f) Planificar el trabajo en equipo.  

g) Fomentar las ideas literarias previas a la teoría mediante la interacción directa con el texto.  

h) Comparar El Lazarillo con sus conocimientos literarios previos (El Cid). 

i) Utilizar las aportaciones previas realizadas por el grupo para conducir la explicación teórica.  

j) Presentar la teoría de forma inductiva.  

k) Conocer qué son y cómo se usan los conectores lógicos. 

l) Razonar sobre las ambigüedades del uso de la puntuación.  

m) Facilitar estrategias de puntuación.  

n) Practicar la lectura en voz atendiendo a las pausas y cadencias. 

ñ) Construir un boceto en base a instrucciones.  

o) Poner en práctica herramientas de coherencia. 

p) Ofrecer apoyo y acompañar durante el proceso de redacción.  

q) Promover la participación activa.  

r) Crear una panorámica de la obra de El Lazarillo a partir de sus escritos leídos en voz alta. 
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s) Coevaluarse entre compañeros. 

t) Convertir lo literario en un ejercicio distendido.  

u) Hacer al alumnado el protagonista de las explicaciones literarias. 

Tabla 11, Saberes básicos y objetivos generales y específicos de la UD. 

4.5.  Metodología  

En virtud de las nociones teóricas que motivan esta propuesta, las metodologías activas son las 

que vertebran cada una de las tareas que componen esta Unidad Didáctica. Entre ellas, se ha 

prestado especial atención al aprendizaje por descubrimiento, el aprendizaje cooperativo y al 

trabajo de la lengua y la literatura de forma integrada. Aunque ya se detallará la ejecución de 

las mismas en las tablas en las que se describen las actividades, cabe insistir en la importancia 

que tienen en las sesiones la presentación de la teoría de forma inductiva, el diálogo colectivo 

y en el caso concreto de las sesiones dedicadas a la elaboración del boceto, los roles y las pautas 

ofrecidas ayudan a superar la sobrecarga cognitiva a la que se refería Ausubel. Y, finalmente, 

mediante el bingo del Lazarillo, los grupos cooperativos ya no solo presentarán la 

interdependencia positiva en el grupo, sino también entre los propios grupos, pues todos podrán 

marcar la respuesta correcta de su cartón a partir de las explicaciones de los otros grupos 

expertos en dichos amos.  

4.6. Descripción de las actividades 

SESIÓN 1: la evaluación diagnóstica 

Descripción 

Se realizará una prueba inicial e individual (Anexo 1), unas semanas antes de la implementación, para evaluar los saberes previos del 

grupo y orientar las directrices de la propuesta didáctica. En esta, aparecen preguntas a responder en torno a los saberes básicos que se van 

a abordar y el formato de respuesta varía, puede ser o bien justificar su respuesta de forma redactada, o bien, señalar en las oraciones o texto 

las marcas que se le indiquen. De esta manera, se observará en qué tipo de respuestas se sienten más cómodos.  

Objetivos  Saberes básicos 

a) Localizar los conocimientos previos del grupo.  • Textos narrativos  

• Categorías gramaticales 

• Puntuación (punto y coma) 

• Conectores lógicos 

• El Lazarillo de Tormes 

Acciones en el aula Duración 

Alumno Profesor 55 min 

• Relaciona 

• Identifica 

• Aclara dudas. Escenario 

Mesas distribuidas en parejas 
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Metodología Se reparten de forma individual las fichas con las preguntas a responder y el docente se desplaza por el aula, por 

si es necesario aclarar alguna duda.  

Materiales  a) Copias para cada estudiante, con las preguntas que deben responder (Anexo 1).  

 

SESIÓN 2: los textos narrativos 

FASE 1: activación de conocimientos previos sobre la tipología narrativa y repaso teórico  

Descripción 

Se comenzará recordando las características de esta tipología textual: la acción, los personajes, el narrador, el espacio y el tiempo, a 

partir de preguntas realizadas en torno al microrrelato más breve en lengua castellana, El dinosaurio (1959) de Augusto Monterroso 

(Actividad 1), para que sean ellos mismos los que detecten en el propio texto las características y las argumenten señalando las marcas 

lingüísticas que les llevan a las conclusiones que comentan (Anexo 2). Después de haber comentado todas las propiedades narrativas, se les 

repartirá unos documentos en los que encontrarán a modo de resumen las características de los textos narrativos, las marcas lingüísticas en 

las que se pueden señalar (es decir, los sustantivos, pronombres y adjetivos para localizar personajes; los verbos, para ubicar la acción y el 

tiempo; por su parte, los pronombres y la persona verbal delatan al narrador; y, finalmente, los adverbios y sintagmas preposicionales 

señalan el espacio y el tiempo) y pautas de conversión del estilo directo al indirecto, y a la inversa, (Anexo 4) para que tengan una referencia 

individual a la que aferrarse durante todo el proyecto, al margen de las diapositivas que se proyectan, y además de poder apoyarse en el 

papel durante la explicación, que se dará a continuación, del estilo directo e indirecto ya que es contenido nuevo.  

Se reforzarán, a modo teórico y con ejemplos de fragmentos de otras obras (Anexo 2), las propiedades textuales del texto narrativo a 

partir de las sugerencias colectivas del grupo con respecto al texto de El dinosaurio. 

Objetivos  Saberes básicos  CC 

a) Recordar y reafirmar los conocimientos sobre las características de los textos 

narrativos.  

b) Entender cómo el conocimiento de las categorías gramaticales es útil para el análisis 

de un texto literario. 

c) Relacionar la gramática con la literatura.  

- Textos narrativos  

- Categorías gramaticales  

CD  

CCL 

CCEC 

CPSAA 

Acciones en el aula Duración 

Alumno Profesor 20 min 

• Evoca 

• Identifica 

• Analiza 

• Argumenta 

• Diferencia 

● Realiza preguntas guía para evocar los 

conocimientos previos.  

● Aclara dudas.  

● Fomenta la curiosidad. 

● Promueve la participación activa. 

Escenario 

 

Mesas distribuidas en parejas  

 

 

 

Metodología 

Como acostumbran a estudiar las tipologías textuales de forma teórica y no práctica, se trató de empezar aplicando 

sus conocimientos en un texto, mediante un Canva proyectado, para que pudieran observar la aplicación práctica de 

aquellos saberes aprendidos previamente y para que entendieran que esta iba a ser la dinámica de las sesiones: trabajar 

sobre el texto. En el microcuento de El dinosaurio deberán señalar la acción, los personajes, el espacio, el tiempo, el 

narrador y justificarlos de forma oral, de tal manera que son ellos mismos los que llegan a la teoría mediante esta 

actividad dirigida por preguntas guía. Seguidamente, se les reparte una hoja con todos los aspectos comentados 

resumidos en una tabla, junto con otra tabla resumen con estrategias de conversión de estilo directo e indirecto. Esta 

hoja, no se reparte antes para que se vean motivados a usar sus conocimientos previos sobre los textos narrativos sin 

ningún apoyo. Se les reparte ahora, a modo recapitulación y para que tengan un apoyo frente a la explicación recopiladora 

de estos contenidos y del estilo directo e indirecto ya que estos sí son saberes nuevos sobre los textos narrativos.  

Se proyectan las definiciones de cada propiedad del texto narrativo, para completar de forma más teórica los 

comentarios realizados a propósito del texto propuesto insistiendo, sobre todo, en el narrador ya que es el que más 

dificultad presenta al localizarlo de forma práctica, por lo que además de la explicación se presentan ejemplos textuales 

de cada uno de los tipos de narradores y nos detenemos en analizar cómo quedan delatados por la persona de los verbos 

y los pronombres. 
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Materiales  a) Diapositivas en Canva para el análisis de El dinosaurio (Anexo 2). 

b) Copias para cada estudiante, con un resumen de la teoría sobre los textos narrativos y el estilo directo e indirecto 

(Anexo 3).  

c) Diapositivas en Canva para la explicación de los textos narrativos (Anexo 4). 

FASE 2: estilo directo e indirecto (teoría y práctica)  

Descripción 

Se empezará con la explicación del estilo directo e indirecto, pero antes, se les pondrá un ejemplo para que intenten indicarlo de forma 

intuitiva (Anexo 5). Después, se explicará las diferencias entre estilo directo e indirecto, además de que se proporcionará estrategias de 

conversión de un estilo a otro, mediante el Canva que será proyectado (Anexo 5), además de la hoja individual que se les ha repartido 

anteriormente (Anexo 3). Luego, se procederá a realizar una actividad online, preparada en Wordwall (Anexo 6), para que indiquen por 

grupos y de manera oral, de qué estilo se trata y cómo podrían reconvertirlo (Actividad 2).  

Objetivos  Saberes básicos CC 

a) Enseñar el estilo directo e indirecto.  

b) Ceder la palabra a su intuición, aunque todavía no tengan nociones teóricas. 

- Textos narrativos  

- Estilo directo e indirecto 

CD 

CCL 

CPSAA 

CC 

Acciones en el aula Duración 

Alumno Profesor 30 min (15 min teoría + 15 min práctica)  

● Profundiza 

● Relaciona 

● Identifica 

● Diferencia 

● Realiza preguntas guía. 

● Explica los contenidos.  

● Aclara dudas.  

● Fomenta la curiosidad. 

● Promueve la participación activa. 

● Crea los grupos. 

Escenario 

Mesas distribuidas en parejas, durante la 

explicación.  

Mesas distribuídas en parejas, pero con cinco sillas, 

por cada bloque, para poder realizar la actividad en 

grupo de una forma más ágil.   

 

 

 

Metodología 

Se recordará la figura del narrador y se añadirá que es esta la que decide si ceder la palabra o no a los personajes y, 

si lo hace, puede hacerlo de forma directa o indirecta. Se volverá al texto de El dinosaurio para que observen en él que 

el narrador no permite participar a los personajes. Con lo cual, para poner a prueba su intuición y promover que 

participen sin tener nociones teóricas previas se proyectará, en Canva (Anexo 5), versiones de estilo directo e indirecto 

de este mismo texto, para que ellos mismos traten de intuir cuál es la intervención directa y cuál es la indirecta. De esta 

manera, se llega a la teoría de forma inductiva, lo cual supone un aprendizaje mucho más significativo que presentarla 

de forma directa, porque gracias el esfuerzo realizado para llegar a sus conclusiones, serán mejor comprendidas las 

indicaciones teóricas. Finalmente, se realizará una actividad en Wordwall (Anexo 6), con la que deberán indicar, en 

grupos, de qué estilo se trata cada intervención y convertirla al contrario. Los grupos serán de cinco integrantes y se 

agruparán por proximidad, para agilizar la actividad y para fomentar la interacción entre alumnos en el aula.  

Materiales  a) Diapositivas en Canva para explicar el estilo directo e indirecto (Anexo 5). 

b) Copias para cada estudiante, con un resumen de la teoría sobre los textos narrativos y el estilo directo e indirecto 

(Anexo 3).  

c) Actividad de estilo directo e indirecto en Wordwall (Anexo 6). 

Tabla 12, Descripción de la primera sesión de la UD. 

SESIÓN 2: quién fue Lázaro de Tormes 

FASE 1: explicación del proyecto Los amos cuentan quién fue Lazarillo y reparto de los pasajes  

Descripción 

Se explicará en qué consiste el proyecto final (una narración de El Lazarillo desde la perspectiva de los amos) y se comentará cómo se 

les va a evaluar, a través de un Canva (Anexo 7). A continuación, se explicarán los roles (dos sintetizadores, dos constructores y un redactor 



33 
 

en cada grupo), que ya habrán sido adjudicados y comunicados en las semanas antes de la intervención en el aula, atendiendo a criterios 

didácticos pactados con la docente supervisora. A continuación, se repartirán tarjetas al azar a cada uno de los representantes del grupo, con 

los amos sobre los que deberán trabajar (Anexo 8). 

Asimismo, se repartirán los pasajes que debe leer cada uno de los sintetizadores de cada grupo (Anexo 13). Estos se distribuyen de la 

siguiente manera: cada pasaje consiste en una síntesis de unas cinco o seis páginas, realizada a partir de la adaptación que respeta el formato 

de la obra original (Lazarillo de Tormes [2004] de Luis G. Martín); cada uno de los pasajes se repartirá a su vez en dos partes, una primera 

para uno de los sintetizadores (de dos a tres págs.) y una segunda para otro de los sintetizadores (de dos a tres págs.) de cada uno de los 

grupos.  

Se les recordará que su objetivo es leer y extraer la información más relevante, además de localizar las particularidades del texto 

narrativo (personajes, espacio, tiempo, narrador y acción) que puedan reutilizar para su versión, de tal manera que deberán escribirlas en 

una tabla que se les habrá ofrecido para que organicen esta información (Anexo 14). Se les advertirá que deberán traer esta actividad 3 

hecha dentro de dos sesiones, ya que en la siguiente nos centraremos en aspectos de redacción, de tal manera que tienen más tiempo para 

leer y observar el texto tranquilamente.  

Objetivos  Saberes básicos CC 

a) Planificar el trabajo en equipo.  

b) Presentar a los amos con los que se va a trabajar.   

 

- Fases de elaboración de un texto narrativo: lectura, 

análisis, boceto y redacción cohesionada (se 

corresponden con los roles).Los amos de Lázaro 

de Tormes. 

CCL 

CPSAA 

Acciones en el aula Duración 

Alumno Profesor 15 min 

● Comprende 

● Organiza 

● Visualiza 

● Explica el proyecto.  

● Ofrece directrices. 

● Aclara dudas.  

● Fomenta la curiosidad. 

Escenario 

 

Mesas distribuidas en parejas  

 

 

 

Metodología 

Se pretende indicar de forma clara cuál es el papel de cada uno de los estudiantes en su grupo, antes de comenzar 

con la actividad. Para ello, nos apoyamos en un Canva para que las ideas sobre el proyecto sean más visuales (Anexo 7). 

Además, se dedicará tiempo a explicar cómo van a ser evaluados, porque se deben enfrentar a la tarea sabiendo qué es 

lo que se les solicita y cuál es el contenido evaluable, más allá de las dinámicas de grupo. Asimismo, se anotarán los 

porcentajes de cada sección (el diario y el trabajo en grupo, la narración y la coevaluación) en la pizarra, para que puedan 

tenerlos presentes durante toda la sesión. Después, se repartirán al azar entre los grupos las tarjetas con los amos (Anexo 

8) .  

Materiales  a) Diapositivas en Canva para explicar el proyecto (Anexo 7). 

b) Pizarra.  

c) Tarjetas con los amos que se reparten por cada grupo (Anexo 8). 

d) Los pasajes de El Lazarillo que deben leer los sintetizadores (Anexo 13). 

e) Tabla de los sintetizadores para extraer la información necesaria de la narración (Anexo 14). 

FASE 2: Lazarillo nos presenta a su familia  

Descripción 

Se propondrán fragmentos de el Lazarillo de Tormes (2004) de Luis G. Martín, una adaptación para niños del clásico literario, para aplicar 

el análisis de lo que se estuvo estudiando en la sesión anterior: localizar las propiedades textuales narrativas e identificar el estilo directo e 

indirecto (Actividad 4) . Estos fragmentos se repartirán en una copia por cada estudiante (Anexo 9) y, además, se proyectarán en Canva para 

poderlos trabajar de forma colectiva y oral (Anexo 10). Este análisis estará pautado por las preguntas guía del docente (Anexo 11). Asimismo, 

como estos fragmentos abordan la historia de Lázaro de Tormes desde su nacimiento hasta su encuentro con el ciego en el mesón, tras esta 

actividad los estudiantes ya han interactuado con un input de partida, que les permitirá entender las características del género de la picaresca 

de forma teórica a partir de su experiencia con el texto. 

Objetivos  Saberes básicos CC 



34 
 

a) Fomentar ideas literarias previas a la teoría mediante la 

interacción directa con el texto.  

b) Practicar sobre el texto las nociones teóricas aprendidas sobre 

los textos narrativos y el estilo directo e indirecto.  

c) Presentar los contenidos de El Lazarillo como accesibles, 

presentándose en la práctica antes que en la teoría.  

- Propiedades de los textos narrativos. 

- Estilo directo e indirecto. 

- Contexto familiar y económico de Lázaro de 

Tormes. 

CCL 

CD  

CPSAA 

CC 

CCEC 

Acciones en el aula Duración 

Alumno Profesor 20 min 

● Practica 

● Lee  

● Comprende 

● Analiza 

● Identifica 

● Diferencia  

● Interactúa 

● Participa 

● Guía la lectura y el análisis 

del texto.  

● Fomenta la curiosidad. 

● Ofrece al alumnado 

relacionarse con las ideas 

principales del texto, antes 

de la explicación teórica. 

● Hace accesible lo literario 

mediante el análisis textual.  

Escenario 

 

Mesas distribuidas en parejas  

 

 

 

Metodología 

Se pretende trabajar los contenidos de la sesión anterior y aplicarlos sobre fragmentos de El Lazarillo, para hacer 

que el grupo se familiarice con la obra que los va a acompañar y que interactúe de forma directa con ella, para generar 

un input sobre la misma que no esté pautado por la teoría impartida y que ayude, por tanto, a afianzar los conceptos de 

una manera más significativa y cercana. También, se hace de este modo para aprovechar sus comentarios y comenzar la 

explicación teórica desde los mismos, para romper con la dinámica unidireccional a la que acostumbran durante las 

sesiones de literatura. De esta manera, participan de los contenidos de El Lazarillo desde el comienzo de la sesión.  

Materiales  a) Hojas con fragmentos de El Lazarillo por cada alumno (Anexo 9).  

b) Diapositivas en Canva para proyectar los fragmentos (Anexo 10).  

c) Preguntas guía para que el docente dirija el análisis (Anexo 11). 

FASE 3: Contextualización de El Lazarillo y el género de la picaresca (teoría) 

Descripción 

Se empezará preguntando por diferencias que hayan detectado con respecto a la situación personal del Lazarillo y la del Cid. A partir de 

sus comentarios se contextualizará la obra de El Lazarillo histórica y literariamente. Además, se presentarán las características del género 

picaresco y, finalmente, se realizará una panorámica general del argumento de la obra para que puedan observar cuántos amos pasan su 

tiempo con Lázaro, de qué manera, qué interpretaciones conllevan cada uno y cuál es la intención final de la obra (Anexo 12).  

Objetivos  Saberes básicos 

a) Comparar El Lazarillo con sus conocimientos literarios previos 

(El Cid). 

b) Contextualizar El Lazarillo literaria e históricamente.  

c) Utilizar las aportaciones previas realizadas por el grupo para 

conducir la explicación teórica.  

 

- El género de la picaresca. 

- Argumento e intención de la obra de El Lazarillo. 

- Contexto histórico y literario del Renacimiento.  

Acciones en el aula Duración 

Alumno Profesor 20 min 

● Compara 

● Identifica 

● Distingue  

● Participa 

● Ofrece al alumnado 

relacionarse con las ideas 

principales del texto, antes 

de la explicación teórica. 

● Incita la comparación con 

sus saberes literarios 

Escenario 

 

Mesas distribuidas en parejas  



35 
 

previos. 

● Fomenta la curiosidad. 

● Hace accesible lo literario 

mediante el análisis textual.  

Metodología 

 

 

Al dirigirnos hacia la teoría evocando los conocimientos de la clase sobre el Cid, para ponerlos en relación, se 

promueve una dinámica inductiva a partir de la comparación de saberes y, por tanto, nos trasladamos de la práctica a la 

teoría.  

Materiales  a) Diapositivas en Canva para apoyar la explicación teórica del Lazarillo de Tormes. (Anexo 12).  

Tabla 14, Descripción de la segunda sesión de la UD. 

SESIÓN 3: aspectos de redacción 

FASE 1: los conectores lógicos  

Descripción 

Se activarán sus conocimientos previos sobre los conectores lógicos, mostrando un mismo fragmento de texto redactado de distintas 

formas (Anexo 15): una con excesiva puntuación, es decir, un punto por oración; otra, con polisíndeton; y, finalmente, otra con conectores 

lógicos, para que ellos mismos elijan la opción mejor redactada. Luego se les presentará una selección de conectores lógicos para textos 

narrativos, de los que deberán incluir, al menos nueve de ellos en sus narraciones grupales. Para ello, se repartirá una copia por cada uno de 

los alumnos en la que aparecen clasificados los conectores según su valor de uso (Anexo 16). Se realizará una actividad grupal (Actividad 

5), en la que se agruparán en grupos de cinco por cercanía, consistente en ordenar frases dadas en distintas secuencias y servirse de los 

conectores necesarios para ello. Cada grupo deberá leer la solución que propone y el resto deberá anotar en el papel las alternativas de las 

que se han servido otros grupos, para la misma situación comunicativa. En este sentido, cada alumno tendrá a su disposición un documento 

impreso en el que puedan escribir de forma individual la aportación de su propio grupo y la del resto (Anexo 17).  

Objetivos  Saberes básicos CC 

a) Presentar la teoría de forma inductiva.  

b) Poner en práctica conectores lógicos de conocimiento propio y de los apuntes 

proporcionados.  

c) Saber interrelacionar ideas según el valor de uso que se pretenda aportar.  

d) Conocer qué son y cómo funcionan los conectores lógicos.  

- Conectores lógicos. CCL 

CPSAA 

CC 

Acciones en el aula Duración 

Alumno Profesor 30 min 

● Comprende 

● Relaciona 

● Organiza 

● Participa 

● Ofrece directrices. 

● Aclara dudas.  

● Fomenta la curiosidad. 

● Promueve la participación. 

Escenario 

Mesas distribuidas en parejas pero con cinco 

sillas en cada bloque.   

 

 

 

Metodología 

Se propone el mismo fragmento escrito de tres formas distintas para empezar (una sin conectores, otra con polisíndeton 

y otra con conectores) para que, nuevamente, aplicando su experiencia del mundo y pudiendo poner en comparación los 

tres textos sean ellos mismos los que se dirijan hacia la respuesta correcta y a entender qué son los conectores lógicos y 

cómo funcionan. Luego, para acabar de afianzar esta aplicación práctica se leerá de manera conjunta la selección de 

conectores que se les ha ofrecido para que sean capaces de localizarlos según su valor de uso y emplearlos libremente 

durante la actividad grupal.  

Materiales  a) Diapositivas en Canva con fragmentos con y sin conectores lógicos (Anexo 15).  

b) Ficha individual con una selección de conectores lógicos clasificados según sus valores de uso (Anexo 16).  

c) Ficha individual para realizar la actividad grupal de los conectores lógicos (Anexo 17).  

FASE 2: La puntuación 

Descripción 
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Se comenzará esta fase presentando una imagen («una coma puede salvar una vida») que les permita observar que no servirse de la 

puntuación debidamente puede llevar a ambigüedades en el discurso (Anexo 18). Una vez comenten de forma colectiva cuál es la ambigüedad 

presente en la imagen, se les presentará en diapositivas estrategias para puntuar textos (Anexo 18), incidiendo en el punto y la coma, y se 

les repartirá de forma individual una ficha a modo resumen de las diapositivas (Anexo 19). Se concluirá la sesión con la actividad 6  de 

puntuar frases (Anexo 20), atendiendo a las estrategias explicadas anteriormente. Se presentarán las oraciones proyectadas en diapositivas y 

se hará la tarea de forma colectiva. Antes de finalizar la sesión, se recordará a los sintetizadores que en la próxima sesión deben aportar al 

grupo la información que han extraído de su lectura. 

Objetivos  Saberes básicos CC 

a) Razonar sobre las ambigüedades del uso de la puntuación.  

b) Facilitar estrategias de puntuación.  

c) Practicar la puntuación.  

d) Practicar la lectura en voz atendiendo a las pausas y cadencias.  

- La puntuación: coma 

y punto 

- Pautas de lectura en 

voz alta 

CCL 

CPSAA 

CC 

Acciones en el aula Duración 

Alumno Profesor 25 min 

● Comprende 

● Razona 

● Participa  

● Practica  

● Explica los contenidos.  

● Aclara dudas.  

● Fomenta la participación. 

Escenario 

Mesas distribuidas individualmente  

 

 

 

Metodología 

Se pretende trabajar el uso de la puntuación, pero partiendo de una reflexión lingüística que les haga tomar conciencia 

de que el uso de la lengua también invita a reflexionar tal y como hemos hecho con los contenidos literarios, de tal 

manera que se pretende acabar con la idea de que los ejercicios de lengua solo consisten en rellenar huecos. Con ello, la 

participación propuesta es activa y deben justificar cada signo de puntuación que decidan emplear durante la actividad.  

Materiales  a) Diapositivas en Canva con estrategias de puntuación (Anexo 18)  

b) Ficha individual en la que se recopilan todas estas estrategias de puntuación (Anexo 19)  

c) Actividad para puntuar oraciones (Anexo 20). 

Tabla 15, Descripción de la tercera sesión de la UD. 

SESIÓN 4: Los amos cuentan quién Lazarillo (boceto: actividad 7) 

FASE 1: explicación de la actividad y reparto de materiales  

Descripción 

Se recordará en qué consiste el proyecto y que ahora tras la fase de la lectura y la extracción de datos básicos, comienza la etapa de 

construir el boceto para una redacción que deberá ocupar como máximo dos o tres páginas. Para ello, se les explicará la dinámica: el 

sintetizador/a que tenía la primera parte del pasaje, le contará la información base a un constructor/a para que se tome nota de las ideas 

principales y estas puedan estructurarse, aportando, además, la perspectiva del amo; mientras, el sintetizador/a al que le correspondía la 

segunda parte, la trasladará de igual modo al otro constructor/a. Por su parte, el redactor se encargará de responder a las preguntas guiadas 

del diario (Anexo 21), para realizar un proceso metacognitivo de sus fortalezas y debilidades como equipo, y ser capaces de localizar aquello 

que pueden mejorar de cara a la próxima sesión.  

Todas estas instrucciones, aparte de ser explicadas, serán repartidas por grupos en una suerte de tarjetas que contienen las normas de 

cada rol, para que no pierdan de vista sus responsabilidades (Anexo 22), junto con las tarjetas de sus respectivos amos que ya fueron 

repartidas en sesiones anteriores (Anexo 8). Asimismo, se explicarán los requisitos básicos a los que debe atender su producción escrita 

para poder recibir la puntuación mínima (ej.: al menos una intervención en estilo directo y otra en estilo indirecto; el empleo de nueve 

conectores lógicos, como mínimo; un uso correcto de la puntuación, entre otros). Estas normas también serán repartidas en otra tarjeta por 

cada grupo (Anexo 23), para que no olviden los rasgos evaluables que deben aparecer en sus producciones narrativas, en relación a los 

contenidos trabajados en clase. Además, se les repartirá a los constructores  unas plantillas en las que podrán desarrollar el esquema boceto 

dividido en las partes del texto narrativo: planteamiento, nudo y desenlace (Anexo 24). 

Objetivos  Saberes básicos CC 
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a) Dar instrucciones claras sobre la nueva dinámica en el aula.  

c) Construir un boceto. 

d) Poner en práctica herramientas de coherencia. 

- Textos narrativos 

- Boceto 

- Coherencia  

- El Lazarillo de Tormes 

CCL 

CPSAA 

CC 

CCEC 

 

Acciones en el aula Duración 

Alumno Profesor 15 min 

● Comprende 

● Organiza 

● Visualiza 

● Explica el proyecto.  

● Ofrece directrices. 

● Aclara dudas.  

● Fomenta la curiosidad. 

Escenario 

Mesas agrupadas de cuatro en cuatro hasta 

haber cinco bloques (una zona de trabajo 

para cada grupo)  

 

 

 

Metodología 

En primer lugar, se distribuyen los grupos para que, una vez ubicados, puedan estar atentos a la explicación de la 

dinámica. Después, se exponen todas las explicaciones de los roles y requisitos básicos para que la redacción sea 

evaluable mediante tarjetas: una de normas para la narración, una para el rol de constructor/a, otra para el rol de 

sintetizador/a y otra para el rol de redactor, por cada grupo. De esta manera, ya no solo acompañan la explicación de la 

docente con un soporte visual cercano, aparte de las diapositivas, sino que también les sirve de referencia para no perder 

sus objetivos de vista durante todo el proceso. Por tanto, se trabaja en grupos colaborativos y en clase. 

Materiales  a) El diario de las sesiones para que los sintetizadores respondan las preguntas guía (Anexo 21).  

b) Tarjetas con instrucciones por cada uno de los roles, a compartir en el caso de constructores y sintetizadores, por ser 

dos (Anexo 22).  

c) Tarjetas con requisitos básicos para la narración (Anexo 23).  

d) 2 folios blancos para la redacción final, que debe ocupar de dos a tres pp. 

e) Hojas para el boceto de los constructores, un constructor/a tendrá el planteamiento y el nudo, el siguiente tendrá el 

nudo, para continuarlo, y el desenlace (Anexo 24). 

FASE 2: ¡manos a la obra! 

Descripción 

Se inaugura la fase del boceto y el objetivo es terminar la sesión con la mayor parte de los bocetos desarrollados. Mientras los sintetizadores 

ayudan a los constructores, los redactores deben encargarse de rellenar el diario de la sesión para reflexionar en torno a la forma que se han 

organizado y la manera en que pueden mejorar de cara a la próxima sesión. Durante todo este tiempo, el docente se paseará por las mesas 

para comprobar cómo se están desenvolviendo los grupos y resolver cualquier duda que pueda surgir con respecto al trabajo. 

Objetivos  Saberes básicos 

a) Planificar el trabajo en equipo.  

b) Distribuir bien el tiempo.  

c) Acabar el boceto.  

d) Controlar que se cumple la buena convivencia en cada uno de los grupos.   

e) Ofrecer apoyo y acompañar durante el proceso de redacción.  

 

- Textos narrativos 

- Boceto 

- Cohesión  

- El Lazarillo de Tormes 

Acciones en el aula Duración 

Alumno Profesor 40 min 

● Planifica 

● Organiza 

● Escribe 

● Dialoga  

● Crea 

● Ofrece directrices. 

● Aclara dudas.  

● Observa que se cumple con las tareas.  

● Vigila la convivencia en los grupos. 

Escenario 

Mesas agrupadas de cuatro en cuatro hasta 

haber cinco bloques (una zona de trabajo 

para cada grupo)  
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Metodología 

Con el fin de asegurar que  en la sesión concluye la mayor parte de los bocetos , se advertirá a la clase que los primeros 

15 min los dedicarán los sintetizadores a contar todo a los constructores y a que estos tomen alguna nota, mientras que 

los 25 min restantes serán para seleccionar las ideas, organizarlas y trasladarlas a modo de esquema de su futura narración. 

Al distribuir así los tiempos, se controla mejor que no inviertan toda la clase en intercambiar ideas sin trasladar ninguna 

al papel. En estos últimos 25 minutos, el redactor escribe el diario, en la primera parte escucha y participa de las 

decisiones que se están tomando con respecto de la narración.  

Materiales  a) El diario de las sesiones para que los sintetizadores respondan las preguntas guía (Anexo 21).  

b) Tarjetas con instrucciones por cada uno de los roles, a compartir en el caso de constructores y sintetizadores, por ser 

dos (Anexo 22).  

c) Tarjetas con requisitos básicos para la narración (Anexo 23).  

e) Hojas para el boceto de los constructores, un constructor tendrá el planteamiento y el nudo, el siguiente tendrá el nudo, 

para continuarlo, y el desenlace (Anexo 24). 

Tabla 16, Descripción de la cuarta sesión de la UD. 

SESIÓN 5: Los amos cuentan quién fue Lazarillo (narración final: actividad 8) 

FASE 1: finalización del boceto  

Descripción 

A lo largo de la primera mitad de la sesión los grupos deberán acabar de trasladar las ideas que pactaron entre todos en la sesión anterior a 

modo boceto. Así, luego podrá intervenir el redactor para configurar el texto narrativo.  

Objetivos  Saberes básicos CC 

a) Planificar el trabajo en equipo.  

b) Dar instrucciones claras sobre la nueva dinámica en el aula.  

c) Empezar la redacción final. 

d) Poner en práctica herramientas de cohesión. 

  

- Textos narrativos 

Cohesión  

- El Lazarillo de Tormes 

CCL 

CPSAA 

CC 

Acciones en el aula Duración 

Alumno Profesor 25 min 

● Escribe 

● Organiza 

● Visualiza 

● Dialoga 

● Participa 

● Crea 

● Ofrece directrices. 

● Aclara dudas.  

● Observa que se cumple con las tareas.  

● Vigila la convivencia en los grupos. 

 

Escenario 

Mesas agrupadas de cuatro en cuatro hasta haber cinco 

bloques (una zona de trabajo para cada grupo)  

 

Metodología 

Se indica de forma clara cuál es el papel de cada uno de los estudiantes en su grupo, antes de comenzar con la tarea. 

Aunque la sesión anterior fue la dedicada al  boceto, se reserva parte del tiempo de esta sesión a la misma tarea para que 

se entienda que el proceso cognitivo gracias al cual se seleccionan y se ordenan las ideas cunado se va a producir un 

texto  es al que más tiempo hay que dedicar porque es decisivo para conseguir una redacción final eficaz desde el punto 

de vista comunicativo.  

Materiales  a) El diario de las sesiones para que los sintetizadores respondan las preguntas guía (Anexo 21).  

b) Tarjetas con instrucciones por cada uno de los roles, a compartir en el caso de constructores/as y sintetizadores, por 

ser dos (Anexo 22).  

c) Tarjetas con requisitos básicos para la narración (Anexo 23).  

d) Hojas para el boceto de los constructores, un constructor tendrá el planteamiento y el nudo, el siguiente tendrá el nudo, 

para continuarlo, y el desenlace (Anexo 24). 

e) Dos folios blancos para la redacción final, que debe ocupar de dos a tres págs. 

FASE 2: redacción final 
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Descripción 

En esta fase intervienen los redactores para producir el texto narrativo, aportando la puntuación y los conectores lógicos pertinentes, con 

el fin de crear una redacción definitiva coherente y cohesionada que deberá ser igualmente supervisada por el resto del grupo. Los 

constructores deben acompañar al redactor en este proceso de perfilar la narración definitiva, mientras que los sintetizadores se encargan 

esta vez del diario de la sesión.  

La narración deberá estar finalizada al concluir la sesión, aunque si no lo está sí debe estarlo para la siguiente clase, ya que a lo largo de 

esta se leerán en voz alta sus resultados al resto de compañeros y quedarán sujetos a modificaciones, si así lo consideran, de cara a la entrega.  

Objetivos  Saberes básicos CC 

a) Planificar el trabajo en equipo.  

b) Coordinarse para la redacción.  

- Textos narrativos 

- Cohesión  

- El Lazarillo de Tormes 

CCL 

CPSAA 

CC 

Acciones en el aula Duración 

Alumno Profesor 30 min 

● Planifica 

● Organiza 

● Visualiza 

● Crea 

●  Ofrece directrices. 

● Aclara dudas.  

● Fomenta la curiosidad. 

Escenario 

Mesas agrupadas de cuatro en cuatro hasta haber cinco 

bloques (una zona de trabajo para cada grupo)  

 

 

 

Metodología 

Se dedica tiempo a pulir la redacción, con la intervención del redactor y la compañía de los constructores para que 

entre ellos intercambien las ideas que tienen con respecto a la narración, ya que los constructores son los que han 

estructurado el texto y sus valoraciones pueden ayudar al redactor a tomar decisiones.  

Los sintetizadores, por su parte, deben encargarse del proceso metacognitivo del grupo para rellenar el diario, además 

de supervisar y aportar a los compañeros valoraciones que sean necesarias para avanzar en la tarea.  De esta manera, 

aunque el rol de redactar quede personificado en un alumno, no lo hace solo, siempre toma las decisiones acompañado 

por su equipo.  

Materiales  a) El diario de las sesiones para que los sintetizadores respondan las preguntas guía (Anexo 21).  

b) Tarjetas con instrucciones por cada uno de los roles, a compartir en el caso de constructores y sintetizadores, por ser 

dos (Anexo 22).  

c) Tarjetas con requisitos básicos para la narración (Anexo 23).  

d) Dos folios blancos para la redacción final, que debe ocupar de dos a tres págs. 

Tabla 17, Descripción de la quinta sesión de la UD. Competencias 

SESIÓN 6: Coevaluación (actividad 9) y bingo del Lazarillo (actividad 10) 

FASE 1: lectura en voz alta de El Lazarillo y coevaluación  

Descripción 

Se pondrá en práctica la lectura en voz alta. Cada uno de los redactores de cada grupo saldrá a la pizarra, siguiendo el orden en que se 

suceden los amos en la obra original (grupo 1: el ciego; grupo 2: el clérigo; grupo 3: el escudero; grupo 4: el fraile y el buldero; y, finalmente, 

el grupo 5: el capellán, el alguacil y el arcipreste) y leerán su producto narrativo en voz alta, mientras el resto de grupos tienen a su disposición 

la rúbrica con la que deben evaluar a cada uno de los grupos (Tabla 21), de tal manera que al finalizar la lectura, además de haber valorado 

críticamente los contenidos formales y literarios puestos en práctica por sus compañeros, podrán compartir aportaciones e ideas constructivas 

que les puedan ayudar a mejorar su propuesta.  

Para que todos los grupos puedan tener en cuenta las críticas del resto de grupos en su redacción si lo consideran pertinente, se les agendará 

la fecha de entrega de la narración definitiva una semana después de esta sesión. 

Objetivos  Saberes básicos CC 

a) Promover la participación activa.  

b) Crear una panorámica de la obra de El Lazarillo. 

c) Coevaluarse entre compañeros. 

-  El Lazarillo  

- Pautas de lectura en voz alta. 

CCL  

CPSAA 

CC 
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Acciones en el aula Duración 

Alumno Profesor 30 min 

● Lee 

● Escucha 

● Dialoga 

● Valora 

● Aclara dudas.  

● Fomenta la curiosidad. 

● Dirige y observa la dinámica en el aula. 

● Promueve la participación activa 

Escenario 

Mesas agrupadas de cuatro en cuatro hasta haber 

cinco bloques (una zona de trabajo para cada grupo)  

 

 

 

Metodología 

Para contabilizar los tiempos de lectura en voz alta, dado que son de dos a tres páginas, se cuenta con 5 minutos por 

lectura de grupo y dos de minutos para valorar la puntuación y hacer aportaciones. Cada grupo debe tomar nota de las 

aportaciones de sus compañeros y valorar si sería conveniente hacer algún cambio en su narración antes de la entrega. 

De esta manera, el alumnado entiende que un texto, por muy definitivo que parezca, siempre es susceptible de 

modificaciones y, por ende, siempre puede ser mejorado, sobre todo, después de compartirlo y tener en cuenta las 

consideraciones de otros.  

Asimismo, al calificarse entre ellos y aportar sus consideraciones están afianzando los contenidos literarios y 

lingüísticos practicados a lo largo de las sesiones. 

Materiales  a) 5 rúbricas impresas (una para cada grupo), para poder realizar la coevaluación (Tabla 21).  

FASE 2: Bingo del Lazarillo  

Descripción 

Para finalizar el proyecto de una manera más distendida, se realizará un bingo, para el que se entregará un cartón por grupo (Anexo 25). 

La dinámica del juego es que cada grupo es experto en un amo. Todos los grupos deben tachar del cartón del bingo el amo  que corresponde 

a la definición que el docente haya leído de un papel (Anexo 26). El docente debe asegurarse de que todos los grupos están haciendo la 

asociación correcta y que, por tanto, están tachando del cartón al amo correcto. Si todos los grupos son capaces de asociar correctamente la 

intervención del docente con el amo que se corresponde, es posible continuar, pero si, en cambio, surge alguna duda, el grupo experto en 

este amo será quien justifique esta elección, explicando y aclarando los contenidos pertinentes para que el resto de compañeros entiendan 

cuál es el amo al que deben asociar estos hechos. Así, con esta actividad demuestran que son capaces de relacionar sucesos o interpretaciones 

de la obra con cada uno de los amos y poner a prueba sus conocimientos, al margen del producto escrito. En los últimos minutos, se recordará 

la fecha de entrega tanto de la narración como de los diarios de las sesiones.  

Objetivos  Saberes básicos CC 

a) Convertir lo literario en un ejercicio distendido.  

b) Afianzar su aproximación a la obra de forma colectiva.  

c) Hacer al alumnado el protagonista de las explicaciones literarias. 

- Episodios de la obra de El 

Lazarillo.  

CCL 

CPSAA 

CC 

Acciones en el aula Duración 

Alumno Profesor 25 min 

● Dialoga 

● Participa  

● Visualiza 

● Ofrece directrices. 

● Aclara dudas.  

● Fomenta la curiosidad. 

● Promueve la participación activa. 

Escenario 

Mesas agrupadas de cuatro en cuatro hasta haber cinco 

bloques (una zona de trabajo para cada grupo)  

 

 

 

Metodología 

Nos servimos de los mismos grupos para que colaboren entre ellos, con el finde conseguir marcar la respuesta correcta 

del cartón del bingo. Por cada definición que se lea, el docente debe comprobar que todos están pensando en el mismo 

amo, con lo cual, cederá la palabra al primer grupo que lo sepa, y sin confirmar si es cierto o no, dejará al resto hablar, 

para asegurarse que todos piensan igual y en caso de que no sea así, se dará la palabra a quien haya dado la respuesta 

correcta para que la justifique frente al resto de compañeros. De esta manera, se promueve la retroalimentación y se les 

permite perder el miedo a dar una respuesta equivocada, ya que saben que sus compañeros los ayudarán.  

Materiales  a) 5 cartones para hacer el bingo (uno para cada grupo) (Anexo 25).  

b) Definiciones con soluciones para el docente durante el bingo (Anexo 26). 
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Tabla 18,  Descripción de la sexta sesión de la UD. 

4.7. Resumen de la temporalización  

Como se ha observado, la programación estaba planteada para realizarla a lo largo de seis 

sesiones. Las tres primeras sesiones son las que sirven para el afianzamiento de los 

conocimientos previos sobre los textos narrativos, la explicación de nuevos contenidos como el 

estilo directo e indirecto, la puntuación, los conectores lógicos y el Lazarillo de Tormes, además 

de que también se realizan actividades para poner a prueba su comprensión de los contenidos, 

de forma oral y colectiva. Por su parte, las dos sesiones siguientes son las dedicadas al proyecto 

de escritura de la narración de El Lazarillo desde la perspectiva de los amos: una para el boceto 

y otra para la redacción final. Y, por último, la sesión final es la dedicada a la coevaluación y 

el bingo conceptual. Teniendo esto en cuenta, se presenta a continuación cómo quedan 

distribuidas las sesiones programadas en el calendario lectivo:  

MARZO 

LUNES  MARTES  MIÉRCOLES  JUEVES  VIERNES 

13 
 

X 

14 
Sesión 1:  

Textos narrativos: estilo directo e 

indirecto 

15 
Sesión 2:  

Lazarillo nos presenta a su 

familia  

16 
 

X 

17 
Sesión 3:  

Aspectos de redacción  

20 

 
X 

21 
Sesión 4:  

Los amos cuentan quién fue 

Lazarillo (boceto) 

22 
Sesión 5: 

Los amos cuentan quién fue 

Lazarillo (redacción final) 

23 
 

X 

24 
Sesión 6:  

coevaluación y bingo conceptual 

Viernes 31: Entrega del proyecto  

Tabla 19, Planificación del cronograma de la UD.  

Sin embargo, por las circunstancias sobrevenidas comentadas, esta misma estructura debió 

ajustarse a cuatro sesiones, por lo que la sesión tres y seis debieron ser suprimidas. Así, pese a 

que esta fue la programación, la implementación quedó de la siguiente manera:  

MARZO 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

13 
 

X 

14 
Sesión 1:  

Textos narrativos: estilo directo e 

indirecto 

15 
Sesión 2:  

Lazarillo nos presenta a su 

familia  

16 

 

X 

17 

Sesión 3:  

Los amos cuentan quién fue 

Lazarillo (boceto) 
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20 21 

Sesión 5: 

Los amos cuentan quién fue 

Lazarillo (redacción final) + 

explicación breve de la 

puntuación y los conectores 

lógicos 

22 

 

 

23 24 

Entrega del proyecto  

 

 

 

Tabla 20, El cronograma que finalmente se implementó.  

4.8. Evaluación  

En esta Unidad Didáctica se aplica un método de evaluación continua, tal y como señala el 

currículo, además de seguir una metodología constructivista, es decir, la secuenciación de una 

evaluación inicial, una formativa y otra sumativa, a partir de la cual se extraerá la calificación 

final del producto final narrativo.  En principio, teniendo en cuenta que esta actividad supone 

el 20% de la calificación final de la 3.ª evaluación, la puntuación es, por tanto, sobre 2 puntos, 

con lo cual se destinan 1,25 ptos. a la narración; 0,50 ptos. al diario y al trabajo en grupo; y, 

finalmente, 0,25 a la coevaluación. Así pues, la actividad final se valora mediante una 

evaluación sumativa. 

Al margen de esto, durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, tal y como ya se ha 

mencionado, se llevan a cabo distintas actividades que nos permiten asegurar que el grupo 

entiende conceptos y los afianza antes de trasladarlos a la práctica. Si bien todas estas 

actividades no tienen un peso numérico sobre la calificación, sí es esencial superarlas para 

asegurar el éxito de ese producto final que supondrá parte de la calificación final de la 

evaluación.  

Por ello, aunque no sean calificadas han de ser valoradas desde la observación y el 

fomento de la retroalimentación en el grupo de forma oral, de tal manera que se perciba cómo 

son recibidos los nuevos contenidos y si se debe reajustar alguna sesión o actividad para reforzar 

la práctica de los mismos, con tal de asegurar una llegada exitosa a la actividad final.   

En relación a esto último, se corrigen de forma oral y colectiva actividades tales como la 

de la conversión de estilo directo a indirecto y viceversa, el análisis de El Lazarillo y sus 

propiedades narrativas, y también, estaban pensadas para ser evaluadas de esta manera las 

actividades de uso de puntuación y de conectores lógicos y el bingo del Lazarillo. Con todas 

ellas se pretendía ofrecer un feedback grupal con el que redireccionar aquellos aspectos que no 

hayan sido bien comprendidos.  

No obstante, debido a imprevistos de última hora con los que se tuvieron que reestructurar 

las seis sesiones acordadas en cuatro los criterios de evaluación del proyecto variaron puesto 

que se tuvo que prescindir de la séptima sesión, la de la coevaluación y el bingo, y con ello, no 



43 
 

hubo tiempo suficiente para que pudiera verse reflejada esta calificación en la nota. Así, los dos 

puntos quedaron reestructurados de la siguiente manera: 1,50 ptos. la narración y 0,50 ptos. el 

trabajo en equipo y el diario.  

Este imprevisto también afectó a las actividades previas a la redacción colaborativa, tales 

como las de la puntuación y las de los conectores lógicos, puesto que junto con la última clase, 

la sesión dedicada a aspectos de redacción tuvo que ser suprimida, para ajustarse a las cuatro 

sesiones acordadas.  

Así pues, ni el uso de la puntuación ni el de los conectores lógicos pudieron ser 

practicados y evaluados antes de la producción final, pero, igualmente, en la sesión dedicada a 

finalizar el boceto y empezar la redacción final, justo antes de la intervención de los redactores 

en el texto, se dedicó un tiempo mínimo (unos 15 min) a explicar los conectores lógicos y 

ofrecer estrategias de puntuación, para que pudieran aplicarlo de forma directa al revisar la 

narración, sin ensayo previo. Dicho lo cual, las rúbricas empleadas en este proceso de 

evaluación han sido las siguientes: 

COEVALUACIÓN  DEL PRODUCTO FINAL (NARRACIÓN) 

Llegó el momento de evaluar a vuestros compañeros/as. Para ello, debéis poner en las casillas de cada grupo un número del 1-4, en cada una 

de las preguntas propuestas, siendo 1 “genial” y 4 “mejorable”.  

 

 

 

 

Tema 

 

 

 

 

Pregunta 

 

¡Genial! 

 

¡Bien! 

 

Regular 
 

Mejorable 
 

 1 2 3 4  

Amos  

Ciego Clérigo Escudero  Fraile y buldero Capellán, alguacil y 

arcipreste   
 

Conectores lógicos ¿Hay un uso frecuente y 

adecuado de los 

conectores? 

     

 

Puntuación ¿Las pausas que se hacen 

en la lectura permiten 

entender bien la historia? 

     

 

Narrador ¿Se entiende que el 

narrador de los hechos es 

el amo (o los amos)? 

     

 

Estilo directo e indirecto ¿Se han usado 

intervenciones en estilo 

directo e indirecto? 

     

 

Estructura ¿Los sucesos se cuentan 

de forma ordenada y 

comprensible? 
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Claridad  ¿Se expresan de forma 

clara y directa las ideas? 

     
 

Originalidad ¿Crees que es una 

narración original? 

     
 

Tabla 21, Rúbrica de coevaluación entre los grupos.  

EVALUACIÓN DEL PRODUCTO FINAL (DIARIO + convivencia en grupo: 0’50) GRUPO: 

DIARIO ¡Genial! ¡Bien! Regular Mejorable COMENTARIOS                

Ítems Criterios  10-8 8-6 5-4 3-1 
 

Organización 

del grupo 

El grupo… es capaz de 

detectar y 

gestionar las 

fortalezas y las 

debilidades del 

grupo. 

es capaz de 

detectar las 

fortalezas, pero 

no es consciente 

de las 

debilidades. 

no se ha sabido 

organizar de 

forma adecuada. 

no ha habido 

intención de 

organizarse.  

Metacognición 

metodológica 

El grupo es capaz de…  ser crítico con el 

método de trabajo: 

detectar si 

congenian con la 

dinámica de la 

actividad, si no lo 

hacen y saber 

explicar el por qué. 

detectar en qué 

han podido 

desenvolverse 

bien y en qué 

no, pero no 

explican el por 

qué.  

ser conscientes de 

que no ha habido 

organización, pero 

no han 

visualizado 

alternativas al 

problema.  

no ha habido 

reflexión grupal 

sobre la 

actividad.  

 

 

 

 

 

 

  

CONVIVENCIA EN GRUPO ¡Genial! ¡Bien! Regular Mejorable COMENTARIOS  

Ítems Criterios  10-8 8-6 5-4 3-1 
 

Gestión de 

conflictos  

Ante cualquier divergencia… los miembros del grupo negocian y 

llegan a un acuerdo conjunto. 

negocian pero 

no llegan a 

ningún acuerdo. 

no intentan 

solucionar los 

desacuerdos. 

 

Participación  Todos los miembros del 

equipo… 

participan y aportan en la actividad 

grupal. 

solo algunos 

miembros 

participan y 

aportan en la 

actividad 

grupal.  

nadie aporta ni 

participa. 

 

Diálogo El turno de palabra… se cede y se respeta entre todos los 

integrantes del grupo. 

se cede y se 

respeta solo 

entre algunos 

miembros del 

grupo.  

ni se cede ni se 

respeta. 

 

NARRACIÓN ¡Genial! ¡Bien! Regular Mejorable COMENTARIOS  

Ítems Criterios  10-8 8-6 5-4 3-1 
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Conectores El uso de los conectores… es correcto, se 

entiende 

perfectamente la 

correlación entre 

las ideas y, 

además, se han 

usado, 

deliberadamente, 

más conectores 

de los que se han 

solicitado para la 

actividad.   

es correcto la 

mayor parte 

del tiempo. 

Han usado los 

conectores 

solicitados para 

la actividad, 

pero, 

eventualmente, 

no se acaba de 

entender bien 

la correlación 

entre las ideas, 

por falta de 

otros 

conectores.  

se han usado 

algunos de los 

conectores 

demandados, 

con lo cual la 

relación entre las 

ideas no ha 

quedado 

consolidada. 

no se han usado 

conectores. Las 

ideas están 

desligadas.   

Puntuación El uso de la puntuación… es correcto, se 

entiende 

perfectamente la 

correlación entre 

las ideas.   

es correcto la 

mayor parte 

del tiempo, 

aunque 

eventualmente 

es confuso.  

es confuso la 

mayor parte del 

tiempo, no se 

entiende bien la 

distribución de 

ideas.  

es mínimo, con 

lo cual la 

relación entre 

las ideas es muy 

confusa.  

 

Ortografía El uso ortográfico destaca 

porque… 

no hay faltas de 

ortografía. 

hay alguna 

falta de 

ortografía 

puntual. 

hay hasta 20 

faltas de 

ortografía. 

hay más de 20 

faltas de 

ortografía. 

 

 

Estructura 

La narración se desarrolla… respetando la 

estructura de los 

textos narrativos: 

planteamiento, 

nudo y desenlace. 

intenta respetar 

la estructura, 

pero el 

planteamiento 

y el desenlace 

son demasiado 

extensos. 

la información 

relatada no sigue 

un orden lógico. 

la información 

no presenta 

ninguna 

correlación.  

 

 

 

Claridad  

 

En el texto, las ideas 

principales… 

están muy bien 

secuenciadas y 

separadas en 

párrafos 

distintos. 

están bien 

secuenciadas 

pero, en alguna 

ocasión, no hay 

una separación 

coherente de 

los párrafos. 

no se 

desarrollan con 

coherencia: el 

uso de la 

puntuación es 

mínimo o 

excesivo.   

no se percibe 

intención 

alguna de 

distribuir las 

ideas del texto 

de forma clara.  

 

Estilo directo e 

indirecto 

Aparecen intervenciones en 

estilo directo e indirecto… 

tantas veces 

como lo 

solicitaba la 

actividad, e 

incluso más.  

tantas veces 

como lo 

solicitaba la 

actividad.  

tantas veces 

como lo solicita 

la actividad, 

pero con 

errores. 

rara vez. 
 

Originalidad Los acontecimientos son 

narrados… 

apropiándose de 

las 

peculiaridades de 

los personajes de 

forma muy 

original. 

teniendo en 

cuenta las 

peculiaridades 

de los 

personajes, 

pero 

centrándose, 

sobre todo, en 

sin tener muy 

en cuenta las 

particularidades 

de los 

personajes, se 

limitan a contar 

los hechos.  

sin tener en 

cuenta las 

particularidades 

de los 

personajes. 

Además, no 

están contados 

todos los hechos 

esenciales.  
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contar los 

hechos.  

Narrador Los hechos son narrados 

por el amo/los amos en 

cuestión en primera 

persona… 

siempre.  durante la 

mayor parte del 

relato, aunque 

puntualmente 

se refieren al 

amo en tercera 

persona.  

ocasionalmente. 

La historia ha 

sido trasladada 

en 3a persona, 

en su mayor 

parte.  

no hay rastro de 

la primera 

persona, en 

ningún 

momento.  

 

Tabla 22, Rúbrica para la evaluación final constructivista.  

5. Conclusiones  

 5.1. Resultados y valoración del proceso didáctico 

Al comienzo de esta propuesta didáctica se ha hecho alusión a las áreas pendientes de mejora 

en este grupo de 1.º ESO, y a partir de ellas se han establecido los objetivos . En este sentido, 

se ha hecho referencia a tres problemáticas detectadas durante la observación del grupo, sobre 

las que se pretendía cambiar la dinámica: la primera es que no trabajaban de forma equilibrada 

la lengua y la literatura, sino que la estudiaban de forma alterna; la segunda consiste en que la 

literatura les generaba inseguridad y desmotivación porque la percibían como alejada de su 

realidad y competencia; finalmente, el último obstáculo que se pretendía abordar es que, pese a 

ser un grupo con gran potencial y voluntad de aprender, la falta de herramientas en su discurso 

escrito les impedía reflejar en los exámenes los conocimientos que demuestran poseer en el día 

a día.  

A partir de estas evidencias, la presente UD pretendía derribar la división entre lengua y 

literatura y, por tanto, trabajar ambas disciplinas de forma integradora; acercar al alumnado a 

un clásico literario, como es El Lazarillo de Tormes, de una forma innovadora y motivadora 

para que se entienda que, pese a que este tipo de obras están muy alejadas de nosotros 

históricamente, es posible experimentarlas de cerca y extraer vivencias personales y 

actualizadas; también, ofrecer herramientas de cohesión tales como la puntuación y los 

conectores lógicos, para ayudarles articular de forma más eficiente su discurso escrito; y, 

finalmente, trabajar los procesos cognitivos implicados en el proceso de redacción, de forma 

compartida con el grupo cooperativo, con el fin de que entiendan que el proceso de escritura es 

muy laborioso y requiere una implicación cognitiva a distintos niveles, que deberán ir 

automatizando a lo largo de su formación.  

Primeramente, en consonancia al objetivo de estudiar lengua y literatura de forma 

horizontal, no solo ha existido una preocupación por que las actividades propuestas 
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respondieran a este cometido, sino que también se ha procurado que los contenidos fueran 

impartidos, a lo largo de la sesión, de una manera igualmente integradora de ambas disciplinas. 

Es decir, el compromiso con la supresión de barreras entre ambos saberes nos ha permitido 

estructurar las sesiones de tal manera que no fuera necesario alternar sesiones de lengua y de 

literatura, para realizar actividades lingüístico-literarias, sino que los contenidos relativos a 

ambas destrezas están presentes desde que se da comienzo a la UD.  

Por su parte, el hecho de que el alumnado tuviera una concepción de la literatura como 

hermética e inaccesible, motivada por la metodología aplicada a la disciplina por propia 

profesora titular, provocó que surgieran preocupaciones en torno a la recepción de la nueva 

dinámica de trabajo, pues, pese a trabajar lengua y literatura integradas, es cierto que el grueso 

del trabajo calificable consiste en enfrentarse a la lectura y comprensión de pasajes del  

Lazarillo y la elaboración de una narración a partir de estos contenidos literarios.  

Así pues, existía cierto temor a que el proyecto no fuera de su agrado por las ideas 

preconcebidas en torno al hecho literario. Sin embargo, sus inseguridades fueron solventadas 

al dedicar unos minutos en cada una de las sesiones para ofrecer instrucciones claras sobre la 

dinámica de trabajo, de tal manera que sentían más seguridad sobre las tareas que estaban 

desarrollando, pese a que tuvieran que ver con la literatura.  

También se superó este obstáculo gracias al empleo del diálogo colectivo y el 

planteamiento de la teoría de forma inductiva, puesto que, mediante preguntas, se les guiaba 

hacia reflexiones vinculadas a la teoría que verían después, de tal manera que eran sus propias 

aportaciones las que anticipaban los contenidos tanto literarios como lingüísticos. Así, mediante 

esta dinámica fue notable el crecimiento de su autoestima frente a los saberes literarios, pues la 

teoría se presentaba como una validación de sus propias ideas y ya no les resultaba tan incómoda 

la participación como se pudo observar en otras ocasiones.  

Finalmente, también fue posible evitar cualquier disconformidad gracias a la propuesta 

de realizar, en grupos cooperativos, la tarea calificable y más ardua: la producción de una 

narración a partir del propio argumento de El Lazarillo. El hecho de saber que se iban a poder 

sentir acompañados por el resto del equipo durante este proceso motivó su entusiasmo e 

implicación en la actividad; tanto fue así que el intercambio de saberes entre ellos fue fructífero 

y eso quedó reflejado en el resultado final de sus narraciones.  

Si bien no se pudo implementar la programación didáctica tal y como se había diseñado 

inicialmente, se trató de respetar al máximo los objetivos pese a que hubiera que reducir tiempo 

de dedicación a cuestiones como la puntuación y los conectores, e incluso, prescindir de la 

sesión final de la coevaluación y el bingo del Lazarillo.  
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Pese a los inconvenientes, si se comparan los resultados obtenidos en la prueba 

diagnóstica y los de las narraciones finales entregadas por cada uno de los grupos, la mejora en 

los aspectos de lengua planteados y en competencia literaria es evidente. No hay más que 

observar los mecanismos de los que se han servido para cohesionar sus narraciones y la manera 

en que han sabido seleccionar y ordenar los sucesos más relevantes de la obra para relatarlos. 

En general, las narraciones presentan un compromiso con la historia inmejorable, ya que se han 

puesto en el lugar del amo en cuestión a la hora de relatar los hechos, usando incluso un 

vocabulario muy propio de los mismos que resulta innegablemente creativo (Anexo 27).  

Es cierto que todos los grupos funcionaron bien, a excepción de uno en el que por alguna 

razón la división entre ellos era evidente: las tres alumnas trabajaban por un lado y los dos 

alumnos del grupo por el otro. Esto se tradujo en una redacción poco representativa de sus 

verdaderas habilidades, pues la falta de comunicación entre las partes del grupo afectó a la 

estructura del relato, ya que se observa que una hoja la han escrito ellas y otra hoja la han escrito 

ellos, sin haberlo puesto en común, porque no hay ningún nexo de unión de una secuencia de 

hechos a la otra. Esta falta de unión repercutió, incluso, a la hora de entender la tarea, pues fue 

el único grupo que no hizo la narración desde la perspectiva del amo, sino que la sintetizaron y 

el narrador seguía siendo el Lazarillo. Aun con todo, el resto de los saberes básicos abordados 

a lo largo de las sesiones sí están cuidados, razón por la cual han podido aprobar la actividad. 

En general, en cuanto a los rasgos formales evaluables vinculados con la coherencia, 

cohesión e incorporación de intervenciones en estilo directo e indirecto, los resultados han sido 

realmente fructíferos. Es cierto que se les propuso utilizar como mínimo nueve conectores 

lógicos en sus narraciones y todos los grupos, incluso el que tuvo problemas de comunicación, 

se sirvieron de más de veinte conectores de los que aparecían en la plantilla que se les 

proporcionó.  

Por otro lado, con respecto a la puntuación se ha notado que se le ha dedicado poco 

tiempo, porque algunos textos presentan en ocasiones un uso inadecuado de la puntuación, 

sobre todo al separar los párrafos, ya que en distintas ocasiones han conformado párrafos de 

una sola oración. Sin embargo, aunque eran errores puntuales, estaban más vinculados al uso 

del punto. El empleo de la coma está mucho mejor gestionado, probablemente porque, dadas 

las circunstancias de falta de tiempo, fueron más detenidas las indicaciones sobre el uso de la 

coma que sobre el punto, pues, se consideró que el punto era una cuestión más controlada por 

el grupo y que, por tanto, la coma les podría resultar más compleja. 

Por su parte, también era un requisito indispensable la aparición de al menos una 

intervención en estilo directo y otra en indirecto y todos los grupos las han utilizado en 
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muchísimas más ocasiones a lo largo de la narración, con un empleo de la puntuación excelente, 

pues se nota la toma de conciencia del formato, sobre todo para el estilo directo, porque se han 

servido del guion de múltiples formas y todas ellas muy acertadas.  

Así pues, y pese al grupo con problemas de comunicación, la media del grupo tras la 

actividad final queda de la siguiente manera: 

Los amos cuentan quién fue Lazarillo (3.º trimestre) 20% 

Nota media  Aprobados  Suspendidos Media desglosada 

 
8,39 

 
100% 

 
0% 

Diario y trabajo en grupo Narración 

8,4 8,38 

Tabla 23, calificaciones de la actividad final de la UD  

Si se tienen en consideración estos resultados y se ponen en relación con los expuestos en 

la Tabla 2, de su primer examen de literatura, la mejora es evidente y se debe, en gran medida, 

a la distribución del aula en grupos cooperativos heterogéneos, que les ha permitido 

comprometerse con la tarea de forma autónoma y, por ende, al interactuar con los saberes 

básicos de una manera autorregulada, el crecimiento de su autoestima con respecto a los saberes 

literarios ha sido exponencial y, gracias a ello, el diálogo ha podido ser muy activo entre 

profesor-alumno y alumno-alumno, con lo cual, la mejora de los resultados ha sido posible.  

Además, ya que no pudo llevarse a cabo el bingo del Lazarillo con el que se iban a afianzar 

los contenidos literarios de una forma distendida, se solicitó a la profesora titular unos minutos 

de una de sus sesiones para proyectar, mediante Mentimeter, una pregunta en torno a las 

cualidades del género de la picaresca, para confirmar que los conocimientos literarios se han 

consolidado con éxito, y que no solo han retenido lo relativo al pasaje que se les ha asignado a 

cada grupo. Así pues, las aportaciones en el Mentimeter fueron en la línea de lo esperado 

(Anexo 28), y tras comentarlas junto con algunos ejemplos de la obra trabajada, pudo darse por 

concluida la labor pretendida con la UD.  

Asimismo, tras el reparto de un cuestionario anónimo en torno a la UD, en el que tenían 

la posibilidad de aportar cualquier crítica que consideraran pertinente, el feedback de la clase 

sobre lo aprendido y los métodos fue muy positivo y así lo confirman comentarios como los 

que se adjuntan en el Anexo 29, con los que, en rasgos generales, el alumnado valora el haber 

podido compartir la lectura del Lazarillo como una experiencia grupal, ya que han podido crear 

anécdotas personalizadas, con las cuales pueden vincular los saberes básicos trabajados.  

 

6.2. Propuestas de mejora  
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Para concluir la propuesta e implementación de la UD, creo relevante ser autocrítica con mi 

forma de intervenir en el aula, teniendo en cuenta que ha empezado aquí mi camino hacia la 

mejora y referirme a mis errores de forma escrita es todo un acto de reflexión sobre los mismos 

para poder gestionar mis implementaciones futuras de una forma óptima.  

Para empezar, creo que quizás he prestado demasiada importancia a lo práctico y a la 

activación de conocimientos previos, ya que estaba muy interesada en observar cómo recibían 

los estudiantes estas dinámicas, pero lo cierto es que todo contenido, por muy participativo que 

se pretenda plantear, necesita de una fase en la que se consoliden las bases teóricas sobre las 

que se van a trabajar. Me ocurrió en la sesión en que explicaba la obra de El Lazarillo, pues, 

reservé los 20 minutos finales de la sesión para hacerlo, después de una primera toma de 

contacto con la obra.  

Quizás debí invertir más tiempo en ello para que pudieran afianzar los conocimientos de 

una manera más pausada, porque sentí que quise ser excesivamente rápida a la hora de explicar 

los contenidos teóricos en los últimos minutos de clase, lo cual no resultó productivo, pues me 

quedé con la sensación de que lo que mejor han retenido los grupos sobre la obra son los 

episodios que han trabajado por separado, sin acabar de consolidar una panorámica general de 

este clásico literario.  

Tal vez si hubiera sido posible la coevaluación, el poder presenciar la lectura en voz alta 

de la obra entera, escrita por ellos, les podría haber ayudado a configurar esa visión panorámica 

que realmente se buscaba con la teoría. Sin embargo, aunque se hubiera dado la coevaluación, 

pienso que debería haber respetado los tiempos propios de este tipo de aprendizaje y, sobre 

todo, no haber dejado para los últimos 20 minutos los contenidos más teóricos, puesto que 

también pudo influir que se encontraran más distendidos.  

En esta línea de centrarme en exceso en lo práctico, puede que El dinosaurio no fuera el 

mejor texto para trabajar las cualidades del texto narrativo en un curso como 1.º ESO, ya que 

no es un formato usual y además impronta en la tradición literaria consiste en la interpretación 

excesivamente libre que sugiere a cada uno de sus lectores, con lo cual, aunque es un texto 

interesante, no debería haberlo presentado como modelo a partir del cual trabajar las 

características del género narrativo.  

En esta misma línea, la elección de los textos con los que activar los conocimientos 

previos sobre el estilo directo e indirecto tampoco fue acertada ya que, directamente, fueron 

elaborados por mí, a modo de versión en formato de estilo directo e indirecto del texto de El 

dinosaurio.  
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Como ya he comentado, creo que estaba demasiado pendiente de la falta de tiempo y, por 

eso mismo, pretendía sacar el máximo rendimiento al ejemplo propuesto, pues consideré que, 

si usaba un texto distinto para trabajar cada una de las cuestiones, no se culminarían los 

objetivos de la sesión. Una vez más, esto se podría haber resuelto utilizando fragmentos de El 

Lazarillo en los que aparecían el estilo directo e indirecto.  

En lo que respecta a las dinámicas de grupo durante el proceso de redacción, creo que 

debería haber incluido alguna sesión más, porque se generaron tensiones en los grupos debido 

al estrés de querer cumplir con lo que se esperaba de ellos hacia el final de la sesión. Hubo 

discusiones y gritos en los que tuve que intervenir. Interpreté, con lo que me contaban, que estas 

no se debían a conflictos personales, sino que se sentían bajo presión, porque al final eran 

sesiones en las que, para poder continuar con la siguiente, debía estar acabado lo de la anterior 

y eso los hacía sentir a contrarreloj.  

Al margen de todo lo expuesto, considero pertinente también criticar un detalle que fue 

pasado por alto y que quizás habría hecho que se entendiera mejor la implementación del 

enfoque comunicativo como metodología de enseñanza-aprendizaje: plantear una situación 

comunicativa en la que fuera necesario que realizaran este tipo de narraciones. Si bien se ha 

trabajado acorde a las propuestas del enfoque comunicativo (tomar el texto como unidad básica 

de interacción con los saberes, o trabajar aspectos necesarios para desenvolverse en la 

cotidianidad como usuarios competentes de la lengua, entre otros), lo cierto es que para que se 

entendiera mejor la finalidad de la actividad, más allá de la consolidación de conocimientos 

nuevos, la práctica de la producción escrita y el ejercicio de la libertad, habría sido conveniente 

presentar un enunciado para contextualizar comunicativamente el proyecto «Los amos cuentan 

quién fue Lazarillo». Por ejemplo, se podría haber propuesto que los amos han leído la obra y 

no están conformes con cómo se cuentan los hechos, porque a todos ellos se los representa 

desde una mala imagen y consideran que se portaron demasiado bien con Lázaro, pese a que 

este fuera un mozo «endiablado». Y que, por ende, asumiendo que ellos mismos son los amos, 

debían relatar su versión de los hechos. Simplemente, con haber desarrollado un enunciado de 

este estilo, quizás habrían entendido que el propósito de la actividad y de trabajar la narración 

desde otra perspectiva es útil para su cotidianidad comunicativa.  

6. Referencias bibliográficas  

Alberca i Pérez, S. (2022). Documento Puente de Educación Secundaria de Lengua Castellana 

y Literatura. 



52 
 

Barrón, A. (1991). Aprendizaje por descubrimiento. Análisis crítico y reconstrucción teórica. 

Salamanca: Universidad de Salamanca y Amarú Ediciones.  

Baró, Alejandra (2011). Metodologías activas y aprendizaje por descubrimiento. En Innovación 

y Experiencias Educativas. Nº 40, pp. 1-11. Disponible en ALEJANDRA_BARO_1 

(csif.es) (Consulta realizada el día 24 de mayo de 2023). 

Bronckart, J. P. (1985). Las ciencias del lenguaje: ¿un desafío para la enseñanza? París: 

UNESCO. 

Camps Mundo, A.; O. Guasch; M. Bigas; M. Milian; A. Nogueral; A. Prat; T. Riba; N. Vila. 

(1989).  La investigación en el departamento de la didáctica de la lengua y la literatura: 

elaboración de un programa para la mejora de la redacción en la escuela básica. En Revista 

Interuniversiaria de Formación del Profesorado, Nº 6, pp. 161-168. Disponible en La 

investigación en el Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura: elaboración 

de un programa para la mejora de la redacción en la escuela básica - Dialnet (unirioja.es) 

(Consulta realizada el día 24 de mayo de 2023). 

Cassany, D. (1990). Enfoques didácticos para la enseñanza de la expresión escrita. En 

Comunicación Lenguaje y Educación, Vol. 6, pp. 63-80. Disponible en: Enfoques 

didácticos para la enseñanza de la expresión escrita - Dialnet (unirioja.es) (Consulta 

realizada el día 24 de mayo de 2023). 

Chomsky, N. (1999). Aspectos de la teoría de la sintaxis. (Trad. Carlos Pelegrín-Otero). 

Barcelona: Gedisa. (Original en inglés, 1965).  

DECRETO 107/2022, de 5 de agosto, del Consell, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de Educación Secundaria Obligatoria.  

Fernández, P. Y Melero, M. A. (1995) (comps). La interacción social en contextos educativos. 

Madrid: Siglo XXI 

García, R., Traver J. A., y Candela, I. (2001). Aprendizaje cooperativo. Fundamentos, 

características y técnicas. Madrid: CCS. 

Guerrero, P.; A. López Valero. (1993). La didáctica de la lengua y la literatura y su enseñanza, 

Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, Nº 18, pp. 21-27. Disponible 

en: La didáctica de la Lengua y la Literatura y su enseñanza - Dialnet (unirioja.es) 

(Consulta realizada el día 24 de mayo de 2023). 

Hymes, D. (1996). Acerca de la competencia comunicativa. (Trad. Juan Gómez Bernal). En 

Forma y función, Vol. 9, pp. 13-37. (Original en inglés, 1972). Disponible en: Acerca de 

la competencia comunicativa | Forma y Función (unal.edu.co) (Consulta realizada el día 

24 de mayo de 2023). 

https://archivos.csif.es/archivos/andalucia/ensenanza/revistas/csicsif/revista/pdf/Numero_40/ALEJANDRA_BARO_1.pdf
https://archivos.csif.es/archivos/andalucia/ensenanza/revistas/csicsif/revista/pdf/Numero_40/ALEJANDRA_BARO_1.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=117643
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=117643
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=117643
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=126193
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=126193
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=117784
https://revistas.unal.edu.co/index.php/formayfuncion/article/view/17051
https://revistas.unal.edu.co/index.php/formayfuncion/article/view/17051


53 
 

Instituto Cervantes (2002). Traducción en español del Marco Común Europeo de Referencia 

para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación. Madrid: Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte. Subdirección General de Cooperación Internacional. Disponible en: 

00_Preliminares (cervantes.es) (Consulta realizada el día 24 de mayo de 2023). 

Maati, Halima (2013). El enfoque comunicativo, una mejor guía para la práctica docente. 

Ponencia del IV Taller de Profesores de español de Orgán “ELE e interculturalidad”. 

Marzo. Instituto Cervantes de Orán. Disponible en: El enfoque comunicativo, una mejor 

guía para la práctica docente (cervantes.es) (Consulta realizada el día 24 de mayo de 

2023). 

Martín Bravo, C.; J. I. Navarro Guzmán (coord.) (2011). Psicología para el profesorado de 

Educación Secundaria y Bachillereato. Madrid: Ediciones Pirámide. 

Mendoza, A. (1994). Literatura comparada e intertextualidad. Madrid: La Muralla.  

Padilla, D.; M. C. Martínez Cortés; M. T. Pérez Morón; C. R. Rodríguez Martín, y F.  Miras. 

(2008). La Competencia Lingüística como base para el aprendizaje. En International 

Journal of Developmental and Educational Psychology, 2 (1), pp.177-183. Disponible 

en: Redalyc.LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA COMO BASE DEL APRENDIZAJE 

(Consulta realizada el día 24 de mayo de 2023). 

Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. 

Rivas Navarro, M. (2000). Innovación educativa. Teoría, procesos y estrategias. Madrid: 

Editorial Síntesis. 

Zariquiey Biondi, F. (2016). Cooperar para aprender. Transformar el aula en una red de 

aprendizaje cooperativo. Madrid: SM. 

  

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/publicaciones_centros/pdf/oran_2013/16_beghadid.pdf
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/publicaciones_centros/pdf/oran_2013/16_beghadid.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/3498/349832317019.pdf


54 
 

7. Anexos 

 

Anexo 1. Prueba de evaluación diagnóstica 
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Anexo 2. Indicaciones guía del docente para analizar el texto de El dinosaurio y las 

diapositivas proyectadas para la actividad 
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Diapositivas 
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Anexo 3. Fichas individuales con las características de los textos narrativos y 

estrategias de conversión 
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Anexo 4. Diapositivas de las características de los textos narrativos 
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Anexo 5. Diapositivas para explicar el estilo directo e indirecto 
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Anexo 6. Actividad de estilo directo e indirecto en Wordwall 
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Anexo 7. Diapositivas para la explicación del proyecto y de los roles en grupo 
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Anexo 8. Tarjetas con las descripciones de los amos para cada grupo 
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Anexo 9. Fichas con los fragmentos de El Lazarillo para los alumnos  
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Anexo 10. Diapositivas con los fragmentos de El Lazarillo para analizar  

 
Anexo 11. Preguntas guía para analizar los fragmentos 

 
Anexo 12.  Diapositivas para la explicación teórica de la obra 
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Anexo 13.  Pasajes sintetizados de El Lazarillo  
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Anexo 14. La tabla de los sintetizadores para acompañar la lectura 
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Anexo 15. Diapositivas para explicar los conectores lógicos 
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Anexo 16.  Ficha con conectores lógicos para el alumnado 
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Anexo 17.  Ficha para la actividad grupal con los conectores lógicos 
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Anexo 18. Diapositivas para explicar los signos de puntuación 
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Anexo 19. Fichas individuales con estrategias para puntuar textos 
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Anexo 20. Actividad para poner punto y/o coma en las oraciones 

 
Anexo 21.  Diario con preguntas guías para las sesiones de redacción 
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Anexo 22. Tarjetas con las instrucciones por cada rol 
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Anexo 23. Tarjeta con las normas para cada narración 
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Anexo 24. Hojas estructuradas en planteamiento, nudo y desenlace para el boceto 
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Anexo 25. Cartones para el bingo del Lazarillo 
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Anexo 26. Definiciones para el bingo con las soluciones 
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Anexo 27. Algunos resultados de las narraciones de “Los amos cuentan quién fue el 

Lazarillo” (el ciego, el clérigo, el capellán, el fraile el capellán y el arcipreste) 
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Anexo 28. Resultados del Mentímeter 
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Anexo 29. Comentarios del alumnado a modo de evaluación de la Unidad Didáctica 

 

 
 


