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UNIDAD TEMÁTICA CONTENIDOS
1: Construyendo el 
futuro

La identidad ¿Cómo puedo construir quién soy? ¿Qué 
educación debo recibir? 

¿Cómo defino quién soy? ¿Mis acciones 
me pueden definir?

¿La edad define a las personas? ¿La 
edad condiciona a las personas?

¿Qué significa tener buena o mala 
intención? ¿La intención dice algo de la 
persona?

¿Qué dicen los actos de las personas, 
sean ordinarios o extraordinarios? ¿Qué 
puedo decir sobre la identidad de la 
persona?

Elemento narrativo: persona

Razonamiento analógico

Razonamiento metafórico

Razonamiento crítico

Inferencia inductiva

Tópico

Definiciones

2: Al acecho Las actuaciones y 
el respeto

¿Son los grandes actos más importantes 
que los pequeños? ¿Deben aceptarse las 
acciones que conllevan consecuencias 
negativas?

¿Debe respetarse a las personas que se 
proponen hechos que parecen impo-
sibles? ¿Y a las personas que realizan 
acciones que parecen fáciles con mucho 
esfuerzo?

¿Cuándo se consideran necesarias mis 
acciones?

¿Qué puedo hacer para alcanzar mi 
objetivo? ¿Y cómo afectan mis acciones 
a los demás?

¿Cómo de importante es la ayuda de los 
demás para alcanzar mi objetivo?

Elementos narrativos: hecho, 
persona

Razonamiento analógico

Razonamiento metafórico

Razonamiento crítico

Inferencia inductiva

Tópico

Definiciones

3: Hárpalo, el cami-
nante de la memoria

La diversidad ¿Puede ser la diversidad una causa para 
iniciar un conflicto?

Si la diversidad puede ser una causa para 
iniciar un conflicto, ¿por qué se subes-
tima la capacidad de alguien por ser 
diferente?

¿La diversidad radica en absolutamente 
todas las personas por el hecho de que 
somos todos y todas diferentes los unos 
de los otros?

¿Es legítimo atacar a una nación por 
razones de diversidad?

¿Es legítimo defenderse contra aquellos 
que no respetan la diversidad si nos 
atacan por mor de ser diversos?

Elementos narrativos: lugar, 
hecho, persona

Razonamiento metafórico

Razonamiento analógico

Razonamiento sinecdótico

Razonamiento simbólico

Razonamiento metonímico

Razonamiento hiperbólico

Razonamiento crítico

Descripción

Figuras retóricas:
De definición: etopeya
De significación, tropos o 
de pensamiento: metáfo-
ra, metonimia, analogía, 
símbolo, comparación, 
sinécdoque, hipérbole
De repetición: paralelismo

4 Tabla de contenidos
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UNIDAD TEMÁTICA CONTENIDOS
4: El código Corfú La sostenibilidad ¿Afectan los conflictos a la sostenibili-

dad?

¿Cómo afecta una decisión incorrecta en 
el momento inadecuado a la sostenibili-
dad de una población?

¿Ayuda la información que uno es capaz 
de generar a que un lugar se mantenga 
sostenible?

¿Tomar una decisión a tiempo puede 
lograr que la situación futura no se vuelva 
insostenible?

¿Hay que tomar las decisiones en un 
tiempo adecuado?

Elementos narrativos: tiempo, 
lugar

Razonamiento analógico

Razonamiento sinecdótico

Razonamiento metonímico

Razonamiento metafórico

Razonamiento hiperbólico

Razonamiento simbólico

Razonamiento crítico

Descripción

5: 342 A. C.: Una 
odisea en Tebas

La colectividad ¿Necesitamos vivir en colectividad? 

¿Cómo sería vivir en soledad?

¿Cómo podemos ayudarnos entre todos 
y todas? ¿Es más fácil alcanzar nuestros 
objetivos juntos y juntas?

¿Trabajar juntos y juntas puede implicar, 
sin embargo, hacer ciertas cosas por 
separado? ¿Es esto positivo?

¿Cuáles son, entonces, las herramientas 
para trabajar conjuntamente de manera 
eficaz?

¿Vivimos más seguros y felices en colec-
tividad?

Elemento narrativo: modo

Razonamiento crítico

Razonamiento analógico

Razonamiento metafórico

Razonamiento hiperbólico

Razonamiento metonímico

Inferencia inductiva

Tópico

Comparación

Descripción

Exordio

Captatio benevolentiae

Fábula

Senderos de respon-
sabilidad

La responsabili-
dad

¿Qué importancia pueden llegar a tener 
nuestros actos? ¿Somos responsables de 
ellos?

¿Son importantes nuestros actos para 
la sociedad? ¿Qué responsabilidades 
podemos llegar a tener como ciudadanos 
y ciudadanas?

¿Cómo podemos enfrentarnos responsa-
blemente a la toma de decisiones? 

¿Cómo pueden afectarnos las decisiones 
tomadas por los demás?

¿Cuál es la responsabilidad que tienen 
los gobernantes con el pueblo? ¿Qué 
hace falta para ser un buen gobernante?

¿Cuáles son las responsabilidades civiles 
de los actos de los gobernantes? ¿Deben 
ser juzgados sus actos?

Unidad de repaso de todos los 
contenidos

5Tabla de contenidos
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TODO UN MUNDO POR DESCUBRIR

Película.  El club de los poetas muertos. Peter Weir, 1989. Así como la vida de Alejandro 
Magno estuvo muy influenciada por las enseñanzas de su maestro Aristóteles, también la 
vuestra lo estará por vuestros profesores y vuestras profesoras. «¡Oh capitán, mi capitán!», 
con esta frase, una de las más famosas de la historia del cine y, en realidad, un verso de 
Walt Whitman, empieza esta película, que cuenta la historia de cómo un profesor, John 
Keating (Robin Williams), consiguió inspirar a todos sus alumnos y despertar en ellos el 
interés por la poesía gracias a sus geniales maneras de dar clase. ¡Qué haríamos sin nues-
tros profesores y profesoras!  

Obra de arte. La escuela de Atenas. Rafael Sanzio, 1512. Situada en las estancias papales 
de Julio II, en los Museos Vaticanos de Roma, La escuela de Atenas es una de las obras 
más importantes de Rafael y una de las joyas del arte mundial. En ella, el pintor de Urbino 
representa a todos los filósofos y filósofas más importantes de la historia. En el centro de la 
pintura podemos encontrar al profe de Alejandro, Aristóteles, acompañado de su maestro 
Platón. Os retamos a que averigüéis quiénes son todos los personajes que aparecen en la 
obra de Rafael, ¡seguro que os lleváis más de una sorpresa!

Museo. Museo Nacional del Prado. Madrid (España). ¿Sabías que en España se encuentra 
uno de los museos más importantes del mundo? El Museo Nacional del Prado tiene más 
de ocho mil cuadros pintados por los artistas más influyentes de la historia. Entre ellos 
puedes encontrar obras de Velázquez, Rubens, Goya, El Greco, Tiziano o, incluso, del 
propio Rafael Sanzio. Si visitas Madrid, este museo es una parada obligatoria, ya que el 
poder explorar cada una de sus salas es una aventura que seguro te encantará. Además, 
en varios cuadros aparece nuestro protagonista, Alejandro Magno… ¡A ver si descubres 
cuáles son!

Libro. Aristóteles: el deseo de saber. Jordi Bayarri, Cartone, 2016. Ya sabes que Aristóteles 
es el maestro de Alejandro Magno, pero... ¿cómo se convirtió Aristóteles en profesor? 
Desde joven ya era supercurioso. Quería aprender acerca de todos los aspectos del co-
nocimiento, desde la actividad humana, la política y la ética hasta todo lo que veía en la 
naturaleza. Quería comprender, incluso, el alma de los seres vivos y hallar los métodos de 
estudios más adecuados de las diferentes disciplinas. Descubre cómo llegó a convertirse 
en una referencia durante más de dos mil años gracias a este fantástico libro. 

Videojuego. Age of Mythology. Ensemble Studios y Skybox Labs, 2002. Plataforma: PC. 
¿Cómo sería la vida de los dioses? ¿Que se sentiría al ser Zeus, Odín, Isis o Hades? Con 
esta entrega de la saga Age of Empires puedes construir una sociedad como si fueras un 
dios griego, nórdico o egipcio. Desde crear el hogar de tus aldeanos a configurar tus 
ejércitos o a dirigir la economía de tu ciudad, siéntete como un dios o una diosa y crea 
un mundo a tu antojo. ¿Os lo vais a perder?

Música. Hércules. Destripando la Historia, 2020. Seguro que conoces el cuento de Los 
tres cerditos o el de Caperucita Roja, ¿verdad? En la época de Alejandro Magno, estas 
historias aún no existían, pero sí otras igual de interesantes. Una de las que más le gustaba 
escuchar al pequeño Alejandro era la historia de Hércules y sus aventuras.
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BLOQUE 2: Las almas generosas son dóciles (H
om

ero)

Fijaos en lo que ha dicho Roxana: «Le corrigió las malas conductas 
hasta llegar a ser una perla». ¿A qué creéis que se refiere? Marcad la 
que consideréis.

a) Se refiere a que el profe antiguo era redondo.
b) Se refiere a que el profe antiguo era pequeño.
c) Se refiere a que el profe antiguo era perfecto.

Ahora fijaos en lo que ha dicho Alejandro: «Soy un 
pájaro». ¿A qué se refiere?

a) Se refiere a que tiene plumas.
b) Se refiere a que puede volar.
c) Se refiere a que es libre.

¿Cómo definirías la perfección?
 ¿Y la libertad?

La perfección es ____________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Lápices al centro

A partir de vuestras definiciones, ¿qué creéis 
que tienen en común una perla y la perfec-
ción? ¿Y un pájaro y la libertad? ¿Por qué?

La libertad es _______________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

BLOQUE 1: «Lo que con mucho trabajo se adquiere, más se ama» (Aristóteles)

Gemelos pensantes

Unidad 1 · Sesión 1
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Si ser una perla en realidad no significa ser una perla, sino ser otra 
cosa, y ser un pájaro no significa ser un pájaro, sino ser otra cosa... 
¡Aquí está pasando algo! Vamos a hacer una prueba: dibuja una 
perla y un pájaro.

¡Qué dibujos tan bellos! 
Prueba ahora dibujando la perfección y la libertad.

BLOQUE 2: Las almas generosas son dóciles (H
om

ero)BLOQUE 2: «Las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas» (Demóstenes)

Individual

Unidad 1 · Sesión 1
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Lápices al centro

Individual

Échale un ojo a los dibujos de tus compañeros y com-
pañeras. ¿Qué os ha parecido más fácil de imaginar y 
dibujar? ¿A qué creéis que se debe?

En efecto, hay realidades más fáciles de imaginar que otras, y 
por eso nuestros queridos Alejandro y Roxana han recurrido a 
elementos más sencillos para explicar otros más difíciles. ¡Menu-
do arte tienen!

_______________________________________________________

_______________________________________________________

BLOQUE 2: Las almas generosas son dóciles (H
om

ero)BLOQUE 3: «Pensar es como vivir dos veces» (Cicerón)

Por ejemplo, me parece que todos deberíamos aprender Música 
porque nos enseña a ser delicados y delicadas (delicadeza).

Vamos a intentar explicarle de esta manera al profe Aristóteles lo que un 
buen gobernador o una buena gobernadora debería aprender y por qué. 
Primero selecciona tus cuatro asignaturas favoritas y qué valor te pue-
den enseñar cada una de ellas. 

A continuación, a partir del valor que has seleccionado, escoge un objeto 
o elemento que creas que cumple con esa característica y explica por qué. 

Unidad 1 · Sesión 1

Por ejemplo, el cristal es delicado porque se puede romper fácilmente.

MUESTRA
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Asignatura Valor ¿Por qué? Objeto 
o elemento 
que cumpla 
con esa ca-
racterística

¿Por qué?

Música Delicadeza Porque nos permite 
trabajar sobre nuestras 
emociones

Cristal El cristal es delicado 
porque se puede romper 
fácilmente

Unidad 1 · Sesión 1
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A continuación, vamos a relacionar ambos elementos siguiendo este 
ejemplo: Música nos puede enseñar a ser como el cristal.

Parejas
Ponte con un compañero o compañera y léele las oraciones que has 
creado. Pregúntale a qué cree que te estás refiriendo y anota su res-
puesta.

1 2

3 4

Unidad 1 · Sesión 1
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_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

___________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

___________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Inventario cooperativo

Glosario

Compara lo que querías transmitir con tus asignaturas y lo que tu compañero 
o compañera ha entendido. ¿Son parecidas tus respuestas a las suyas? ¿A qué 
crees que se debe?

¿Has visto cuántas cosas hemos aprendido hoy? Intenta explicar con tus pro-
pias palabras qué es la educación.

SABER MÁS: ALEJANDRO MAGNO

¿Sabes que nuestro Alejandrito fue, en realidad, el gran Alejandro Magno? ¡El hijo del goberna-
dor Filipo II! Desde que era niño le encantaban tanto las historias de dioses que su madre le decía 
que su padre no había sido Filipo, sino el mismísimo dios Zeus. Fueron muchísimos los logros de 
Alejandro, pero podemos destacar sus numerosas conquistas militares, la creación de tantas rutas 
de comercio, creando lazos entre Oriente y Occidente y, además, destaca también por hacer que la 
cultura griega fuera por todo el imperio conocida.

¿Qué te aporta explicar elementos más complejos a partir de otros más 
sencillos? ¿Por qué?

MUESTRA
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Antes de comenzar a trabajar, se divide al estudiantado en cinco grupos de cuatro personas, 
poniendo a cada grupo un nombre específico. Este grupo se mantendrá a lo largo de toda la 
unidad y, en la medida de lo posible, a lo largo de todo el curso. Para organizar esta informa-
ción y poder hacer seguimiento de los grupos, se recomienda utilizar la ficha de trabajo que 
se encuentra al final de la unidad.

Una vez divididos en los mismos grupos base, se hacen parejas de dos (o tres). 
1) El profesor comunica y explica la tarea que deben realizar los alumnos y las alumnas por 
parejas.
2) En parejas deben dialogar sobre lo que tienen que realizar para resolver la tarea y cómo 
le gustaría a cada persona hacerlo, con la finalidad de que ambos lo entiendan y sobre qué 
respuesta van a poner.
3) Solo cuando los dos (o tres) lo tengan claro comienzan a hacer la tarea. Si no, se repite el 
proceso hasta que así sea.

En esta sesión vamos a comenzar a trabajar el elemento narrativo de la persona, es decir, el 
quién. Para ello, en este primer bloque de ejercicios y en el segundo vamos a partir del razona-
miento metafórico, de modo que el alumnado aprenda a identificar la relación de contigüidad 
que existe entre un elemento complejo o abstracto y de otro más sencillo o concreto, con el 
objetivo de poder comprender mejor el primero. Así, pues, en este ejercicio se espera que 
el alumnado reflexione acerca de si lo más significativo de una perla, dentro del contexto en 
el que es enunciada esta oración, es que sea redonda, que sea pequeña o que sea perfecto. 
La respuesta que se espera es la c) en tanto que, ya que Roxana hace alusión a que el anterior 
profesor se convirtió en una persona que ya no llevaba a cabo malas conductas, es decir, que 
actuaba bien, perfectamente. Entonces, se produce el proceso de metaforización entre la per-
fección y la perla.

 

De una manera muy similar al ejercicio anterior, en este caso se espera que el alumnado 
reflexione acerca de si lo más significativo de un pájaro, dentro del contexto establecido, es 
que tenga plumas, que pueda volar o que sea libre. Así, pues, tras las palabras previas del 
personaje de Alejandro, la respuesta esperada es la c), ya que hace alusión a que a él no le 
gusta que le digan lo que tiene que hacer y que, por tanto, es libre. Entonces, se produce el 
proceso de metaforización entre pájaro y libertad.

Gemelos pensantes

BLOQUE 1: «Lo que con mucho trabajo se adquiere, más se ama» (Aristóteles)

5’

SESIÓN 1

Unidad 1 · Sesión 1
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Lápices al centro

Individual

BLOQUE 2: «Las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas» (Demóstenes)

10’

10’

Esta dinámica cooperativa consiste en que, mientras que los lápices estén en el centro de la 
mesa, los miembros pueden hablar y, cuando se señale, todos deben coger sus lápices y re-
dactar. Deben consensuar una definición común, considerando consenso aquellos elementos 
que aparezcan, al menos, en las definiciones de dos de los miembros o, en su defecto, que 
estimen más apropiadas como grupo para completar el ejercicio 3. Finalizados los 5 minutos, 
los grupos contarán con 5 minutos más para comentar cómo realizar la actividad 4 y, finalmen-
te, la completan de forma individual.

Para continuar con el desarrollo del razonamiento metafórico, es decir, para poder compren-
der el mensaje transmitido a través de la metáfora, en esta ocasión pedimos al estudiantado 
que defina los términos más complejos o abstractos de esas relaciones ya mencionadas, esto 
es, la perfección y la libertad, con el objetivo de que reflexionen sobre la complejidad de ex-
plicar estos términos de forma no figurada o literal. De esta manera, se espera que a lo largo 
de esta fase del proceso (este ejercicio y el siguiente) el alumnado reflexione acerca de la 
funcionalidad de la metáfora en el proceso comunicativo.

En este punto el alumnado ya comienza a construir cuál es el elemento que permite estable-
cer la relación de contigüidad entre la perla y la perfección, por un lado, y entre el pájaro y 
la libertad, por otro. Aunque en el primer ejercicio ya se desveló a qué se refiere cada uno 
de los términos abstractos a partir de tres opciones, en esta ocasión lo fundamental es que el 
alumnado reflexione al respecto de qué ve en común entre ambos elementos, desarrollando el 
razonamiento metafórico de una forma más activa, es decir, progresando desde la identifica-
ción hacia la comprensión propiamente dicha, siendo los propios alumnos y alumnas quienes 
construyen y hacen posible el proceso en sus propios términos en función de sus respuestas. 
También es fundamental la justificación de esa relación para terminar de comprender cómo se 
produce el proceso de entender una realidad en los términos de otra, decodificando la signi-
ficación de la realidad comparada a través de la realidad comparante.

De la misma manera que anteriormente se ha trabajado el razonamiento metafórico a través 
de la definición, el objetivo de estos dos ejercicios es que el alumnado compruebe, con sus 
habilidades creativas y plásticas, cuál de los elementos resulta más complejo dibujar: el con-
creto o el abstracto. Lo esperable es que generalmente el término concreto resulte más fácil 
en tanto que tiene un referente en nuestra realidad, mientras que el abstracto no lo tiene como 
tal, sino que es creado por nosotros y por nosotras, y requiere de algún tipo de proceso. Este 
aspecto resulta verdaderamente importante en tanto que permitirá, posteriormente, afianzar la 
comprensión de la aplicación y la función comunicativa de la metáfora (y de otros procesos 
de razonamiento) en la transmisión de un mensaje.  No obstante, es posible que el alumnado 
dibuje un símbolo cuando trabaje sobre la perfección y la libertad, debido precisamente a la 

Unidad 1 · Sesión 1
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Individual

BLOQUE 3: «Pensar es como vivir dos veces» (Cicerón)

Lápices al centro

10’

10’

falta de un referente concreto claro, definido y medianamente común para todos y para todas, 
de manera que el docente debe atender a la justificación del alumnado entre lo que se quiere 
dibujar y el dibujo en sí, es decir, debe comprobar que efectivamente existe contigüidad entre 
lo dibujado y el concepto que se quiere representar, y que no se trata de una relación que el 
alumno o la alumna ha establecido de manera arbitraria (por ejemplo, podemos aceptar que 
se dibuje la perfección como un círculo, justificando que lo perfecto no tiene ninguna brecha, 
al igual que el círculo tampoco ya que es completamente continuo; en cambio, sería menos 
aceptable en este caso que se dibuje la perfección con el color amarillo si el motivo es que 
ese color es bonito para ese alumno o alumna, por ejemplo, ya que el razonamiento utilizado 
sería el simbólico, donde la relación es establecida arbitrariamente).

Se trabajará la siguiente actividad mediante la dinámica cooperativa de lápices al centro de la 
misma manera que en la ocasión anterior.

Tras los dibujos, ahora se pide al alumnado que reflexione acerca de ese propio proceso que 
acaban de llevar a cabo. Como ya se ha indicado, lo esperable es que el pájaro y la perla 
hayan resultado más fáciles de dibujar, pero la respuesta contraria también se puede aceptar 
si la justificación desvela cuál es la relación de contigüidad que cada alumno y alumna ha iden-
tificado y establecido entre el concepto y su representación en forma de dibujo. 
 

  

     

A partir del trabajo del razonamiento metafórico en los dos bloques previos, en este ejercicio 
y en los siguientes se procede a aplicar esta forma de razonamiento a una situación concreta, 
usando, de esta manera, la metáfora adecuada y conscientemente como herramienta comuni-
cativa eficaz, lo cual, a su vez, permitirá resolver el reto de explicar a Aristóteles en qué debe 
consistir la educación para un buen gobernador o gobernadora. Se ofrece una respuesta 
orientativa en el ejercicio para que el docente sepa el tipo de respuesta que se espera. Debe 
ponerse el foco de atención en el elemento común que el alumnado indique que existe entre 
cada asignatura elegida y lo que permite enseñar cada una de ellas ya que es lo que permitirá 
al docente medir, posteriormente, si la metáfora se produce mediante una relación estrecha o 
no en función de lo fácil o difícilmente comprensible que resulte.   
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Este ejercicio se centra en darle forma al proceso metafórico que ha iniciado el alumnado en 
el ejercicio anterior, de manera que se puedan entender los valores señalados por los alum-
nos y las alumnas a partir de los objetos concretos que cumplan con cada característica. Así, 
pues, en este momento es cuando se establece la correspondencia entre un elemento y otro, 
quedando implícito el elemento que permite hacer esa identificación, como en el ejemplo 
aportado, es decir, del enunciado «Música nos puede enseñar a ser como el cristal», lo que 
extraemos es que, por ejemplo, nos permitirá ser más delicados porque nos permite trabajar 
sobre nuestras emociones.

Debido a que estamos trabajando sobre una forma de razonamiento y que, por tanto, resulta 
fundamental que las personas entiendan lo que queremos transmitir con nuestra metáfora y no 
otra cosa diferente, el objetivo de este ejercicio es que cada alumno y alumna comparta con 
otro u otra sus oraciones, y viceversa, para detectar qué información es la que infieren otras 
personas a partir del resultado que se ha obtenido como fruto del trabajo de los dos ejercicios 
anteriores. De esta manera, se puede comprobar la eficacia de la metáfora que se ha creado, 
en tanto que habrá quienes concluyan lo mismo y quienes, por el contrario, concluyan una 
información distinta de la que se esperaba. No obstante, este último caso no implica necesa-
riamente un error, sino simplemente que haría falta encontrar un elemento que permita esta-
blecer una relación de contigüidad más estrecha o, dicho en otras palabras, más fácilmente 
identificable y perceptible por los demás, entre ambas realidades que se están relacionando 
para tratar de que el receptor no reciba una información distinta de la deseada. Todo ello se 
trabaja a continuación, en el inventario cooperativo.

El inventario cooperativo es una dinámica que permite la reflexión sobre lo aprendido, su 
asentamiento como conocimiento y el ejercicio de la metacognición, haciendo al alumnado 
consciente de lo trabajado. Esta dinámica se utiliza en el aula como instrumento para generar 
movimientos de pensamiento concretos que se trabajarán al final de cada sesión con la inten-
ción de que se convierta en el modo natural de pensar y operar con los contenidos (rutina de 
pensamiento). 
A nivel individual, el estudiantado contará con 5 minutos para responder las siguientes pre-
guntas. [Actividad recomendable: una vez escritas las respuestas, si quedase tiempo, puede 
pedirse que voluntariamente algunos estudiantes comenten sus respuestas en clase].

  

El glosario se plantea como actividad que permite, junto al inventario cooperativo, facilitar el 
aprendizaje a través de la metacognición del estudiante, promoviendo la reflexión sobre lo 
aprendido y la explicación de esto con sus propios términos.

Glosario

Inventario cooperativo

Parejas 10’

5’

5’

Unidad 1 · Sesión 1
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Paciente, impaciente, sincero, astuto, inteligente, 
prudente, valiente, transparente, apasionado, tolerante, 
perfeccionista, constante, generoso, humilde, sensible, 
empático, solidario, amable, estricto

Ahora debemos destacar la impor-
tancia de los rasgos que hemos se-
ñalado. Ordena de mayor a menor, 
según el orden de importancia que 
tengan para ti, las palabras que 
has elegido anteriormente y explica 
brevemente por qué.

Observad las siguientes oraciones. ¿Cuál de ellas creéis que destaca más el 
mensaje que queremos transmitir? ¿Y cuál lo hace un poco menos? ¿Por qué? 
¡Anota tus reflexiones y las de tu pareja!

A:  Un buen gobernador no solo debe ser respetuo-

so, debe ser la persona más respetuosa de todas.

B:  Un gobernador debe ser muy, muy respetuoso.

C:  El buen gobernador debe tener tanto respeto 

que se le cae por el camino.

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

BLOQUE 1: «De la realización de cada uno, depende el destino de todos» (Alejandro Magno)

Individual

Parejas

Lo primero que debemos hacer es definir la personalidad de nuestro futuro 
gobernador. Para ello, escoge tres palabras de la siguiente cajita según tu 
preferencia.

Unidad 1 · Sesión 2

MUESTRA



35

Completa los huecos con los valores que seleccionaste en la primera tarea en 
función del orden de importancia que le has dado a cada uno de ellos y de la 
fuerza que creas que tiene cada una de las oraciones.

A- Un buen gobernador no solo debe ser _________, 

debe ser la persona más _________ de _________.

B- Un gobernador debe ser muy, muy _________.

C- El buen gobernador debe tener tanto/tanta _________ que 

____________________.

Un gobernador debe ser leal como un perro con su 
compañero humano.

¡Qué guay! ¿Por qué no hacemos lo mismo? Piensa en una persona 
o en un ser vivo para cada rasgo del carácter de tu gobernador y 
completa tu mensaje:

A- Un buen gobernador no solo debe ser _______________, 

debe ser la persona más _________ de _________ como 

___________.

B- Un gobernador debe ser muy, muy _________ al igual que 

___________.

C- El buen gobernador debe tener tanto/tanta _________ que 

____________________ así como ______________.

¡Caramba! Con esa personalidad, ¡vuestro gobernador o gobernadora 
va a llegar muy lejos! Una persona así desearía lo mismo para su ciu-
dad, ¿o no?

BLOQUE 2: «No hemos nacido solamente para nosotros» (Cicerón)

Individual

Unidad 1 · Sesión 2
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Vamos a pensar en qué tipo de ciudad debe desear un buen goberna-
dor. Id tachando las opciones que queréis descartar hasta que solo os 
queden tres. ¡Ojo! No perdáis de vista el carácter que habéis decidido 
para vuestro gobernador para que sea coherente.
 

Una ciudad 
igualitaria

Una ciudad 
justa

Una ciudad 
fuerte

Una ciudad 
famosa

Una ciudad 
responsable

Una ciudad 
sencilla

Una ciudad 
poderosa

Una ciudad 
luchadora

Una ciudad 
respetuosa

Una ciudad 
hermosa

¿Y cuál es la relación que existe entre nuestro buen gobernador y su 
ciudad? En función del carácter de tu gobernador y de sus deseos por 
orden de importancia, imagina qué acciones concretas llevaría a cabo 
con respecto a los demás.

Parejas

Lápices al centro

Una gobernadora to-
lerante entenderá que 
no todas las personas 
piensen como ella para 
alcanzar una ciudad res-
petuosa.

Por ejemplo: un gobernador 
valiente no huirá frente a 
los problemas y se enfren-
tará a todos los que surjan 
para conseguir una ciudad 
poderosa;

Unidad 1 · Sesión 2
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______________________________

______________________________

¿Hay algún aspecto más que te gustaría des-
tacar del que sería un buen gobernador?

¡Es momento de compartir con tus compañeros y compañeras lo maravilloso 
que es tu gobernador! Desarrolla un pequeño discurso teniendo en cuenta la 
educación que habías definido para tu gobernador, los rasgos de su carácter 
y la ciudad que desea configurar.

¡No olvides que puedes crear un mensaje más claro y potente con los trucos que 
aprendimos en la primera sesión y en esta! ¡Ánimo, seguro que te queda genial!

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

 ¡Ahora sí! 3, 2, 1...  ¡Acción!

Simulación asamblearia

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Individual

Glosario

Entonces, después de todo, ¿cómo 
definirías con tus palabras lo que es 
la personalidad de alguien?

Unidad 1 · Sesión 2
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SABER MÁS: ARISTÓTELES

Aristóteles, el profe de Alejandro y sus amigos y amigas, en realidad fue un filósofo griego del siglo 
IV a. C. Nació en una antigua ciudad griega llamada Estagira, pero, tras la muerte de su padre Ni-
cómaco, fue enviado a Atenas para estudiar en la famosa Academia de Platón durante veinte años. 
Un tiempo más tarde, el rey Filipo II de Macedonia le encargó a él la formación intelectual de su hijo 
Alejandro III de Macedonia, nuestro Alejandrito, aunque previamente tuvo otros profes como Leóni-
das o Lisímaco. Aristóteles fue un erudito que logró dejar un gran legado cultural sobre todas las 
disciplinas del conocimiento.  

ETIMOLOGÍA

¿Sabías que la palabra profesor proviene del latín professor? Hacía alusión a la persona que declara 
algo en público, es decir, que transmite algo abiertamente a otras personas. ¿Verdad que eso es 
lo que hace nuestro querido Aristóteles? Aunque actualmente su significado se parezca mucho al de 
maestro, esta última palabra proviene del latín magister, que aludía, en su origen, a una persona 
muy experimentada en una materia o en un ámbito y que, por tanto, lo dirige y lo ordena a los 
demás.

¿Sabes a quién me ha recordado esto? ¡A Gabriel Celaya, sí, sí, el gran poeta español que recibió 
en 1986 el Premio Nacional de las Letras Españolas! Mira qué poema tan bello nos dejó escrito sobre 
la educación. ¡Menudo gran maestro de las letras!

Educar es lo mismo
que poner un motor a una barca…
Hay que medir, pensar, equilibrar…
y poner todo en marcha.
Pero para eso,
uno tiene que llevar en el alma
un poco de marino…
un poco de pirata…
un poco de poeta…
y un kilo y medio de paciencia concentrada.
Pero es consolador soñar,
mientras uno trabaja,
que ese barco, ese niño,
irá muy lejos por el agua.
Soñar que ese navío
llevará nuestra carga de palabras
hacia puertos distantes, hacia islas lejanas.
Soñar que, cuando un día
esté durmiendo nuestra propia barca,
en barcos nuevos seguirá
nuestra bandera enarbolada.

MUESTRA
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A lo largo de toda esta sesión se va a trabajar sobre la personalidad y la voluntad del futuro 
gobernador o gobernadora como aspectos sobre los que se puede argumentar a la hora de 
hablar sobre la persona en el discurso, es decir, como lugares comunes o tópicos del elemen-
to narrativo de la persona. Para comenzar a resolver el reto, este primer ejercicio persigue el 
objetivo de delimitar los tres rasgos fundamentales que debe tener dicha persona, pensando 
especialmente en el cargo que va a ocupar, lo cual es elemental para que el alumnado re-
flexione acerca de la relación que existe entre la personalidad de alguien y las acciones que 
posteriormente lo definirán, es decir, la idoneidad o falta de ella para que la persona pueda 
cumlir los objetivos que se marquen.

Con este ejercicio se persigue el objetivo de que el alumnado establezca una jerarquía de los 
valores o las características que debe tener el gobernador o la gobernadora, estableciendo 
una ordenación de mayor a menor importancia. Este ejercicio será clave en ejercicios poste-
riores, ya que se trabajará la amplificación de determinadas ideas en función del asunto del 
discurso, esto es, el razonamiento hiperbólico: se trabajarán diferentes formas de expresar 
estos mensajes según el grado de intensidad con que se desee transmitir, lo cual irá ligado a 
la importancia que den a cada rasgo en este punto.
 

En este ejercicio se comienza a trabajar el razonamiento hiperbólico. Es importante mencionar 
que estas tres opciones responden al mismo tipo de razonamiento, pero con distinta intensi-
dad, es decir, se hace una extensión o amplificación de distinta intensidad en cada caso. Lo 
esperable es que el alumnado indique que la que menor intensidad parece aportar es la B, 
mientras que la A y la C pueden estar en un grado muy similar, ya que es donde se produce 
una mayor amplificación.

A partir de los ejemplos anteriores, en este ejercicio se espera que el alumnado imbrique los 
rasgos que ha seleccionado con las diferentes formas del razonamiento hiperbólico en función 
del orden de importancia que dieron a cada uno de los rasgos. Es importante prestar atención 
especialmente a los casos A y C, ya que si por ejemplo se dijera que un buen gobernador 
debe ser la persona más empática «de la sala» en lugar de, por ejemplo, «la ciudad entera», 
se puede perder fuerza comunicativa a la hora de transmitir el mensaje.
 

Parejas

Individual

BLOQUE 1: «De la realización de cada uno, depende el destino de todos» (Alejandro Magno)

5’

10’

SESIÓN 2

Unidad 1 · Sesión 2

Individual 10’
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En este ejercicio, a partir del ejemplo que aporta Alejandro, se persigue el objetivo de esta-
blecer una comparación (iniciación al razonamiento analógico) entre cada uno de los rasgos 
del gobernador o gobernadora y otra persona o ser vivo que también tenga ese rasgo por 
excelencia, por antonomasia. En este sentido, el mensaje se transmitirá de forma más eficaz 
cuanto mayor sea el grado de parentesco entre dichos elementos. 

Con este ejercicio se comienza a establecer una vinculación entre los rasgos de personalidad 
del buen gobernador y gobernadora y los deseos que puede tener para la ciudad que quiera 
construir y dirigir, es decir, entre su carácter y su voluntad. Así, pues, a partir de los rasgos 
con los que se ha estado trabajando, ahora es momento de pensar qué tipo de ciudad sería la 
que querría un gobernador o gobernadora con esa personalidad para detectar la idoneidad 
o la falta de ella para cumplir con los objetivos que se marquen en este punto, es decir, para 
comprender la relación entre los argumentos y lugares comunes de la persona condicionantes 
y los hechos generales que querría que sucedieran. Por ejemplo, si se ha dicho que el gober-
nador o la gobernadora debería ser una persona tolerante, podríamos pensar que, en efecto, 
podría desear una ciudad responsable, respetuosa e igualitaria.

  

Se trabajará la siguiente actividad mediante la dinámica cooperativa de lápices al centro de la 
misma manera que en la ocasión anterior.

Con este ejercicio se persigue el objetivo de que el alumnado, a partir de unos rasgos de 
carácter y de voluntad generales, piense en la manera de concretarlos, para lo cual deben 
pensar en qué tipo de acciones específicas se corresponderían con esos valores. Se ofrece 
un ejemplo que sirve, además, como respuesta orientativa para el docente. Es especialmente 
importante prestar atención a la relación que existe entre el objetivo que se persigue y la acción 
que se va a llevar a cabo, es decir, que la acción realmente sea un vehículo para alcanzar el 
objetivo de, por ejemplo, querer conseguir una ciudad poderosa. 

 
Habiendo ya trabajado los aspectos fundamentales con respecto a la personalidad y la voluntad 
del buen gobernador o gobernadora, ahora se deja este espacio libre para que cada alumno 
y alumna escriba aquello que crea que también es importante considerar dentro de las líneas 
trabajadas hasta este momento. Si el docente ha detectado alguna respuesta algo insuficiente 
en algún ejercicio anterior, se puede aprovechar este apartado para reforzarlo.

 

Parejas

Lápices al centro

BLOQUE 2: «No hemos nacido solamente para nosotros» (Cicerón)

5’

10’

Individual 10’

Unidad 1 · Sesión 2

MUESTRA



41

Este es el momento de desarrollar de forma discursiva todo lo trabajado anteriormente. Para 
ello, se han ido dando pasos poco a poco para cerciorarnos de que el alumnado ha partici-
pado en el proceso de construcción de su mensaje siendo consciente de lo que se pretende 
conseguir con cada uno de los avances. Así, pues, es momento de que lo ordenen todo y lo 
presenten a modo de discurso. Siendo la primera vez que se les pide este tipo de texto, lo 
fundamental es que se haya incluido toda la información que se ha trabajado previamente y, 
posteriormente, que exista el mayor grado de coherencia posible entre unas ideas y otras.
 

Este último ejercicio supone el momento de compartir el trabajo que se ha realizado. Para ello, 
se pueden pedir algunos voluntarios para que muestren el trabajo al resto de la clase, o bien 
dentro de cada grupo base lo pueden compartir a los demás miembros de ese mismo grupo.
Seguido a ello, se procede a elegir mediante votación de la clase qué discurso de todos los 
expuestos creen que explica mejor cómo sería un buen gobernador o gobernadora. La parti-
cipación en la asamblea tendrá la siguiente condición: los grupos no pueden votar su propia 
propuesta. Para incentivar la participación y ejecución de la actividad, se avisará de que los 
grupos que cumplan con su deber tendrán un voto más en la próxima asamblea, mientras que 
los grupos que no cumplan con su deber mantendrán un único voto y, si la conducta se repite 
una vez más, el grupo perderá su derecho de voto en la siguiente asamblea. 

[Actividad opcional] [Trabajo en casa] Proyecto: El docente creará 6 wikis: una para el aula, 
llamada Asamblea, y otros 5 para cada grupo (o las que se necesiten en función del número 
de alumnos y alumnas). Los grupos deberán trasladar a sus respectivas wikis las respuestas pro-
cedentes del Inventario cooperativo. Por otra parte, en cada wiki habrá un apartado dedicado 
al Glosario. Tras esta sesión, los grupos deberán conocer cómo acceder y qué se debe hacer, 
es decir, aportar información sobre los términos especificados en función de su aprendizaje. 
Además, cada miembro del grupo puede compartir el discurso elaborado a lo largo de la 
sesión. [Alternativa]: Las actividades pueden realizarse, de la misma manera, en formato físico. 
En lugar de emplearse el formato digital, se sugiere el uso de un archivador donde se clasifi-
quen los documentos utilizando la misma organización propuesta para las wikis.

Simulación asamblearia 10’

Unidad 1 · Sesión 2
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Una persona de diez años creo que sería alegre, curiosa 
y empática.

¡Bueno, bueno! ¿Damos un pasito más? Pues ¡claro que sí! Ahora tenemos 
que preguntarnos un poco más qué piensan, qué hacen, qué les preocupa... 
¡vamos allá!

Una persona de __________ en su día a día lo que haría es ____________

_____________________________________________________ 

El pensamiento que la define podría ser ___________________________

__________________________________________, y el sentimiento 

que la define podría ser ______________________________________.

Una persona de ____ años creo que sería _________________

_____________________________________________.

Quizás lo que nos falta ahora es hablar como ellos, ¿no? Tenemos que saber 
con quiénes hablan en su día a día, porque no hablamos igual a todo el mun-
do, ¿verdad? ¿Y a quiénes les hablarían si fueran los mejores gobernadores de 
la historia?

¿Con quiénes habla 
en su día a día?

¿A quiénes les hablaría si 
fuera gobernador?

BLOQUE 1: El hombre es la medida de todas las cosas (Protágoras)

Folio giratorio

¡Vaya, menudo guante nos lanza el profe! Primero debemos tener ideas y or-
denarlas, ¿no? Completad este cuadro con la edad y tres características de la 
personalidad que crees que podría tener una persona de esa edad ¡Mira este 
ejemplo!

Unidad 1 · Sesión 3

MUESTRA



44

Muy bien, muy bien! Pues el último paso es que cada persona del grupo 
rellene todos los datos que hemos creado juntos: 

Edad:___________________________

Los rasgos de su personalidad son... _______________

______________________________________

______________________________________

En su día a día lo que haría es... _________________

______________________________________

______________________________________

El pensamiento que lo define es... ________________

______________________________________

______________________________________

El sentimiento que lo define es... _________________

______________________________________

______________________________________

En su día a día hablaría con... ___________________

______________________________________

______________________________________

Si fuera gobernador, hablaría con... _______________

______________________________________

______________________________________

Y diría la siguiente frase: _____________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

¡Ya está, ya está! Pues ahora toca la última parte para hablar como cada uno y es… pues 
¡hablar como cada uno! Ja, ja, ja, ¿has visto qué humor tengo? Bueno, no os riais así, tam-
poco es para tanto, ¡terminemos la tarea de Aristóteles creando una frase que diría una 
persona con esa edad!

Unidad 1 · Sesión 3
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Ahora tendríamos que escribir un discurso como si tuviéramos esa edad, pero a mí 
no se me ocurre nada… ¡ya sé! ¿Y si pensamos en alguien que tenga esa edad? Así, 
esa persona que sea conocida para ti nos servirá de ejemplo.

Ahora que sabemos cuál es la edad y todo lo demás, y en quién podemos inspi-
rarnos, ¿te parece bien si hacemos un semáforo? Ya, ya, en mi época no existen 
todavía, pero sé que en la tuya sí, ¡y qué pasada las lucecitas! En los colores rojos 
pondremos tres cosas que esa persona no haría por su edad, en el ámbar otras 
tres cosas que no sabemos si haría o no, y en el verde lo que seguro que haría. 
Mira, ¡pongo un ejemplo yo y ya sigues tú!

BLOQUE 2: Las almas generosas son dóciles (Homero)

1-2-4 (Individual

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

Edad: 40 años: 
No tiene recreo
_______________ 
_______________
_______________ 
_______________

Edad: 40 años: 
Trabaja 
_______________ 
_______________
_______________ 
_______________

Edad: 40 años: 
Juega al fútbol
_______________ 
_______________
_______________ 
_______________

Ahora, explica muy brevemente por qué piensas que la persona que habéis 
seleccionado haría esas cosas o por qué no las haría. ¡Ya casi terminamos!

Unidad 1 · Sesión 3
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¡Por fin ha llegado el momento de crear el discurso! Hablaremos de la importancia 
de ser uno mismo, ¿qué te parece? ¡Anda, si ya tenemos la mitad del trabajo he-
cho! Consulta el diario y el juego del semáforo, ¡ya tienes muchísima información! 
Y no olvides hablar como si fueras la persona que has elegido. ¡Ah, y tampoco 
olvides a quiénes les habla! ¡A divertirse!

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Y ahora ha llegado el momento que todos estábamos esperando, ¡leer el 
discurso para vuestros compañeros! Así que tenemos que estar atentos 
para poder votar. 

BLOQUE 3: ¡Tan sagrado es el don de las Musas para los hombres! (Hesíodo)

Simulación asamblearia

Individual

Unidad 1 · Sesión 3
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_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

¿Qué has aprendido que no sabías 
antes?

Inventario cooperativo

Glosario

¿Crees que la edad puede ser un límite para hacer algunas cosas y 
dejar de hacer otras?

¿Crees que podemos tener conocimientos sobre las personas 
conociendo su edad?

¿Cómo definirías la edad y qué cosas puedes decir de una persona y 
de su edad?

SABER MÁS 

Nuestro amigo Demóstenes, en realidad, ¿sabéis quién fue? ¡Pues os lo contamos! Demóstenes 
fue uno de los políticos más importantes de la democracia ateniense. Por su labor, dio numerosos 
discursos relativos a la gestión de la ciudad, aunque es especialmente conocido, ¡por dar discur-
sos contra Filipo, el rey de Macedonia y el padre de Alejandro! Demóstenes creía que Macedonia 
no tenía buenas intenciones en Grecia y fue capaz de convencer en varias ocasiones a toda la 
asamblea de Atenas de no aliarse con los macedonios o, incluso, de pelear contra ellos. Hoy en día, 
Demóstenes sigue siendo recordado por ser uno de los mejores oradores de toda la historia, así 
que ¡ya sabes! No esperes para buscar sus discursos y leerlos, ¿te acabará convenciendo?

MUESTRA
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BLOQUE 1: El hombre es la medida de todas las cosas (Protágoras)

10’Folio giratorio

SESIÓN 3

Se divide a los alumnos en grupos de cuatro o cinco personas. Es necesario un folio para cada 
equipo, de manera que todo el equipo irá pasándolo por sus diferentes integrantes. Cada 
miembro del equipo escoge un bolígrafo o un rotulador de un color y se decide el orden en 
el que van a escribir. El primer miembro debe escribir su aportación sobre la situación o la 
pregunta que se plantea. Los demás miembros observan cómo lo hace y animan si hace falta. 
Tras un minuto, el profesor indicará que se pase el folio al segundo compañero para que escri-
ba ahora su aportación. Se continúa así hasta que todos los miembros han escrito y/o se haya 
finalizado la actividad.

Este ejercicio, que se desarrolla partiendo de la metodología del folio giratorio, tiene como 
objeto seguir profundizando en los lugares comunes relativos a la persona. En particular, aquí 
se inicia el análisis de uno de ellos, la edad, a partir del cual se caracterizan las acciones pro-
pias de la persona en función de la edad que tenga. Por lo tanto, el objetivo principal es la 
capacidad de elaborar perfiles identitarios que se correspondan con lo que en el imaginario 
común realizan personas de una edad concreta. De esta manera, las destrezas a las que se 
debe prestar especial atención es a las relativas a la observación, identificación y selección de 
la información que se encuentra en la realidad, algo que se facilita gracias a la metodología: 
el hecho de construir conjuntamente las características de la persona permite la apertura de 
posibilidades, una suerte de lluvia de ideas que facilita la pluralidad de opciones y exige la 
reflexión crítica a partir de la observación para, finalmente, realizar una selección concreta. 

Esta actividad, al igual que la anterior, sigue poniendo el foco en el desarrollo del lugar común 
de la persona y, en concreto, sobre la edad. En esta ocasión, y a diferencia de la anterior, se 
busca ampliar la información que el alumnado puede obtener de la persona a través de lo que 
se considera apropiado para una persona con una edad concreta. Así, si en el ejercicio previo 
se preguntaba sobre tres características, en este se amplía hasta los hechos, los pensamientos 
y los sentimientos más probables de la persona con una edad concreta. De la misma manera, 
el folio giratorio pretende la amplitud de posibilidades y facilita la observación de hechos, 
pensamientos y sentimientos expresados por el conjunto del grupo. Así, el objetivo principal 
sigue recayendo sobre el desarrollo de destrezas relativas a la capacidad de observación, de 
identificación, de selección y, de forma también inicial, la aplicación del lugar común de la 
persona como herramienta de búsqueda y hallazgo de información. 
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BLOQUE 2: Las almas generosas son dóciles (Homero)

10’Individual

En este caso, la intención didáctica de ambos ejercicios se divide en dos: por un lado, seguir 
profundizando en el lugar común de la persona a partir de la caracterización de comporta-
mientos verbales propios de la edad seleccionada; por otro, introducir de manera indirecta 
a un hipotético auditorio que recibiera el mensaje. De esta forma, el docente debe prestar 
especial atención a cómo se resuelven las cuestiones planteadas en las viñetas y, en segundo 
lugar, a cómo se conceptualiza y se aplica toda la información extraída hasta el momento para 
el cumplimiento de la actividad. Aunque se sigue aplicando la metodología del folio giratorio, 
en este caso la prioridad recae sobre todo en el posible diálogo que pueda sostener el alum-
nado, más que sobre la resolución sistemática de la actividad. 

Este ejercicio tiene como finalidad que el alumnado recoja la totalidad de la información con-
seguida hasta el momento. De esta manera, y a través de la metodología del folio giratorio, 
se pretende que se recuerden las conclusiones alcanzadas hasta el momento y se genere un 
documento que permita una visión global sobre lo que el alumnado ha hecho. Esta actividad, 
que pretende reforzar y asentar el uso de la edad como lugar común de la persona, cobra 
también importancia para la adecuada resolución de los ejercicios siguientes. 

El docente plantea una tarea o una actividad a los grupos base y cada participante tiene una 
plantilla con tres recuadros (uno para la situación 1 –individual–; otro para la situación 2 –por 
parejas–, y otro para la situación 4 –el grupo de 4–), para que anoten en ella las sucesivas 
respuestas. 
1.  Primero cada miembro (situación 1) piensa cuál es la respuesta correcta a la actividad que 
ha planteado el docente y la anota en el primero de los ejercicios siguientes. 
2.  En segundo lugar, se ponen de dos en dos (situación 2), intercambian sus respuestas y 
las comentan. Estos dos estudiantes se tienen que poner de acuerdo para hacer de sus dos 
respuestas una sola y la anotan, cada uno, en el segundo ejercicio. 
3. En tercer lugar, todos los miembros del equipo (situación 4), después de poner en común 
las respuestas dadas por las dos parejas, han de componer entre todos y todas la respuesta 
más adecuada a la pregunta que se les ha planteado y la anotarán, cada miembro, en el tercer 
ejercicio.
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Este ejercicio se corresponde con la primera parte de la metodología 1-2-4, por lo que debe 
desarrollarse de manera individual. Se recomienda al docente permitir el uso de una cantidad 
razonable de tiempo, dentro de lo posible, de entre 2 y 3 minutos, para que el alumnado pue-
da reflexionar con suficiencia. Para la consulta sobre el contenido trabajado en este bloque, el 
docente puede acudir al último ejercicio del mismo, donde se ofrece una explicación tras la 
visión completa del conjunto de estas tres actividades.

Esta actividad se corresponde con la segunda parte de la metodología 1-2-4, es decir, la que se 
realiza en parejas. El objetivo didáctico se corresponde con la perseveración en el aprendizaje 
sobre la edad que, en este caso, se lleva a cabo a través de la cristalización de lo aprendido 
hasta el momento en la proposición de hechos concretos de la persona en función de su edad, 
lo cual permite completar el perfil de la persona a través de su edad y en función del imagi-
nario común, en esta ocasión, del propio alumnado. Debe llevarse a cabo en pareja ya que, 
tras la reflexión individual anterior y el consecuente ejercicio crítico y ejemplificación, ahora 
se invita a compartir y contraponer las ideas en pareja, de manera que fomente la necesidad 
de justificar adecuadamente los razonamientos hechos por cada uno de los alumnos y de las 
alumnas. Así, este ejercicio de selección contribuye al fortalecimiento del aprendizaje y del 
dominio de las herramientas propuestas sobre el uso intelectual e inventivo de los lugares co-
munes. Para la información completa sobre el contenido trabajado en este bloque, se puede 
consultar la explicación del siguiente ejercicio.

Esta actividad, correspondiente a la tercera y última parte de la metodología 1-2-4 y, por tanto, 
llevada a cabo en cada grupo al completo, se identifica con la culminación del proceso de 
aprendizaje y cognitivo iniciado tanto en la sesión como en el bloque. A su vez, este bloque, 
correspondiente a estos tres ejercicios, tiene como objetivo fijar los aprendizajes obtenidos en 
grupo en las actividades anteriores a través de la metodología del folio giratorio. De esta ma-
nera, como puede comprobarse en los enunciados, se le propone al alumnado realizar una re-
flexión individual sobre las conclusiones anteriores y se le invita a discernir y llevar a cabo una 
tarea crítica al respecto. Dicho proceso, a su vez, se desarrolla en el mismo marco didáctico 
que se ha venido trabajando en la sesión, es decir, las características propias de la edad de la 
persona, uno de los lugares comunes de este elemento narrativo. En esta ocasión, se concreta 
sobre las circunstancias y hechos propios de la persona, que requieren necesariamente que to-
men en cuenta el trabajo realizado hasta el momento para materializarlo en la cotidianeidad de 
la persona. Finalmente, la metodología propuesta, 1-2-4, se plantea para facilitar la adquisición 
de conocimientos y asimilación de las conclusiones previas, las cuales serán, ahora procesa-
das por el alumnado de manera individual, nuevamente contrapuestas con sus compañeros y 
compañeras. Así, se posibilita un aprendizaje mayor sobre los mismos aspectos ya trabajados 
anteriormente relativos al contenido, es decir, los lugares comunes de la persona. 

Unidad 1 · Sesión 3

MUESTRA



51

En este ejercicio, el primero del tercer bloque, se retoma el trabajo individual como herramien-
ta de metacognición. Así, ya que el alumnado se tiene que enfrentar a la realización de un 
discurso de forma individual sobre la edad, el lugar común de la persona que trabajamos en 
esta sesión, debe ser consciente de lo que ha aprendido a lo largo de la sesión para, ahora, 
materializarlo en un discurso. Las propias necesidades que surjan a la hora de la redacción 
del discurso obligarán al alumnado a ser críticos, por un lado, y a utilizar de manera óptima la 
herramienta que es, por sí misma, la persona. 

A continuación, se anuncia que una persona por grupo, como mínimo, y a las cuales se pue-
den añadir voluntarias, tendrá que exponer el discurso que han elaborado de manera indivi-
dual (si bien todo el trabajo de búsqueda y selección de información se ha realizado durante 
la sesión en continuo contacto con el grupo), por lo que deberán decidir qué persona hablará. 
Seguido a esto, dispondrán de 15 minutos (aproximadamente 3 minutos por grupo como 
tiempo máximo) para exponer su discurso. Seguido a ello, se procede a elegir mediante vota-
ción de la clase qué discurso de todos los expuestos creen que muestra mejor la importancia 
de ser uno mismo y las características propias de la edad como lugar común de la persona, 
con una duración no mayor de 5 minutos. La participación en la asamblea tendrá la siguiente 
condición: los grupos no pueden votar su propia propuesta. Para incentivar la participación 
y ejecución de la actividad, se avisará de que los grupos que cumplan con su deber tendrán 
un voto más en la próxima asamblea, mientras que los grupos que no cumplan con su deber 
mantendrán un único voto y, si la conducta se repite una vez más, el grupo perderá su derecho 
de voto en la siguiente asamblea.

[Actividad opcional] [Trabajo en casa] Proyecto: Los grupos deberán trasladar a sus respecti-
vas wikis las respuestas procedentes del Inventario cooperativo y del Glosario. Además, cada 
miembro del grupo puede compartir el discurso elaborado a lo largo de la sesión. [Alterna-
tiva]: Las actividades pueden realizarse, de la misma manera, en formato físico. En lugar de 
emplearse el formato digital, se sugiere el uso de un archivador donde se clasifiquen los do-
cumentos utilizando la misma organización propuesta para las wikis.

1-2-4 (Individual)

Simulación asamblearia

BLOQUE 3: ¡Tan sagrado es el don de las Musas para los hombres! (Hesíodo)

15’

10’
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3, 2, 1 Puente Individual 

Tengo la sensación de que este reto nos servirá para toda la vida, ¿no crees? 
Creo que es mejor que anotemos primero qué es lo que sabemos al respecto, 
¡así lo tendremos más claro!

¿Qué pienso sobre la intención? 
Escribe tres ideas o pensamientos 

¿Con qué compararías la intención? 
Escribe una frase donde 
los compares con algo

¿Qué preguntas tengo 
sobre este tema?

Escribe dos preguntas
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Actitudes
malintencionadas 
_______________ 
_______________
_______________ 
_______________
_______________

Actitudes 
bienintencionadas
_______________ 
_______________
_______________ 
_______________
_______________

Actitudes
 neutras
_______________ 
_______________
_______________ 
_______________
_______________

¡Bueno! Ya hemos ordenado un poco nuestras ideas. Ahora es el momento 
de poner las manos en la masa. ¡Hagámoslo juntos! Creo que lo primero que 
deberíamos hacer es pensar sobre la intención. ¡Hagamos una lista de com-
portamientos bienintencionados y malintencionados! ¿Recordáis el juego del 
semáforo? ¡Creo que nos puede ser de mucha utilidad ahora! 

Placemat consensus 

Una de las virtudes que me repre-
senta es ____________ , porque 
tengo comportamientos bienin-
tencionados como los siguientes: 
_______________________________
__________________________________
__________________________________

Pero uno de mis defectos es que soy 
___________ porque tengo comporta-
mientos malintencionados como los 
siguientes: ________________________
__________________________________
__________________________________

BLOQUE 1: La dignidad no consiste en poseer honores, sino en merecerlos (Aristóteles)

 ¡Así es! 
¡Ahora nos toca hacerlo al equipo!

¡Qué fantástico equipo hacemos! Mira, un ejemplo de mis buenas intenciones es 
que he tenido otra idea. ¿Qué tal si ahora intentamos agrupar estas intenciones en 
una palabra? Como aquí:

Una de las virtudes que me 
representa es la empatía, 
pues tengo comportamien-
tos bienintencionados como 
los siguientes: me alegro con 
mi amiga cuando le ocurre 
algo muy bueno, comprendo 
los problemas de mi amigo 
y le propongo soluciones y 
acompaño a las personas 
que se sienten tristes.
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Actitudes
malintencionadas 
_______________ 
_______________
_______________ 
_______________
_______________

¿Habéis visto lo difícil que sería explicar virtudes como la empatía sin poner 
ejemplos? ¡Pf! Aristóteles una vez nos dijo que estas cosas tan abstractas 
y complicadas podíamos explicarlas comparándolas con otras cosas más 
concretas, ¿lo intentamos? Creo que este ejemplo que se me está ocurriendo 
puede sernos de ayuda: 

Lo primero que tenemos que hacer es definir la virtud que elgimos y buscar 
otro elemento que nos sirva para explicarla. Mira:

¡Muy bien! Pero... ¿en qué se parecen ambas cosas? ¡Vamos a identificar sus cualidades!

¡Adelante! ¡Inténtalo tú con la virtud que hayas elegido!

BLOQUE 2: Hay un tiempo para muchas palabras (Homero)

Individual

La empatía es la capacidad que 
tenemos para comprender a los 
demás y pensar y sentir lo que 

ellos piensan y sienten.

Podría explicar la virtud con  un espejo....

Porque un espejo refleja exactamente cómo 
somos, cómo estamos, cómo nos sentimos…

La virtud _________ es 
___________________ 
___________________
___________________
_________________

Podría explicar la virtud ____________
con _______________

Porque ________________________________
_______________________________________

Lo  que tienen en común es 
que ambos reflejan algo: el 

espejo a nosotros mismos y la 
empatía refleja en una persona 

lo que otra persona piensa y 
siente

Virtud:
Empatía

Su cualidad es sentir 
como otra persona

Elemento:
Espejo

Su cualidad es reflejar 
tal y como somos y 
como nos sentimos
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En resumen, el/la _________________________ y el/la _______________________
______ tienen como cualidades similares __________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________

En resumen, la empatía y el espejo tienen como cualidades similares que 
ambos reflejan algo, pueden deformar la realidad, son frágiles y se encuadran 

o se sostienen en algo

¡Qué fantástico! Quizás estos elementos tienen más parecidos... ¡Seguro que sí!

¡Es tu turno!

¡Te toca!

Lo  que tienen en común es 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

_____________________

La empatía es muy frágil, ya que pue-
de romperse en cualquier momento si 

no te esfuerzas 

El cristal del espejo está dentro de 
un marco o se sostiene en algo

Hay espejos que, cuando te miras, te 
hacen ser más bajos, o más altos, o tener 

la cara más delgada o más ancha…

El espejo está hecho de cristal, que es 
muy frágil, y se puede romper en cual-

quier momento si no tienes cuidado

____________________________________
____________________________________
____________________________________

____________________________________
____________________________________
____________________________________

____________________________________
____________________________________
____________________________________

____________________________________
____________________________________
____________________________________

____________________________________
____________________________________
____________________________________

____________________________________
____________________________________
____________________________________

Si piensas en ti nada más, puedes no compren-
der lo que otra persona dice, pensando que son 

problemas muy pequeños o muy graves

Solo se da o se sostiene cuando 
hay confianza

Virtud

_______________ :
Su cualidad es ________
_____________________

________________

Elemento

_______________ :
Su cualidad es ________
_____________________

________________

EspejoEmpatía

Virtud:
__________

Elemento:
_________
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Y ¿con qué partes de ese elemento podemos comparar estas cualidades 
para que todo el mundo entienda que es esa virtud? ¡Vamos a verlo!

¡Hala! ¡Ya hemos llegado al final!  Vamos a redactar el resultado de lo que hemos hecho.

Cualidad: Reflejo

Cualidad: ____________________

Parte de la realidad: Espejo

Parte de la realidad: ____________ 

¡Inténtalo tú!

Si no intentas comprender, todo se deforma

Es frágil, se puede romper
 en cualquier momento

Se encuadra en la confianza o se sostiene 
por la amistad, la buena intención…

Espejos cóncavos y convexos

Cristal

El espejo está encuadrado en un marco o se 
sostiene sobre algo

La empatía 
es un espejo: refleja quiénes somos a 

quienes se quieren mirar en el espejo, como nosotros 
nos reflejamos en otra persona cuando necesitamos compren-

sión. Necesita, además, que esa persona quiera escuchar y tenga la 
intención de ayudar, ya que si parte del egoísmo, todo lo verá deforma-

do, como cuando te miras en los espejos cóncavos de la feria. En suma, es 
muy frágil, ya que si en algún momento una persona deja de ser empático 
para tomarse mal las cosas que se dicen, todo se rompe, como el cristal del 

espejo que, aunque sea duro, puede romperse en cualquier momento. 
Finalmente, la empatía se da cuando existe confianza por ambas 

partes y ambas personas se aceptan, al igual que en un 
espejo está dentro de un marco o se sostiene 

por soportes.
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___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

¡Vaya, vaya! ¡Ya es la hora de despedirnos por hoy! Pero antes de irte, 
¿querrías completar conmigo el 3, 2, 1 Puente que hicimos en la primera 
actividad? ¡Estoy seguro de que has aprendido mucho desde entonces!

3, 2, 1 Puente Individual 

¿Qué pienso sobre la intención? 
Escribe tres ideas 
o pensamientos 

¿Con qué compararías la intención? 
Escribe una frase donde 
los compares con algo

¿Qué preguntas tengo 
sobre este tema?

Escribe dos preguntas
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Inventario cooperativo

Glosario

¿Piensas que la intención es importante cuando hablas de cómo es una 
persona?

Después de todos estos ejercicios, ¿cómo definirías qué es una acción buena? 
¿Y una acción mala?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Utilizando tus palabras, ¿qué es para ti la intención?

¿Qué has aprendido hoy que no supieras antes?
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SABER MÁS

Hefestión, nuestro amigo, fue el más leal de los compañeros de Alejandro Magno. Desde que eran 
pequeños, Alejandro y Hefestión estudiaron juntos con Aristóteles. Cuando crecieron, siguieron com-
partiendo cada una de las campañas, batallas y aventuras que sucedieron durante los años que 
gobernó Alejandro Magno. Se cuenta que, cuando Alejandro y Hefestión llegaron a Troya, visitaron la 
tumba de otros dos grandes amigos de la Grecia clásica: Aquiles y Patroclo. ¡Qué unidos estuvie-
ron y qué maravillosa amistad! 

ETIMOLOGÍA

¿Alguna vez habéis pensado de dónde viene la palabra persona? ¡Vaya, una palabra tan común! 
Pues persona viene del griego πρóσωπον, que era el término que se utilizaba para nombrar las 
máscaras de teatro. ¡Pero qué interesante! Así, cuando el ser humano vivía en sociedad, se ponía la 
máscara de ciudadano, con sus derechos y deberes en ese lugar y momento. ¡Como si estuviera 
actuando! 

Recordar todo esto me ha recordado a Calderón de la Barca, ¿sabéis quién era? ¡Calderón es uno 
de los dramaturgos más importantes de nuestra historia! Él se imaginaba que la vida podía ser como 
un teatro o como un sueño, ¡compruébalo en los siguientes versos de Calderón!

Yo sueño que estoy aquí,
destas prisiones cargado;
y soñé que en otro estado
más lisonjero me vi.
¿Qué es la vida? Un frenesí.
¿Qué es la vida? Una ilusión,
una sombra, una ficción,
y el mayor bien es pequeño;
que toda la vida es sueño,
y los sueños, sueños son.

SESIÓN 4
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3, 2, 1 Puente Individual 5’

SESIÓN 4

La metodología de puente 3, 2, 1 es un procedimiento pedagógico que tiene como interés 
principal la metacognición del alumnado. De esta manera, se introducen los conceptos que 
van a ser trabajados durante la sesión sin haberse tratado todavía. El alumnado, a través de las 
tres partes de este ejercicio, tiene que responder a las tres cuestiones planteadas, que son: 
tres ideas previas sobre el concepto introducido, dos preguntas o dudas que puedan surgir 
sobre dicho concepto y, finalmente, una comparación. Realizadas las partes, se procede con 
el desarrollo de la sesión y, cuando acaba, se vuelve a realizar este mismo ejercicio (es por 
este motivo por el que se le denomina puente), de forma que se debe responder a las mismas 
cuestiones una vez se ha trabajado el contenido. Así, la intención pedagógica se centra en la 
conciencia del alumnado sobre el contenido que ha adquirido y en mostrar cómo ha cambia-
do su perspectiva desde el principio hasta el final, asentando el aprendizaje y cumpliendo con 
el objetivo metacognitivo.

Este ejercicio se presenta como materialización de la metodología puente 3, 2, 1, que tiene 
como finalidad la metacognición del alumnado sobre el aprendizaje obtenido. En consecuen-
cia, esta misma actividad se repetirá al final de la sesión. Como puede comprobarse, en este 
caso se presenta el contenido relativo a la intención, otro de los lugares comunes de la perso-
na, relacionado con la propia intención de la persona a la hora de ser, comportarse o actuar 
de una forma determinada. 

Para esta serie de ejercicios se utilizará la metodología del folio giratorio, ya utilizada en la 
sesión anterior, como rutina de pensamiento a la hora de abordar un contenido. Como ya se 
ha especificado, esta dinámica consiste en la resolución del ejercicio en grupo, completando 
una respuesta y haciendo llegar el folio al compañero, que rellenará la siguiente y así, de forma 
consecutiva, hasta finalizar el ejercicio.

Unidad 1 · Sesión 4
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Folio giratorio 10’
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Placemat consensus 5’

En este ejercicio, al contrario que en la sesión anterior, se propone el método del semáforo 
como actividad inicial, trabajado a su vez a través del sistema de metodologías por capas y 
encuadrado, por tanto, en el folio giratorio. En este caso, el objetivo pedagógico es la apertura 
de posibilidades y la creación de controversia sobre lo que el grupo de alumnas y alumnos 
pueda considerar como buenas o malas intenciones. Dicho de otra manera, es una especie 
de lluvia de ideas que permite la contemplación de posibilidades diversas al respecto de este 
contenido que, a diferencia de otros, puede generar más controversia debido a su carácter 
educacional y subjetivo. Sobre el contenido, debe indicarse que en esta sesión introducimos al 
alumnado en un nuevo lugar común de la persona, es decir, la intención que alberga a la hora 
de ser, comportarse, decir o actuar de formas determinadas. La intención, como lugar común, 
permite especialmente considerar las características psicológicas y éticas de la persona. Sobre 
las destrezas, en este ejercicio se pretende que el alumnado realice una búsqueda, identifica-
ción y selección de las realidades que conoce, cumpliendo así con la rutina de pensamiento 
propuesta a través de la metodología. 

El docente divide al alumnado en los grupos base y les plantea una pregunta relativa a los con-
tenidos cuya respuesta requiera de una lista o relación de elementos. Los alumnos y alumnas 
escriben su respuesta de forma individual en la zona reservada para cada uno de ellos y ellas 
en un folio compartido. En el centro del folio queda una zona en blanco para que escriban las 
que son comunes y, en caso de que no las haya, escriben lo que tienen en común.

En esta actividad se pretende que el alumnado dialogue, después del ejercicio anterior realiza-
do con la metodología del folio giratorio, sobre las conclusiones finales a las que han llegado 
sobre lo que define a una buena o una mala intención en la persona. A su vez, se facilita tam-
bién el ejercicio de destrezas relativas al razonamiento crítico, como la capacidad de abstraer 
o concretar los hechos en función de categorías abstractas. De esta manera, se persigue que 
el alumnado desarrolle la capacidad de comprender, a partir de los hechos concretos, qué 
significado tienen dichas categorías, que pueden ser relativas a los valores personales o a la 
ética y, así, comprendan y dominen el lugar común de la intención y cómo puede utilizarse. 
De la misma forma, se busca que sean capaces de observar una realidad y procesarla en los 
términos de los lugares comunes como fuentes de razonamientos y argumentación. El hecho 
de que deban razonar y debatir en común permite la contraposición de sus ideas y les presen-
ta la necesidad de justificar sus pensamientos.

Esta actividad, que se presenta como trabajo individual, tiene diferentes objetivos pedagógi-
cos y didácticos que deben ser tenidos en cuenta por el docente de manera especial y en 
función de las necesidades del alumnado. En primer lugar, debe abordarse el asunto principal 
respecto al contenido, que sigue siendo la intención como lugar común de la persona. Así, 
si los ejercicios previos han permitido la introducción y desarrollo del aprendizaje al respecto

Unidad 1 · Sesión 4

BLOQUE 2: Hay un tiempo para muchas palabras (Homero)
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Individual

3, 2, 1 Puente Individual 5’

20’

 de este lugar común, ahora continúa la profundización al respecto, pero con una diferencia: 
al igual que anteriormente se han utilizado metodologías que permitían el aprendizaje desde 
diferentes perspectivas, ahora la variación proviene del tipo de razonamiento que se pide. 
Este cambio, lejos de ser arbitrario, responde a una realidad que acompaña a este contenido 
en particular, y es su carácter abstracto y poco definido: la intención no es una característica 
fácilmente cognoscible y solo puede observarse o comprobarse en función de las palabras de 
quien realiza una acción, y de las acciones como tal. De esta manera, además de esta dificultad 
de acceso, encontramos que la forma de expresar la intención de alguien suele concurrir en 
términos tan poco claros como poco definidos, como son «buena», «mala», «justa», etcétera, 
los cuales son entendidos de forma diferente por las personas y, en consecuencia, dificultan 
la transmisión del mensaje pretendido. Por este motivo, es pertinente cambiar la forma de ra-
zonar al respecto: si anteriormente ha sido suficiente con la observación, ahora la observación 
requiere de algún paso más para producir conocimiento, comprensión y transmisión. Este 
paso nos lo facilita el razonamiento metafórico, sobre el cual se puede obtener mayor informa-
ción en el contenido teórico de este manual. Así, se presenta una plantilla que, paso por paso, 
permite la elaboración de metáforas partiendo de conceptos abstractos. Dicho de otra forma, 
partimos de la comparación de realidades para trasladar la significación de una de ellas (la 
concreta y, en el ejemplo, el espejo) a la otra (la abstracta, que es la virtud o el vicio por el cual 
juzgamos la intención) gracias a las relaciones de contigüidad o similitudes cualitativas que 
podamos encontrar, permitiendo entender con claridad el mensaje que pretende transmitirse. 
A través de este procedimiento, una vez realizado el análisis de posibles actitudes bieninten-
cionadas o malintencionadas y agrupadas en categorías generales y abstractas, cerramos el 
ciclo de aprendizaje y el dominio de la intención como lugar común, entendida como herra-
mienta cognitiva y discursiva. La razón por la cual este ejercicio se propone como actividad 
individual es, precisamente, la concentración que exige y la importancia de que cada alumna 
y alumno ejerciten del mismo modo y en las mismas condiciones el razonamiento metafórico 
y el uso de las herramientas relativas a los lugares comunes como fuentes de conocimiento y 
argumentación.

Este ejercicio se presenta como materialización de la metodología puente 3, 2, 1, que tiene 
como finalidad la metacognición del alumnado sobre el aprendizaje obtenido. Como recorda-
rá el docente, la sesión inició con este mismo ejercicio, antes de haber trabajado los conteni-
dos de la sesión. Como puede comprobarse, en este caso se presenta el contenido relativo a la 
intención, otro de los lugares comunes de la persona, relacionado con la propia intención de 
la persona a la hora de ser, comportarse o actuar de una forma determinada. En este caso, se 
espera que el alumnado ofrezca respuestas diferentes originadas del proceso de aprendizaje 
desarrollado durante la sesión.

[Actividad opcional] [Trabajo en casa] Proyecto: Los grupos deberán trasladar a sus respecti-
vas wikis las respuestas procedentes del Inventario cooperativo y del Glosario. Además, cada 
miembro del grupo puede compartir las metáforas elaboradas a lo largo de la sesión. [Alter-
nativa]: Las actividades pueden realizarse, de la misma manera, en formato físico. En lugar 
de emplearse el formato digital, se sugiere el uso de un archivador donde se clasifiquen los 
documentos utilizando la misma organización propuesta para las wikis.
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¿Recordáis todo lo que estuvimos trabajando sobre las intenciones? Pues puede 
ayudarnos mucho para hablar del esfuerzo, de los actos que tienen que acom-
pañarlos… ¿Seréis capaces de decidir qué virtud es la más importante para ser el 
mejor gobernador? Ordénalas en esta pirámide de menor, que está en la base, a 
mayor, que está en la cúspide: 

¿Qué os parece mi ejemplo? ¿Os ha gustado? 
¡Ahora os toca a vosotras y a vosotros!

BLOQUE 1: La sensibilidad del alma es la que hace a los hombres discretos y elocuentes (Quintiliano)

Folio giratorio

Generoso Donar Dona sangre cada vez 
que ve el autobús de 
donación

AyudarAyuda a sus amigos a 
hacer las tareas de clase

Compartir

Comparte el desayuno con un 
compañero que lo olvidó

¡Fenomenal! ¿Y si hacemos un nuevo juego? Lo vamos a llamar el «círculo concén-
trico»: en el círculo más pequeño, debéis poner la virtud que habéis puesto como 
primera en la pirámide; en el siguiente círculo, tenéis que escribir lo que pensáis que 
tiene que hacer una persona que tenga esa virtud y esa intención y, finalmente, en el 
círculo más grande, tendréis que poner las acciones concretas que haría esa persona. 
¡Os pongo un ejemplo! 
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En cuanto a la generosidad, una 
acción normal sería compartir la co-
mida, pero una acción extraordinaria 
sería dar la comida a una persona 
que tiene mucha hambre, a pesar 
del hambre que tenga uno mismo.

Virtud Acciones
normales

Acciones
extraordinarias

BLOQUE 2: Nuestro carácter es el resultado de nuestra conducta (Aristóteles)

Ahora que ya sabemos qué virtud es y algunas de las acciones que serían 
importantes, ¡tenemos que dar un pasito más! Y es que, a veces, muchas 
personas exageran diciendo que algo es muy importante y muy difícil, y otras 
diciendo que algo no tiene nada de importancia o que es muy fácil, ¡menudo 
lío! ¿Me ayudas a decir cuáles son tres acciones normales y cuáles las tres 
extraordinarias? Mira el ejemplo. 
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Hace no mucho, leí unos libros de Hesíodo y Homero, ¿los conocéis? Ya sabéis, 
Hesi y Homi, ¿os suenan más? Pues ellos hablaron de los dioses, los héroes, los 
orígenes de todo… ¡y madre mía! Todos hacían un gran esfuerzo por superar los 
obstáculos, ¡como el mejor gobernador del mundo tiene que hacer! Me pregun-
to por qué hechos sería recordado el mejor gobernador del mundo… ¿Vamos al 
ataque? 

BLOQUE 3: Las palabras que no van seguidas de los hechos no valen para nada (Demóstenes)

Placemat consensus 

Virtud Acto importante ¿Por qué es importante?

Creo que ya tenemos lo más importante, ¡lo hemos conseguido! Oh, espera, ¡la es-
cultura que nos pidió Aristóteles! ¿Qué os parece si completamos esta tabla antes 
de dibujarla? Elegid los colores que mejor representen las virtudes y la personali-
dad del gobernador. Podéis mirar estas otras esculturas para buscar inspiración.

Unidad 1 · Sesión 5
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¿Qué aparece haciendo el mejor gobernador del mundo? 
¿Qué ropa lleva? ¿De qué color es?

¿Tiene algo en 
las manos?

¿De qué color es?

¿Está en algún 
lugar concreto 
(jardín, bibliote-
ca…)?

¿Tiene algún 
color o colores?

Lo estoy viendo, ¡ya veo la escultura delante! Ya verás cuando la pongan en 
medio de Pella, ¡les va a encantar! Estaremos a la altura del mismo Fidias, ¡ya 
verás! Ahora tenemos que pintarla, ¡vamos, manos pintoras!

Bueno, ¡llegó la hora de escribir el discurso! Es muy importante, ¡esto marcará 
un antes y después! Cuando cualquier persona vea esta escultura y lea este dis-
curso, ¡tendrá un buen ejemplo! Si vas respondiendo estas preguntas, ¡te resul-
tará mucho más fácil! ¡Ah, no olvides que tienes que escribir el discurso como si 
tú fueras la persona que habla!

BLOQUE 4: Que las armas cedan a la toga (Cicerón)

Individual
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¿Qué aparece haciendo el mejor gobernador del mundo? 
¿Qué ropa lleva? ¿De qué color es?

¿Tiene algo en 
las manos?

¿De qué color es?

¿Está en algún 
lugar concreto 
(jardín, bibliote-
ca…)?

¿Tiene algún 
color o colores?

Preguntas Discurso

¿Cuál es mi educación? 
¿En qué me he formado 
y para qué? ¿Para qué 
me puede servir? ¿Por 
qué es adecuada para 
gobernar?

¿Cómo es mi carácter? 
¿Es y he sido una buena 
persona? ¿Cuáles son las 
principales característi-
cas de mi personalidad?

¿Cuál es mi edad? ¿Hago 
lo propio de mi edad? 
¿Soy muy joven para 
algo extraordinario? 
¿Tengo la edad ideal 
para hacer lo que hago?

¿Cuál es mi principal 
virtud? ¿Por qué es la 
mejor? ¿Dónde se ve?

¿Cuáles son mis princi-
pales hechos? ¿Cuáles 
son mis acciones ex-
traordinarias? ¿Cuánto 
esfuerzo le he dedicado? 
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Ahora es el momento de mostrarla a todo el mundo, ¡qué ilusión! Para 
ello, elegiremos una persona del grupo, que será quien enseñe el resulta-
do ideal y lea su discurso. Cuando todo acabe, ¡tendremos que elegir cuál 
es la escultura que más nos ha gustado! ¿Cuál será? ¡Estoy impaciente!

Inventario cooperativo

¿Qué has aprendido hoy que no supieras antes?

¿Crees que el esfuerzo y los actos de una persona dicen 
algo sobre ella?

¡Hemos acabado! Después de estas aventuras que hemos vivido durante estas 
sesiones, ¿sabrías decirme qué es la persona en el discurso y qué puedes decir 
sobre ella? 

Glosario

Simulación asamblearia

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
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Visual Thinking

¡Cuántas aventuras hemos vivido y cuánto hemos aprendido! ¿Por qué no lo 
dibujamos para recordarlo mejor? Elabora mediante dibujos un mapa esquemá-
tico de la unidad donde incluyas lo que hemos aprendido a lo largo de las cinco 
sesiones. No olvides incluir los términos del glosario. Recuerda que sólo puedes 
elaborarlo con dibujos y flechas.

Antes de acabar la unidad, debéis completar las siguientes rúbricas de autoevaluación 
y coevaluación por grupos de manera consensuada. Recordad que solamente tenéis 
que evaluar a los miembros de vuestro grupo, no a los de los demás. 

Autoevaluación y coevaluación

SABER MÁS

¡Ya es hora de presentar al padre de Alejandro! Filipo II, rey de Macedonia y padre de Alejandro 
Magno, ha sido una de las figuras políticas e históricas más relevantes de toda la historia, aunque 
a todo el mundo le suene más el nombre de Alejandro. Filipo consiguió que Macedonia fuera una de 
las tierras más prósperas de la antigüedad y, aunque tuvo que defenderse de muchos enemigos, 
consiguió salir victorioso de la mayoría de sus batallas. Además, apoyó la cultura, la poesía, la 
música y aceptó la cultura griega como la suya con orgullo, haciendo que Macedonia llegara a ser 
uno de los mejores ejemplos de la cultura helénica. ¡Qué pasada!

MUESTRA



72

Folio giratorio

BLOQUE 1: La sensibilidad del alma es la que hace a los hombres discretos y elocuentes (Quintiliano)

10’

SESIÓN 5

    

Para esta serie de ejercicios se utilizará la metodología del folio giratorio, ya utilizada en la 
sesión anterior, como rutina de pensamiento a la hora de abordar un contenido. Como ya se 
ha especificado, esta dinámica consiste en la resolución del ejercicio en grupo, completando 
una respuesta y haciendo llegar el folio al compañero, que rellenará la siguiente y así de forma 
consecutiva hasta finalizar el ejercicio.

Esta actividad se encuadra dentro de la rutina de pensamiento propuesta durante la unidad. 
Así, se parte desde la metodología del folio giratorio para introducir el nuevo contenido relati-
vo a la persona, es decir, el esfuerzo y los actos que la persona realiza. Siguiendo, por tanto, 
esta línea pedagógica, el ejercicio se centra en la observación, identificación y selección de la 
información relativa al esfuerzo y los actos. En este caso, seguiremos el orden inverso que en 
la sesión anterior, empezando por seleccionar las categorías abstractas y jerarquizarlas, de las 
cuales se desprenderán los actos concretos. Así, se ejercita también, y a su vez, el razonamien-
to sinecdótico, como en la sesión anterior, al tener que trabajar sobre la relación entre el todo 
y la parte, y las partes y el todo como similares o equivalentes entre sí. De la misma manera, 
la metodología empleada, esto es, el folio giratorio, cumple con las funciones pedagógicas 
señaladas en otras ocasiones, especialmente la posibilidad de ofrecer información diferente 
entre varias personas que pueda resultar diferente y contradictoria entre sí, de manera que 
tengan que cuestionar y justificar sus ideas. 

Esta actividad continúa el aprendizaje del contenido iniciado en la anterior. Como se adelanta-
ba, el objetivo primordial, dadas las características del contenido, es comenzar la observación, 
identificación y selección de la información en el sentido inverso que se siguió en la sesión 
anterior. Así, se empezó seleccionando categorías generales correspondientes a la virtud en 
el primer ejercicio y, en este, se procede a concretar a través de los círculos concéntricos. 
Esto permite al alumnado seguir el proceso de concreción de una idea, lo cual desarrolla de 
forma horizontal diferentes competencias y destrezas del razonamiento crítico, como ya se 
ha señalado (abstracción, concreción, contraste crítico con la realidad, etcétera) y, a la vez, 
permite seguir adentrándose en el contenido de la sesión. La metodología del folio giratorio 
permite, una vez más, la aportación de diferentes ideas y conceptos, al igual que de diferentes 
perspectivas y opiniones, cumpliendo así con las funciones pedagógicas señaladas en otras 
ocasiones, especialmente la posibilidad de ofrecer información diferente entre varias personas 
que pueda resultar diferente y contradictoria entre sí, de manera que tengan que cuestionar y 
justificar sus ideas.
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Este ejercicio viene a culminar los dos anteriores dando, a su vez, paso al consiguiente de-
sarrollo del contenido establecido en esta sesión. Así, la concreción en acciones desde los 
conceptos abstractos de virtud ahora viene a dividirse entre aquellas acciones que pueden 
darse de manera normal y pueden ser realizadas sin mayor dificultad y, a su vez, aquellas que 
presentan mayores obstáculos para ser realizadas siendo, consecuentemente, extraordinarias. 
Como se habrá supuesto, tanto los actos ordinarios como los extraordinarios pueden darnos 
mucha información de la persona, entendida como lugar común y, como habrá podido sos-
pecharse, estas acciones facilitan la caracterización de la persona de la que se habla. Una 
vez más, el folio giratorio permite la diversidad de ideas, en esta ocasión entre lo ordinario y 
lo extraordinario, permitiendo la reflexión y el consenso sobre unos mínimos comunes entre 
el grupo. Asimismo, continúa el desarrollo ya especificado en los ejercicios anteriores de las 
destrezas señaladas del razonamiento crítico y del razonamiento sinecdótico. El docente debe 
prestar especial atención, por tanto, al proceso de concreción y la equivalencia entre el todo 
inicial (la virtud) y la parte final (el acto concreto).  

.

Los alumnos y alumnas escriben su respuesta de forma individual en la zona reservada para 
cada uno de ellos y ellas en un folio compartido. En el centro del folio queda una zona en 
blanco para que escriban las que son comunes y, en caso de que no la haya, escriben lo que 
tienen en común.

Esta actividad, en sintonía con la anterior, da un paso más en el desarrollo del contenido rela-
tivo a los actos. Si en la anterior introducíamos la diferencia entre las acciones normales y las 
acciones extraordinarias, en esta se pone el centro sobre aquellas que son destacables. Dado 
que el desarrollo cognitivo y de aprendizaje se ha desarrollado en común en cada grupo en 
los ejercicios anteriores, en esta ocasión se busca, a través del placemat consensus, que el 
alumnado compare y contraste de forma explícita sus percepciones con el resto de compañe-
ros y compañeras. Como puede observarse, el ejercicio sigue un proceso de concreción com-
pleto (virtud-acto-relevancia) que se corresponde con el propio sistema discursivo de la teoría 
del status, desarrollado en el contenido teórico (contexto-definición-valoración), de manera 
que se trabaja también la ordenación de procesamiento de información. Al igual que en los an-
teriores, están presentes el razonamiento sinecdótico y las destrezas del razonamiento crítico. 

BLOQUE 2: Nuestro carácter es el resultado de nuestra conducta (Aristóteles)

15’Placemat consensus 
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Individual

BLOQUE 4: Que las armas cedan a la toga (Cicerón)

BLOQUE 3: Las palabras que no van seguidas de los hechos no valen para nada (Demóstenes)

15’

Esta actividad, orientada al desarrollo de la creatividad sin abandonar el contenido, tiene como 
finalidad materializar el trabajo realizado durante toda la unidad. Así, concretar en objetos, 
formas y colores el lugar común de la persona constituye un ejercicio de metacognición, por 
un parte, pero también de diferentes tipos de razonamiento, especialmente el metafórico (por 
la comparación y traslación de significado de una realidad a otra) y el simbólico (por la selec-
ción de realidades que no guardan ninguna relación con la realidad simbolizada, excepto la 
convencional). La metodología utilizada sigue siendo placemat consensus, de manera que una 
vez más se busca la contraposición y el consenso entre el grupo del alumnado. 

Este enunciado completa el ejercicio anterior, indicando que, una vez se han consensuado 
las características de la escultura, deben dibujarla y pintarla. Como recurso pedagógico, su 
función principal es distender el proceso de aprendizaje y, por otra parte, servir como apoyo 
didáctico al contar con la posibilidad de ver la persona que han caracterizado a lo largo de 
toda la unidad.

Esta actividad, la penúltima de toda la unidad, cumple la función de síntesis y recordatorio 
del contenido trabajado a lo largo de estas cinco sesiones. De esta forma, se invita a realizar 
este trabajo de forma individual para que todo el alumnado desarrolle la misma labor y en los 
mismos términos, facilitando así la adquisición del aprendizaje. A su vez, se requiere para la 
resolución de la misma la aplicación del aprendizaje en la creación y construcción de un dis-
curso, es decir, una simulación sobre la realidad tanto en el plano cognitivo como en el plano 
discursivo.
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A continuación, se anuncia que una persona por grupo, como mínimo y a las cuales se pueden 
añadir voluntarias, tendrá que exponer el discurso que han elaborado de manera individual 
(si bien todo el trabajo de búsqueda y selección de información se ha realizado durante la 
sesión en continuo contacto con el grupo), por lo que deberán decidir qué persona hablará. 
Seguido a esto, dispondrán de 15 minutos (aproximadamente 3 minutos por grupo como tiem-
po máximo) para exponer su discurso. Tras ello, se procede a elegir mediante votación de la 
clase qué discurso de todos los expuestos creen que muestra mejor la importancia de ser uno 
mismo y las características propias de la edad como lugar común de la persona, con una du-
ración no mayor de 5 minutos. La participación en la asamblea tendrá la siguiente condición: 
los grupos no pueden votar su propia propuesta. Para incentivar la participación y ejecución 
de la actividad, se avisará de que los grupos que cumplan con su deber tendrán un voto más 
en la próxima asamblea, mientras que los grupos que no cumplan con su deber mantendrán 
un único voto y, si la conducta se repite una vez más, el grupo perderá su derecho de voto en 
la siguiente asamblea.

    

Este aprendizaje aprovecha las posibilidades comunicativas que ofrecen las imágenes para 
expresar ideas y expresar pensamientos. En clase de Literatura, por ejemplo, pueden ayudar 
a que los estudiantes retengan mejor la información relacionada con un autor o una época 
literaria concreta. El visual thinking puede llevarse también a clase de matemáticas para traba-
jar mapas mentales de cálculo, diseñar autoevaluaciones visuales o resolver un problema con 
esquemas visuales. 

Actualmente, esta técnica se desarrolla priorizando la creatividad y la selección por parte del 
alumnado de aquellos conceptos que consideran clave, por lo que la presencia de dibujos, 
colores y otras manifestaciones son habituales y deseables. Para su elaboración se recomienda 
que el docente se asegure de que el alumnado incluye, al menos, los siguientes contenidos: 
educación, carácter/voluntad, edad, suerte, responsabilidad/esfuerzo, intención, actos, dis-
cursos/declaraciones y en lo relativo a los razonamientos, podrían aparecer tanto el metafórico 
como el sinecdótico. 

Para finalizar, los grupos deberán completar de manera consensuada las rúbricas de autoeva-
luación y coevaluación. La autoevaluación se realizará única y exclusivamente entre los miem-
bros del grupo, sin que evalúen a ningún otro estudiante de otro grupo que no sea el suyo.

[Actividad opcional] [Trabajo en casa] Proyecto: Los grupos deberán trasladar a sus respecti-
vas wikis las respuestas procedentes del Inventario cooperativo y del Glosario. Además, cada 
miembro del grupo puede compartir el discurso elaborado a lo largo de la sesión. [Alterna-
tiva]: Las actividades pueden realizarse, de la misma manera, en formato físico. En lugar de 
emplearse el formato digital, se sugiere el uso de un archivador donde se clasifiquen los do-
cumentos utilizando la misma organización propuesta para las wikis.

Visual Thinking

Autoevaluación y coevaluación

Simulación asamblearia

5’

10’

5’
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FICHA DE TRABAJO DEL GRUPO

NOMBRE DEL GRUPO

MIEMBROS INTEGRANTES

Nombre y apellidos: Nombre y apellidos:

Nombre y apellidos: Nombre y apellidos:

Nombre y apellidos: Nombre y apellidos:

REGISTRO DE SESIONES

SESIÓN 1 FUNCIÓN NOMBRE Y APELLIDOS FUNCIÓN NOMBRE Y APELLIDOS

FECHA Secretario Redactor wiki

Portavoz Moderador*

Redactor Portavoz 2*

SESIÓN 2 FUNCIÓN NOMBRE Y APELLIDOS FUNCIÓN NOMBRE Y APELLIDOS

Secretario Redactor wiki

Portavoz Moderador*

Redactor Portavoz 2*

SESIÓN 3 FUNCIÓN NOMBRE Y APELLIDOS FUNCIÓN NOMBRE Y APELLIDOS

Secretario Redactor wiki

Portavoz Moderador*

Redactor Portavoz 2*

SESIÓN 4 FUNCIÓN NOMBRE Y APELLIDOS FUNCIÓN NOMBRE Y APELLIDOS

Secretario Redactor wiki

Portavoz Moderador*

Redactor Portavoz 2*

SESIÓN 5 FUNCIÓN NOMBRE Y APELLIDOS FUNCIÓN NOMBRE Y APELLIDOS

Secretario Redactor wiki

Portavoz Moderador*

Redactor Portavoz 2*

Unidad 1 · Rúbricas7676 Unidad 1 · Fichas de trabajo
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RÚBRICA DE AUTOEVALUACIÓN Y COEVALUACIÓN

Evaluad en grupo y en consenso los siguientes aspectos de cada compañero y compañera

NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS INTEGRANTES

Nombres y apellidos

ASPECTO Poco Nada Bas-
tante

Siem-
pre Poco Nada Bas-

tante
Siem-
pre Poco Nada Bas-

tante
Siem-
pre

Ha colaborado con el 
equipo aportando ideas

Ha tenido una actitud 
de respeto y coopera-

ción con el equipo

Ha participado en el 
trabajo de equipo para 

conseguir mejores 
resultados

Nombres y apellidos

ASPECTO Poco Nada Bas-
tante

Siem-
pre Poco Nada Bas-

tante
Siem-
pre Poco Nada Bas-

tante
Siem-
pre

Ha colaborado con el 
equipo aportando ideas

Ha tenido una actitud 
de respeto y coopera-

ción con el equipo

Ha participado en el 
trabajo de equipo para 

conseguir mejores 
resultados

Unidad 1 · Rúbricas 7777Unidad 1 · Fichas de trabajo
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RÚBRICA DE AUTOEVALUACIÓN Y COEVALUACIÓN

Evaluad en grupo y en consenso los siguientes aspectos de cada compañero y compañera

NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS INTEGRANTES

Nombres y apellidos

ASPECTO Poco Nada Bas-
tante

Siem-
pre Poco Nada Bas-

tante
Siem-
pre Poco Nada Bas-

tante
Siem-
pre

Ha colaborado con el 
equipo aportando ideas

Ha tenido una actitud 
de respeto y coopera-

ción con el equipo

Ha participado en el 
trabajo de equipo para 

conseguir mejores 
resultados

Nombres y apellidos

ASPECTO Poco Nada Bas-
tante

Siem-
pre Poco Nada Bas-

tante
Siem-
pre Poco Nada Bas-

tante
Siem-
pre

Ha colaborado con el 
equipo aportando ideas

Ha tenido una actitud 
de respeto y coopera-

ción con el equipo

Ha participado en el 
trabajo de equipo para 

conseguir mejores 
resultados

78 Unidad 1 · Rúbricas

MUESTRA
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RETROALIMENTACIÓN
Evaluad en grupo y en consenso los siguientes aspectos de cada compañero y compañera

NOMBRE Y APELLIDOS ¿Qué podría mejorar? ¿Cómo podría mejorarlo?

79Unidad 1 · Rúbricas

MUESTRA
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El
em

en
to

s 
ev

al
ua

bl
es

RÚ
BR

IC
A

 D
E 

EV
A

LU
AC

IÓ
N

 D
O

CE
N

TE

Co
rr

es
po

nd
en

ci
a

nu
m

ér
ic

a
0

1
2

3
4

Lu
ga

r c
om

ún
 

de
 la

 p
er

so
na

 
(1

5%
)

N
o 

co
no

ce
 n

i r
ef

le
xio

na
 

ni
 a

pl
ic

a 
ni

ng
un

o 
de

 lo
s 

lu
ga

r e
s c

om
un

es
 so

br
e  

la 
pe

rs
on

a.

Co
no

ce
 li

ge
ra

m
en

te
 a

lg
ún

 lu
ga

r 
co

m
ún

 d
e 

la 
pe

rs
on

a,
 p

er
o 

no
 

re
fle

xio
na

 n
i b

us
ca

 a
rg

um
en

to
s e

n 
el

 tó
pi

co
 n

i l
o 

ap
lic

a 
de

 n
in

gu
na

 
fo

rm
a.

Tie
ne

 u
n 

co
no

ci
m

ie
nt

o 
m

ed
io

 d
e 

lo
s l

ug
ar

es
 c

om
un

es
 d

e 
la 

pe
r -

so
na

. C
on

 fr
ec

ue
nc

ia
 m

ed
ia

 re
-

fle
xio

na
 so

br
e 

y 
a 

pa
rti

r d
e 

el
lo

s,
 

bu
sc

a 
in

fo
rm

ac
ió

n 
y 

ar
gu

m
en

to
s 

en
 e

llo
s y

 lo
s c

om
un

ic
a 

de
 m

an
e-

ra
 a

de
cu

ad
a 

en
 fu

nc
ió

n 
de

 lo
 q

ue
 

pr
et

en
de

 c
on

tar
 y

 c
om

pr
en

de
 su

 
ut

ili
da

d.

Co
no

ce
 la

 m
ay

or
ía

 d
e 

lo
s l

ug
ar

es
 

co
m

un
es

 d
e 

la 
pe

rs
on

a.
 C

on
 

alt
a 

fre
cu

en
ci

a 
re

fle
xio

na
 so

br
e 

y 
a 

pa
rti

r d
e 

el
lo

s, 
co

no
ce

 la
 

r e
ali

da
d 

a 
tra

v é
s d

e 
el

lo
s, 

bu
sc

a  
y 

ha
lla

 in
fo

rm
ac

ió
n 

y 
ar

gu
m

en
-

to
s e

n 
el

lo
s y

 lo
s c

om
un

ic
a 

de
 

m
an

er
a 

ad
ec

ua
da

 e
n 

fu
nc

ió
n 

de
 

lo
 q

ue
 d

eb
e 

co
nt

ar
 y

 d
e 

lo
 q

ue
 

qu
ie

re
 tr

an
sm

iti
r y

 c
om

pr
en

de
 su

 
ut

ilid
ad

.

Do
m

in
a 

lo
s l

ug
ar

es
 c

om
un

es
 

de
 la

 p
er

so
na

. R
ef

le
xio

na
 c

on
 

so
lve

nc
ia

 so
br

e 
y 

a 
pa

rti
r d

e 
el

lo
s,

 
co

no
ce

 e
 in

te
rp

r e
ta 

la 
r e

ali
da

d  
a 

tra
vé

s d
e 

el
lo

s, 
bu

sc
a 

y 
ha

lla
 

in
fo

rm
ac

ió
n 

y 
ar

gu
m

en
to

s e
n 

el
lo

s. 
Ad

em
ás

, l
os

 a
de

cú
a 

a 
la

 
es

tru
ctu

ra
 d

e 
m

an
er

a 
ad

ec
ua

da
, 

co
m

pr
en

de
 su

 u
tili

da
d 

y 
las

 u
tili

za
 

pa
ra

 c
on

tar
 lo

 q
ue

 d
eb

e 
co

nt
ar

 y
 

pa
ra

 tr
an

sm
iti

r i
de

as
 y

 re
fle

xio
ne

s 
pr

op
ia

s a
l r

es
pe

cto
.

Ra
zo

na
m

ie
nt

o 
cr

íti
co

 
(1

0%
)

N
un

ca
 c

ue
sti

on
a 

ni
 

pr
eg

un
ta 

ni
 e

xp
re

sa
 

in
qu

ie
tu

de
s n

i p
lan

-
te

am
ie

nt
os

 p
ro

pi
os

, n
i 

re
ali

za
 c

rít
ic

as
. N

o 
bu

sc
a 

ni
 a

na
liz

a 
ni

 re
lac

io
na

 
in

fo
rm

ac
ió

n 
de

 fo
rm

a 
cr

íti
ca

.

Co
n 

ba
ja

 fr
ec

ue
nc

ia
 c

ue
sti

on
a,

 
pr

eg
un

ta,
 e

xp
re

sa
 a

lg
un

a 
in

qu
ie

-
tu

d 
o 

alg
ún

 p
lan

te
am

ie
nt

o 
pr

op
io

; 
ra

ra
 ve

z 
bu

sc
a 

in
fo

rm
ac

ió
n,

 
an

ali
za

, r
el

ac
io

na
 in

fo
rm

ac
ió

n 
o  

ha
ce

 a
lg

un
a 

cr
íti

ca
.

Co
n 

fre
cu

en
ci

a 
m

ed
ia

 c
ue

sti
on

a,
 

pr
eg

un
ta,

 e
xp

re
sa

 in
qu

ie
tu

de
s 

o 
pl

an
te

am
ie

nt
os

 p
ro

pi
os

, e
 in

-
te

nt
a 

ha
ce

r c
rít

ic
a.

 C
on

 la
 m

ism
a 

fre
cu

en
ci

a 
bu

sc
a 

in
fo

rm
ac

ió
n,

 
an

ali
za

, r
el

ac
io

na
 in

fo
rm

ac
ió

n 
o 

ha
ce

 a
lg

un
a 

cr
íti

ca
.

Co
n 

alt
a 

fre
cu

en
ci

a 
cu

es
tio

na
, 

pr
eg

un
ta,

 e
xp

re
sa

 in
qu

ie
tu

de
s y

 
pl

an
te

am
ie

nt
os

 p
ro

pi
os

, i
nv

es
-

tig
a 

y 
pr

od
uc

e 
po

r s
u 

cu
en

ta
 

nu
ev

as
 id

ea
s, 

y 
su

el
e 

ha
ce

r c
rít

ic
a 

co
ns

tru
cti

va
. T

ie
ne

 e
l h

áb
ito

 d
e 

bu
sc

ar
 in

fo
rm

ac
ió

n,
 a

na
liz

ar
la 

y 
re

lac
io

na
rla

, a
de

m
ás

 d
e 

ex
tra

er
 

co
nc

lu
sio

ne
s d

es
de

 su
 p

ro
pi

o 
cr

ite
rio

.

Si
em

pr
e 

cu
es

tio
na

, p
re

gu
nt

a,
 

ex
pr

es
a 

in
qu

ie
tu

de
s y

 p
lan

te
a-

m
ie

nt
os

 p
ro

pi
os

, i
nv

es
tig

a 
y 

pr
of

un
di

za
, p

ro
du

ce
 y

 e
lab

or
a 

nu
ev

as
 id

ea
s y

 ra
zo

na
m

ie
nt

os
 p

ro
-

pi
os

, y
 su

s c
rít

ic
as

 si
em

pr
e 

so
n 

co
ns

tru
cti

va
s.

Ra
zo

na
m

ie
nt

o 
m

et
af

ór
ic

o 
(1

0%
)

N
o 

es
tab

le
ce

 re
lac

io
ne

s 
ca

us
ale

s n
i d

e 
co

nt
ig

üi
-

da
d 

en
tre

 la
 in

fo
rm

ac
ió

n 
ap

or
tad

a.

Es
tab

le
ce

 c
on

 b
aj

a 
fre

cu
en

ci
a 

r e
lac

io
ne

s c
au

sa
le

s y
 d

e 
co

n -
tig

üi
da

d 
en

tre
 la

 in
fo

rm
ac

ió
n 

ap
or

tad
a.

Co
n 

fre
cu

en
ci

a 
es

tab
le

ce
 re

la-
ci

on
es

 c
au

sa
le

s y
 d

e 
co

nt
ig

üi
da

d 
en

tre
 la

 in
fo

rm
ac

ió
n 

ap
or

tad
a.

Es
tab

le
ce

 c
on

 a
lta

 fr
ec

ue
nc

ia
 re

la-
ci

on
es

 c
au

sa
le

s y
 d

e 
co

nt
ig

üi
da

d 
en

tre
 la

 in
fo

rm
ac

ió
n 

ap
or

tad
a.

Co
m

pr
en

de
 y

 re
lac

io
na

 c
au

sa
l-

m
en

te
 la

 in
fo

rm
ac

ió
n 

y 
en

cu
en

tra
 

y 
re

lac
io

na
 la

 in
fo

rm
ac

ió
n 

a 
tra

vé
s 

de
 e

le
m

en
to

s c
on

tig
uo

s.

Ra
zo

na
m

ie
nt

o 
hi

pe
rb

ól
ic

o  
(5

%
)

N
o 

am
pl

ifi
ca

 la
s c

ua
lid

a-
de

s d
e 

lo
s e

le
m

en
to

s.
Am

pl
ifi

ca
 c

on
 b

aj
a 

fre
cu

en
ci

a 
las

 
cu

ali
da

de
s d

e 
lo

s e
le

m
en

to
s.

Co
n 

fre
cu

en
ci

a 
am

pl
ifi

ca
 la

s c
ua

li-
da

de
s d

e 
lo

s e
le

m
en

to
s.

Am
pl

ifi
ca

 c
on

 a
lta

 fr
ec

ue
nc

ia
 la

s 
cu

ali
da

de
s d

e 
lo

s e
le

m
en

to
s.

Co
m

pr
en

de
 y

 u
tili

za
 a

de
cu

ad
a-

m
en

te
 la

 a
m

pl
ifi

ca
ci

ón
 d

e 
las

 
cu

ali
da

de
s d

e 
lo

s e
le

m
en

to
s.

Ca
lif

ic
ac

ió
n 

ob
te

ni
da
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D
om

in
io

 c
om

pe
te

nc
ia

l  
de

 c
on

te
ni

do
s

40
%

N
o 

do
m

in
a 

ni
ng

un
a 

de
 la

s 
ha

bi
lid

ad
es

 n
i d

es
tre

za
s d

e 
la

 
un

id
ad

.

Co
n 

ba
ja

 fr
ec

ue
nc

ia
 h

a 
ut

ili
za

-
do

 e
l l

ug
ar

 c
om

ún
 d

e 
la 

pe
rs

o-
na

 o
 lo

s r
az

on
am

ie
nt

os
 c

rít
ic

o ,
 

m
et

af
ór

ic
o 

e 
hi

pe
rb

ól
ic

o.

Co
n 

fre
cu

en
ci

a 
m

ed
ia

 h
a 

ut
ili

za
do

 e
l l

ug
ar

 c
om

ún
 d

e 
la

 
pe

rs
on

a 
y 

lo
s r

az
on

am
ie

nt
os

 c
rí-

tic
o,

 m
et

af
ór

ic
o 

e 
hi

pe
rb

ól
ic

o,
 

pe
ro

 n
o 

co
m

pr
en

de
 su

 u
tili

da
d.

H
a 

ut
iliz

ad
o 

co
n 

alt
a 

fre
cu

en
ci

a 
el

 lu
ga

r c
om

ún
 d

e 
la 

pe
rs

on
a  

y 
lo

s r
az

on
am

ie
nt

os
 c

rít
ic

o,
 

m
et

af
ór

ic
o 

e 
hi

pe
rb

ól
ic

o 
y 

co
m

pr
en

de
 su

 u
tili

da
d.

H
a 

de
m

os
tra

do
 d

om
in

io
 so

br
e 

el
 

lu
ga

r c
om

ún
 d

e 
la 

pe
rs

on
a 

y 
lo

s 
ra

zo
na

m
ie

nt
os

 c
rít

ic
o,

 m
et

af
ór

ic
o 

e 
hi

pe
rb

ól
ic

o 
y 

co
m

pr
en

de
 p

le
na

-
m

en
te

 su
 u

tili
da

d.

Ca
lif

ic
ac

ió
n 

ob
te

ni
da

Tr
ab

aj
o 

in
di

vi
du

al
 

en
 e

l a
ul

a
10

%

N
o 

tra
ba

ja
 n

un
ca

 d
e 

fo
rm

a 
in

di
vid

ua
l e

n 
el

 a
ul

a.
Tra

ba
ja

 in
di

vid
ua

lm
en

te
 c

on
 

ba
ja

 fr
ec

ue
nc

ia
 e

n 
el

 a
ul

a.
Tra

ba
ja

 in
di

vid
ua

lm
en

te
 c

on
 

fr e
cu

en
ci

a 
m

ed
ia

 e
n 

el
 a

ul
a.

Tra
ba

ja
 in

di
vid

ua
lm

en
te

 c
on

 a
lta

 
fr e

cu
en

ci
a 

en
 e

l a
ul

a.
Si

em
pr

e 
tra

ba
ja

 in
di

vid
ua

lm
en

te
 

du
ra

nt
e 

lo
s e

je
r c

ic
io

s c
or

r e
sp

on
-

di
en

te
s e

n 
el

 a
ul

a.

Ca
lif

ic
ac

ió
n 

ob
te

ni
da

T r
ab

aj
o 

co
op

er
at

iv
o  

en
 e

l a
ul

a
10

%

N
o 

tra
ba

ja
 n

un
ca

 c
on

 su
 g

ru
po

.
Tra

ba
ja

 c
on

 b
aj

a 
fre

cu
en

ci
a 

co
n 

su
 g

ru
po

.
Tra

ba
ja

 c
on

 fr
ec

ue
nc

ia
 m

ed
ia

 
co

n 
su

 g
ru

po
.

Tra
ba

ja
 c

on
 a

lta
 fr

ec
ue

nc
ia

 c
on

 
su

 g
ru

po
.

Si
em

pr
e 

tra
ba

ja
 c

on
 su

 g
ru

po
.

Ca
lif

ic
ac

ió
n 

ob
te

ni
da

A
ct

itu
d

10
%

N
o 

m
ue

str
a 

in
te

ré
s p

or
 la

 m
ate

-
ria

, n
i r

ea
liz

a 
ni

ng
ún

 e
je

rc
ic

io
 

in
di

vid
ua

l o
 g

ru
pa

l, 
y 

di
fic

ul
ta

 
el

 tr
ab

aj
o 

en
 g

ru
po

 o
 d

e 
la

 
cla

se
.

N
o 

m
ue

str
a 

in
te

ré
s p

or
 la

 
m

ate
ria

, r
ar

a 
ve

z 
re

ali
za

 a
lg

ún
 

ej
er

ci
ci

o 
in

di
vid

ua
l o

 e
n 

gr
up

o 
y 

a 
v e

ce
s d

ifi
cu

lta
 e

l t
ra

ba
jo

 e
n  

gr
up

o 
o 

de
 la

 c
las

e.

M
ue

str
a 

ci
er

to
 in

te
ré

s p
or

 la
 

m
ate

ria
, r

ea
liz

a 
co

n 
fre

cu
en

ci
a 

m
ed

ia
 lo

s e
je

rc
ic

io
s i

nd
ivi

du
a-

le
s y

 su
el

e 
tra

ba
ja

r e
n 

gr
up

o.

M
ue

str
a 

ba
sta

nt
e 

in
te

r é
s p

or
 la

 
m

ate
ria

, r
ea

liz
a 

co
n 

fre
cu

en
ci

a 
alt

a 
lo

s e
je

rc
ic

io
s i

nd
ivi

du
ale

s y
 

co
lab

or
a 

ba
sta

nt
e 

co
n 

su
 g

ru
po

 
y 

co
n 

el
 d

es
ar

ro
llo

 d
e 

la 
cla

se
.

M
ue

str
a 

m
uc

ho
 in

te
ré

s p
or

 la
 

m
ate

ria
, r

ea
liz

a 
sie

m
pr

e 
lo

s 
ej

er
ci

ci
os

 in
di

vid
ua

le
s y

 si
em

pr
e 

co
lab

or
a 

co
n 

su
 g

ru
po

 y
 c

on
 e

l 
de

sa
rr o

llo
 d

e 
la 

cla
se

.

Ca
lif

ic
ac

ió
n 

ob
te

ni
da
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