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En este trabajo intentaré identificar a través de unos 
ejercicios cuáles son los errores más frecuentes que 
cometen los alumnos a la hora de escribir…

En este trabajo se intentará identificar a través de 
unos ejercicios cuáles son los errores más frecuentes 
que cometen los alumnos a la hora de escribir…
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A continuación para que dicho programa se pueda 
desarrollar, he propuesto una serie de actividades 
que creo que les vendría bastante bien, ya sea para 
una mayor motivación hacia la lectura.

Durante la lectura del libro que estemos trabajando 
se trabajará el vocabulario, reflexionaran de lo que le 
pasa al autor, podremos utilizar la expresión plástica 
para ir recordando anécdotas que hayan pasado…

Para que dicho programa se pueda desarrollar, 
proponemos a continuación una serie de actividades 
que se presuponen muy adecuadas para trabajar el 
fomento de la lectura.

De manera paralela a una lectura global del libro 
elegido, trabajaremos otra más detallada que se 
centrará en el vocabulario, en las ideas transmitidas 
por el autor y en la posibilidad de transformarlas en 
productos artísticos basados en la imagen.



Planificación

Párrafos

Tono

Construcción 
de oraciones

Puntuación





Cómo introducir esas ideas tomadas de
otros legalmente

1. CITAS DIRECTAS: Son textos tomados literalmente del documento consultado, 
manteniendo su ortografía y expresión.

Al igual que sucede con la etiqueta de literatura infantil, en el caso de
la poesía infantil, muchos autores prefieren insistir en que “no hay
más que poesía sin calificativos, porque toda adjetivación es poner
límites a la libertad de crear” (López Tamés, 1990, 153).

(López Tamés, 1990, 153)



Si la cita directa ocupa menos de 3 líneas aparece en el mismo cuerpo del texto: 
Al igual que sucede con la etiqueta de literatura infantil, en el caso 
de la poesía infantil, muchos autores prefieren insistir en que «no 
hay más que poesía sin calificativos, porque toda adjetivación es 
poner límites a la libertad de crear» (López Tamés, 1990, 153).

Si la cita directa ocupa más de 3 líneas, se separa del cuerpo del texto, se sangra
el párrafo y se disminuye el tamaño de la letra:

Y es que junto a la tradición popular, emergen con 
importancia en algunos poemarios, dos elementos innovadores:

por un lado la inclusión del endecasílabo entre los versos
más recurrentes: dada su estrecha relación con un ritmo
más lento y pausado, que favorece una actitud reflexiva
por parte del lector […] El segundo es el extendido uso del
verso libre […] Este movimiento ha permitido a los autores
explorar diversos ritmos en el verso, no necesariamente
pautados por un patrón métrico determinado, y, […]
profundizar en versos tan extensos como inusuales en este
campo (Munita, 2013, 110).



2. CITAS INDIRECTAS (paráfrasis y resumen): no copiamos las palabras
literales del texto consultado, sino que las expresamos con nuestras
propias palabras (paráfrasis) o realizamos un breve resumen de los
presupuestos teóricos consultados.

Y el tercer problema es la falta de estudios teóricos sobre la
poesía para niños, tanto en relación a la crítica como a la
investigación (Munita, 2013, 106).

Se trata pues, como señalan Andricaín y Rodríguez (2016, 30-35)
de formas poéticas muy importantes, con un valor inmenso que
son parte del cuerpo de la poesía muy relacionada con nuestra
identidad cultural.

(2016, 30-35)



Algunos ejemplos de cómo introducir ideas de otros autores

Argente del Castillo no considera muy convincentes estos razonamientos
y se centra en la imagen que ese país reflejaba en el imaginario español
del XVII, proponiendo tres elementos que explican esta incidencia
(Argente del Castillo, 2001, 84-86).

… “comedia palatina”, variante que en las primeras décadas del siglo XVII
se afianzará, junto con la comedia de capa y espada, en uno de los
géneros mayores del teatro de ese momento, ocupando, como ha
contabilizado Miguel Zugasti (2003, 176), el cincuenta por ciento de las
obras no realistas de nuestros autores más destacados.

De entre las piezas no históricas de sesgo cómico (las que interesan a
nuestro estudio) podemos incluir dentro de la obra de Lope al menos
trece, estudiadas de manera profusa por Peter Bocsi (1963): La corona
de Hungría y la injusta venganza…
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