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P r e s e n t a c i ó n

Estimado docente de la modalidad de Educación Básica Alternativa, el presente 
documento tiene como objetivo orientarlo en el uso del texto escolar “Aprendo con 
autonomía” con la finalidad de favorecer el desarrollo de las competencias de los 
estudiantes de la forma de atención semipresencial del Ciclo Avanzado de EBA.
En ese sentido, el documento se organiza en cuatro capítulos: 
•  El primer capítulo presenta un marco general de las características de la forma de 

atención semipresencial. 
•  El segundo capítulo explica las características del texto escolar: concepción, 

estructura, dinamizadores, entre otros elementos.
•  El tercer capítulo presenta pautas y recomendaciones para favorecer el desarrollo 

del aprendizaje autónomo en los estudiantes.
•  El cuarto capítulo brinda orientaciones generales para el uso del texto escolar; dichas 

orientaciones se agrupan para cada Campo: Humanidades y Ciencias. 
Además, se cuenta con una sección de anexos con matrices de competencias y 
contenidos temáticos, modelo de unidad de aprendizaje y recursos para favorecer el 
aprendizaje autónomo.
Cabe destacar que las orientaciones son presentadas a modo de sugerencias para el 
uso del texto escolar. 
En reunión colegiada con sus colegas del CEBA, usted es quien debe tomar la decisión 
final sobre el uso del texto escolar considerando las necesidades, demandas, intereses, 
características de los estudiantes, el contexto y la implementación del Currículo Nacional 
de la Educación Básica Alternativa y los programas curriculares de la modalidad. Por 
ello, debe realizar una lectura crítica del presente documento y de los textos escolares a 
fin de trabajar con una visión innovadora y pertinente para la mejora de los aprendizajes 
de los estudiantes de la modalidad.
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La forma de atención semipresencial es una forma de organización del Centro de Educación Básica Alternativa 
(CEBA), dirigida a personas jóvenes y adultas, de 18 años a más, que demandan una atención educativa 
flexible que les permita combinar la asistencia presencial con espacios de estudio a distancia para que puedan 
compatibilizar sus responsabilidades familiares, laborales y personales con el estudio.
En ese sentido, la forma de atención semipresencial en EBA se organiza considerando dos espacios:

Presencial

donde los estudiantes asisten al CEBA o aula 
periférica, en los horarios acordados y los tiempos 
normados para los procesos de enseñanza 
aprendizaje. En ellas existe la interacción docente-
estudiante y estudiante-estudiante en el mismo 
espacio educativo.

A distancia asincrónica

donde los estudiantes desarrollan sus aprendizajes 
de manera individual y autónoma con el soporte 
de materiales de autoaprendizaje y la mediación 
docente.

Ambos espacios se complementan en función de los propósitos de aprendizaje y son planificados para favorecer 
el desarrollo de las competencias de los estudiantes, considerando como base la gestión de su aprendizaje de 
manera autónoma.
La forma de atención semipresencial se organiza en dos campos, los cuales articulan las competencias asociadas 
a las siguientes áreas curriculares del plan de estudios establecido para el ciclo avanzado:

1
Características de la forma de atención 
semipresencial en la EBA
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CAMPO DE 
HUMANIDADES

CAMPO DE 
CIENCIAS

ARTICULACIÓN
Arte y 
Cultura

Educación 
Religiosa

Desarrollo Personal 
y Ciudadano

Comunicación Educación 
Física Matemática

Ciencia, Tecnología 
y Salud

Cabe destacar que las áreas de Educación para el Trabajo e Inglés forman parte del plan de estudios de la forma 
de atención semipresencial, pero no se articulan a ninguno de los dos campos y se desarrollan en horarios 
destinados para ello. Sin embargo, las problemáticas o potencialidades que permiten situar los aprendizajes 
en ambos campos pueden servir de referente para el desarrollo de las competencias asociadas a estas áreas.
De acuerdo a lo presentado, entre las características de la forma de atención semipresencial en EBA, se destaca:

•	 Alternancia	de	la	atención	entre	los	espacios	presenciales	y	espacios	a	distancia	asincrónica
Además de lo presentado anteriormente en relación a esta característica, se espera que el docente realice 
las siguientes acciones:

•  Mediación de los aprendizajes usando una diversidad de recursos educativos como materiales 
impresos, manipulativos y digitales que favorezcan el desarrollo de las competencias.

•  Uso de estrategias que favorezcan el intercambio dialógico entre y con los estudiantes (por ejemplo, 
el análisis de caso, debates, discusiones guiadas, entre otros), de reflexión sobre lo que se aprende 
(por ejemplo, el modelamiento metacognitivo, preguntas metacognitivas, etc.) y de apoyo para el 
aprendizaje autónomo.

•  Implementación de procesos de autoevaluación y coevaluación entre los estudiantes a través de 
instrumentos como listas de cotejo, rúbricas y otros instrumentos.

•  Retroalimentación efectiva e inmediata sobre las actuaciones o producciones que se realicen, sea 
de manera individual o grupal, señalando las fortalezas, aspectos por mejorar y posibles alternativas 
para revertir dichos aspectos.

En los espacios a distancia asincrónicos en los cuales se requiere que los estudiantes pongan en ejecución 
con mayor énfasis la gestión de su aprendizaje de manera autónoma, se debe propiciar el desarrollo de 
actividades planificadas por el docente, considerando que exista una complementariedad con las actividades 
presenciales. En ese sentido, se recomienda al docente:
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• Proponer materiales de autoaprendizaje que tengan una función mediadora para el desarrollo de 
las competencias.

• Acordar con los estudiantes el uso de diversos canales de comunicación a distancia (teléfono, grupo 
en una red social, correo electrónico, aula virtual, entre otros.) a través de los cuales el estudiante 
tenga un espacio en el que comunique sus consultas o dudas en el desarrollo de las actividades 
propuestas.

• Apoyar al estudiante para el desarrollo de diversas estrategias de aprendizaje autónomo como la 
definición de metas, organización de las actividades, trabajo colaborativo, etc.

• Brindar diversas estrategias de autoevaluación para que los estudiantes puedan observar su propio 
proceso de aprendizaje.

• Comunicar a los estudiantes los criterios de evaluación al inicio de cada unidad y fortalecer los 
procesos de autoevaluación que les permita dar cuenta de su proceso de aprendizaje. 

• Realizar soporte socioemocional a los estudiantes en forma permanente.

•	 Demanda	 que	 el	 estudiante	 asuma	 la	 responsabilidad	 de	 gestionar	 su	 propio	 proceso	 de	
aprendizaje	de	manera	autónoma
De acuerdo con el CNEB, la autonomía se concibe como la facultad de una persona para tomar decisiones y 
actuar orientándose en función de su voluntad, sus intereses y preferencias personales. Un comportamiento 
autónomo permite que las personas manejen con mayor eficacia la presión social, regulen su comportamiento, 
clarifiquen su propósito de vida y favorezcan su crecimiento personal tomando en cuenta también a los 
demás.
La forma de atención semipresencial requiere que el estudiante gestione su aprendizaje de manera 
autónoma; es decir, que sea capaz de definir sus metas, autogestionar sus recursos, escenarios y estrategias 
para alcanzar las metas que se ha propuesto; además de autoevaluar sus avances y organizar sus tiempos 
disponibles a fin de ampliar o complementar sus aprendizajes con la mediación del docente, conforme a los 
horarios acordados mutuamente, en especial en el espacio a distancia asincrónica.

•	 Articulación	de	las	competencias	asociadas	a	diversas	áreas	curriculares	por	Campos
La articulación de las competencias asociadas a las áreas curriculares por Campos se da desde la planificación 
curricular a través del trabajo colegiado entre los docentes de los Campos de Ciencias y Humanidades, por 
lo que esta debe ser: significativa, es decir que considere una situación, interés, necesidad o realidad de 
los estudiantes, es decir que exista una conexión entre las competencias que se desarrollarán a partir de la 
problemática o potencialidad planteada en la situación.
Esta articulación se sustenta en una visión común e integral de los aprendizajes planteados en el Perfil de 
egreso, lo que permite unificar criterios y establecer una ruta hacia resultados comunes que respeten y 
valoren la diversidad. 
Para el logro de esa visión común es necesario propiciar el desarrollo de competencias en los estudiantes, 
lo cual plantea un desafío pedagógico de cómo enseñar para que los estudiantes aprendan a actuar de 
manera competente.
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2

Características del texto escolar “Aprendo con 
autonomía”	forma	de	atención	semipresencial	-	Ciclo	
avanzado	de	EBA

El texto escolar1 es un material educativo impreso que sirve de apoyo para estimular y orientar el proceso 
pedagógico. Favorece el desarrollo de las competencias de los estudiantes.
El texto escolar “Aprendo con autonomía” para la forma de atención semipresencial se organiza en dos campos: 
campos (Humanidades y Ciencias). Cada Campo, presenta cuatro unidades; las mismas que se relacionan con 
los siguientes ámbitos:

1 Según la RVM 053-2019-MINEDU, “Texto escolar es un material educativo para estudiantes, de un solo uso o más, diseñado con 
intención pedagógica (estructurado) y que presenta situaciones, información, actividades y diversas referencias organizadas a través 
de capítulos, partes, unidades, fichas u otra estructura para un determinado nivel, grado o ciclo. Puede contemplar o no espacios 
para el desarrollo de actividades, adoptar diferentes denominaciones y extensión”

1Unidad Derechos	y	ciudadanía

2Unidad Ambiente	y	salud

3Unidad Territorio	y	cultura

4Unidad Trabajo	y	emprendimiento

4
ÁMBITOS
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Asimismo, cada unidad se compone de tres actividades que tienen los siguientes propósitos:

Actividades Propósito	de	la	actividad

Actividad	1

Énfasis: Recojo de 
saberes

Permite reconocer lo que el estudiante sabe sobre la situación presentada y cómo le afecta 
a él o a los miembros de su familia o comunidad. Además, busca la comprensión de la 
situación, el reconocimiento de los saberes previos, la presentación de información básica 
para ampliar sus conocimientos, el análisis del problema desde diversas perspectivas.

Actividad	2

Énfasis: Construcción 
de nuevos aprendizajes

Brinda información que le permita al estudiante conocer a profundidad la situación planteada, 
analizarla y reflexionar en torno a ella. Orienta la búsqueda de información para comprender 
la situación, a partir de diferentes tipos de fuentes o construir conocimientos en base a los 
procesos de la ciencia con el fin de que el estudiante tome decisiones fundamentadas o 
asuma posturas.

Actividad	3

Énfasis: Transferencia y 
aplicación 

Plantea una propuesta frente a la situación presentada que se puede compartir con los 
miembros de su comunidad. Esta propuesta surge de la comprensión de la problemática 
o de la potencialidad y establece alternativas de solución o mejoras que contribuyan a dar 
respuesta al reto de la situación planteada.

Establece el  
propósito de la 
unidad.

Presenta el título de 
las tres actividades 
que se desarrollarán 
en la unidad.

Estructura	y	características	de	la	unidad
Cada unidad inicia con dos páginas de presentación, que contiene los siguientes elementos:

Describe la evidencia vinculada al reto 
que se espera que los estudiantes realicen 
haciendo uso de las competencias 
desarrolladas en la unidad.

Describe contextos específicos identificados a 
partir de situaciones retadoras, problematizadoras, 
complejas y de interés para los estudiantes. Las 
situaciones son reales o simuladas y favorecen el 
desarrollo de las competencias al dar respuesta al 
desafío o reto que se presenta al final de la situación.

El título tiene relación con la problemática o 
potencialidad que se abordará en la unidad, el 
propósito de la misma y el reto a desarrollar.

Composición de fotografías que ilustran la 
información presentada en la situación.
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Al final de la actividad 1 y 2 se plantea una evidencia que sume a la propuesta final de la unidad, la cual se 
trabaja en la actividad 3. Cada evidencia responde al reto, guarda relación con la problemática o potencialidad 
presentada y permite la valoración de las competencias que se ha puesto en juego en las actividades.

Estructura	y	características	de	las	actividades
Cada actividad de la unidad presenta la siguiente estructura:
•  Título	de	la	actividad:	que da cuenta de lo que se desarrollará en la actividad.  
•	 	¿Qué	aprenderé? Presenta la descripción de lo que realizará el estudiante en la actividad y lo que logrará. 
•	 	Inicio	de	la	actividad:	Se  presentan imágenes o textos que permiten introducir el problema presentado 

en la situación significativa y se acompañan de preguntas o acciones que, según el énfasis que tenga la 
actividad, permitirán recoger los saberes previos, propiciar la construcción de conocimientos o la aplicación 
de los mismos en su contexto.

•  Desarrollo	de	la	actividad: Se presentan una variedad de recursos como información, procesos, casos, 
infografías, gráficos, cuadros, entre otros, que favorecen los procesos de reflexión y análisis, despiertan el 
interés hacia el aprendizaje y promueven el desarrollo de las competencias seleccionadas en cada actividad.

•	 	Fin	de	la	actividad:	Se presenta Aplica lo aprendido, que plantea acciones orientadas a la transferencia 
y aplicación de los aprendizajes a nuevas situaciones del contexto.

•  Al final, de cada actividad se presenta una sección Evalúo mis aprendizajes donde se muestra listas de cotejo 
con criterios	de	evaluación	para que el estudiante evalúe su desempeño y el logro de sus aprendizajes.

Asimismo, para el desarrollo de las actividades se presentan los siguientes iconos:

Ícono Definición	y	uso

Orienta y acompaña el proceso del desarrollo de la actividad. 
Dialoga con el estudiante para precisar información, dar indicaciones, 
articular las acciones, plantear preguntas para recojo de saberes, 
aparece en momentos clave del proceso de desarrollo. 

Se presenta al inicio, durante y al cierre de las actividades.  Permite 
que el estudiante reflexione sobre su proceso de aprendizaje.

Presenta palabras o expresiones utilizadas en el desarrollo del 
texto que no son de uso frecuente del estudiante para una mejor 
comprensión de la información.

Relacionado con la competencia transversal “Se desenvuelve en 
entornos virtuales generados por la TIC”. Presenta diversos enlaces 
para ampliar la información o aplicativos virtuales.

Permite complementar la información con diversos datos.

Se usa para ampliar o profundizar en la información presentada.

Se presenta solo en el Campo de Humanidades y brinda estrategias 
para la comprensión de textos.
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3
Orientaciones	para	favorecer	el	
aprendizaje	autónomo

En la forma de atención semipresencial, se considera primordial fortalecer el desarrollo del aprendizaje 
autónomo. Por ello, se han propuesto determinadas orientaciones en las actividades del texto escolar para que 
los estudiantes puedan realizarlo. Es por ello que, en esta sección, se brindarán orientaciones generales para 
favorecer el desarrollo del aprendizaje autónomo.

3.1.	¿Qué	SÍ	es	o	NO	es	el	aprendizaje	autónomo?

¿Qué	ES? ¿Qué	NO	ES?

Una persona autónoma es capaz de tomar 
decisiones y actuar según sus intereses y metas, 
asumiendo la responsabilidad de dirigir su propio 
aprendizaje sin depender de un guía externo. 
Ello le favorece manejar la presión social, regular su 
comportamiento, tener claridad en el propósito de 
vida y el crecimiento personal, considerando a los 
demás.
Esto se expresa en el CNEB con la competencia 
“Gestiona su aprendizaje de manera autónoma”, la 
cual involucra tres capacidades como se muestra en 
la Figura 1.

Existen ideas erróneas sobre el aprendizaje 
autónomo, como:
*No requiere planificación: Se cree que no es 
necesario planificar lo que se va a aprender, pero 
tener metas claras y organizar actividades es 
esencial para el éxito del aprendizaje.
*Es solitario y sin colaboración: Aunque es 
independiente, el aprendizaje autónomo puede 
enriquecerse con la interacción y apoyo de otros, 
como docentes o compañeros.
*Es solo para personas altamente motivadas: Si 
bien la motivación intrínseca ayuda, un entorno 
de apoyo y estrategias pedagógicas adecuadas 
también fomentan la autonomía.
Estas ideas erróneas pueden limitar la comprensión 
del aprendizaje autónomo y plantear un proceso de 
enseñanza-aprendizaje poco efectivo.
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3.2.	¿Cómo	se	presenta	la	orientación	para	el	aprendizaje	autónomo	a	
los	estudiantes	en	el	texto	escolar	“Aprendo	con	autonomía”?
En cada actividad de los textos escolares se proponen tres veces el ícono de Aprendizaje autónomo. Cada 
ícono se corresponde con cada capacidad señalada en la Figura 1.   

Primer	ícono	de	Aprendizaje	autónomo
• Se vincula con la capacidad Define metas de aprendizaje.
• Tiene como propósito que el estudiante defina una meta de aprendizaje. 
• Después del ¿Qué aprenderé?, el docente dinamizador invita a los estudiantes a reflexionar con preguntas 

que ayuden a definir su meta de aprendizaje en relación con el propósito de la actividad.
• Su función es que el estudiante formule una meta de aprendizaje con sus propias palabras a partir de lo 

solicitado en la actividad y una autoevaluación de sus habilidades.
Por ejemplo, en la primera actividad de la unidad 1 de 1.° grado del Campo de Humanidades (p.14) y del Campo 
de Ciencias (p.168) se muestra así:

Esta capacidad involucra:
• Planificar cómo organizar sus 

acciones
•  Determinar la eficiencia de 

sus acciones organizativas 
(gestión de tiempo, recursos 
u otro)

•  Establecer mecanismos 
para alcanzar sus metas de 
aprendizaje

Esta capacidad involucra:
•  Darse cuenta y comprender 

aquello que se necesita aprender
•  Reconocer los saberes, 

habilidades y recursos  
disponibles

•  Evaluar si estos son adecuados 
para lograr la tarea

•  Plantear metas viables basadas 
en esta

Esta capacidad involucra:
•  Realizar seguimiento de su avance hacia las metas de aprendizaje
•  Evaluar la pertinencia de las acciones y planificación 
•  Autorregular y realizar ajustes oportunos para alcanzar los resultados esperados

  Organiza 
acciones 
estratégicas 
para alcanzar 
sus metas de 
aprendizaje

Monitorea y ajusta su 
desempeño durante el 
proceso de aprendizaje 

Define 
metas de 
aprendizaje 

Figura	1.	Capacidades de la competencia Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. (Minedu, 2016)
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•  

•  
 

•  
 

Campo de Humanidades Campo de Ciencias

Segundo	ícono	de	Aprendizaje	autónomo
•  Se relaciona con la capacidad de organizar acciones estratégicas para alcanzar sus metas de aprendizaje.
• Su propósito es que el estudiante organice acciones según la meta definida. 
• El docente dinamizador del texto escolar presenta este ícono en un momento clave del desarrollo de la 

actividad.
• Las preguntas animan al estudiante a reflexionar y planificar las acciones para lograr su meta, considerando 

el tiempo y los recursos disponibles.
Por ejemplo, en la primera actividad de la unidad 1 de 2.º grado del Campo de Humanidades (p.15) y del 
Campo de Ciencias (p.173) se muestra así:

En este caso, el segundo ícono aparece al 
inicio de Construimos nuestros aprendizajes.

Campo de Humanidades
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En este caso, el segundo ícono aparece en una 
parte de Construimos nuestros aprendizajes.

Campo de Ciencias

  
 

  

  

Tercer	ícono	de	Aprendizaje	autónomo
• Se vincula a la capacidad de Monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso de aprendizaje.
• Su propósito es que el estudiante reflexione, ajuste y mejore su desempeño según la meta propuesta.
• El docente dinamizador lo presenta al final de la actividad, después del Aplico lo aprendido.
• Las preguntas invitan al estudiante a evaluar su progreso, reconociendo cómo se orientó hacia la meta, las 

fortalezas y dificultades del proceso, lo que le permitirá mejorar en las siguientes actividades.
Por ejemplo, en la primera actividad de la unidad 1 de 2.º grado del Campo de Humanidades (p.23) y del 
Campo de Ciencias (p.178) se muestra así:

Campo de Humanidades

  
 

  
 

  
 

En este caso, las preguntas giran en torno a si se logró la meta 
propuesta, si los pasos de la deliberación fueron considerados 
(que se planificaron con el segundo ícono) y si reconoce 
fortalezas y debilidades al desarrollar la deliberación.
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3.3.	¿Cómo	fortalecer	el	aprendizaje	autónomo	en	tus	estudiantes?
Para que los estudiantes puedan realizar de manera autónoma los procesos de planificación, organización, 
monitoreo y evaluación de su aprendizaje, se requiere dar el soporte gradual. Para ello, será relevante desarrollar 
acciones y brindar recursos en las actividades presenciales que puedan dar soporte al estudiante de acuerdo 
con el uso del texto escolar.

3.3.1.	Orientaciones	para	apoyar	en	la	definición	y	elección	de	metas	de	aprendizaje
• Se recomienda definir y elegir las metas de aprendizaje al inicio de cada actividad.
• Esto puede resultar difícil para los estudiantes. Por ello, se sugiere que, en la primera actividad de cada 

unidad, se realice una sesión presencial que ayude a los estudiantes a formular sus metas y comprender su 
importancia.

• Una forma de organizar la secuencia de esa sesión presencial puede ser como esta. No obstante, también 
puede realizar otras según su grupo de estudiantes.

Inicio1

•  Después de revisar la situación, reto y propósito de la unidad, inicia el desarrollo de la actividad 1 
leyendo su título, el ¿Qué aprenderé? y la primera indicación del icono del docente dinamizador.

•  Pide a los estudiantes que lean las preguntas del Aprendizaje autónomo.

En este caso las preguntas giran en torno a si se logró la meta 
propuesta, si se consideró las recomendaciones dadas para la 
receta con alimentos nutritivos (trabajado durante la actividad) y 
si el proceso le permitió cumplir con lo solicitado en la actividad.

Campo de Ciencias
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Explicación	y	modelamiento	metacognitivo	de	estrategia3

•  A partir de lo que trabajaron, explica la importancia de establecer metas claras y específicas.
•  Explica una metodología para definir metas, como SMART (Específicas, Medibles, Alcanzables, 

Relevantes y con un Tiempo determinado). (Ver Anexo 2)
•  Para evidenciar la pertinencia de esa metodología, muestra cómo una meta mal definida se 

transforma en una meta bien definida. Por ejemplo, vamos a imaginar que enseñamos en un 
CEBA ubicado en San Juan de Lurigancho (Lima) y que vamos a trabajar la actividad 1 de la 
unidad 1 de 2.º grado del Campo de Humanidades. Asume que fueras un estudiante de ahí que 
ha escrito la siguiente meta: 

Meta escrita en el texto escolar Meta	que	escribí Meta mejorada
A deliberar en una discusión oral 
sobre el derecho al agua de mi 
comunidad, empleando argumentos 
éticos basados en fuentes confiables 
para sostener mi postura y así llegar 
a consensos de acciones a ejecutar 
que registraré en un acta.

Aprenderé a explicar qué 
es el derecho al agua en 
mi comunidad usando 
fuentes confiables y 
registrar en un acta los 
acuerdos.

• Inicia el análisis de esas metas con preguntas de reflexión que responderás en voz alta y en el que 
puedes solicitar la intervención de tus estudiantes:
- ¿Qué diferencias hay entre ambas metas? ¿En qué aspectos coinciden?
- En la columna del medio, ¿indiqué qué quiero lograr en la discusión?
- ¿Señalé cómo alcanzaré la meta?
- ¿Consideré los recursos y habilidades que requiero aplicar?
- ¿Señalé la relevancia de mi meta para mi aprendizaje?
- ¿Señalé en qué tiempo se realizará?
La intención es analizar la meta de la columna del medio, ya que no está bien definida. Para 
desarrollar la actividad no será suficiente solo explicar el derecho al agua, sino también deliberar 
su aplicación a través de argumentos. 

Preguntas	iniciales	de	reflexión2

•  Pregunta qué beneficios trae establecer metas cuando 
aprendemos.

•  Pide a los estudiantes que determinen una meta de 
aprendizaje con relación al propósito de aprendizaje de la 
actividad, apoyándose en las 3 preguntas leídas del ícono de 
Aprendizaje Autónomo. 

•  En un plenario, pide que compartan sus metas y respuestas 
a las preguntas respondidas.

• Genera una breve discusión con respecto a esta pregunta: 
¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestras metas son 
claras y alcanzables?

• Realicen una lluvia de ideas y señala que luego contrastarán 
estas con la siguiente actividad.
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• Luego, se puede aclarar qué es deliberar, qué implicaría discutir oralmente, qué requiero emplear 
para discutir, etc. Esto permitirá a los estudiantes tener una idea más clara de lo que involucra lo 
señalado en su texto escolar y reformular así la meta.

• Se muestran las preguntas que orientan la aplicación de la metodología SMART para definir la 
meta escrita inicialmente (ver Anexo 2) como si fuera un estudiante que debe mejorar su meta. 
De acuerdo con los tiempos, se puede mostrar cómo aplicarlas o mostrar un ejemplo de la meta 
mejorada, como el siguiente ejemplo.

Meta escrita en el 
texto escolar Meta	que	escribí Meta mejorada

A deliberar en una 
discusión oral sobre el 
derecho al agua de mi 
comunidad, empleando 
argumentos éticos 
basados en fuentes 
confiables para sostener 
mi postura y así llegar a 
consensos de acciones 
a ejecutar que registraré 
en un acta.

Aprenderé a explicar qué 
es el derecho al agua en 
mi comunidad usando 
fuentes confiables y 
registrar en un acta los 
acuerdos.

Participar en una discusión oral 
sobre el derecho al agua en mi 
comunidad (AA.HH Arriba Perú, San 
Juan de Lurigancho), utilizando al 
menos dos fuentes confiables para 
definir una postura y sostener dos 
o más argumentos éticos y lograr 
un consenso sobre dos acciones 
concretas, que se documentará en 
un acta, dentro de los próximos 14 
días.

• Explica por qué la meta mejorada cumple con las características de una meta bien definida y 
señala cómo cumple con la metodología SMART.

Específica: La meta detalla lo que se espera lograr (discutir el derecho al agua 
definiendo una postura y argumentos éticos).

Alcanzable: Se asegura que la meta es realista al involucrar una preparación adecuada 
con la búsqueda de fuentes.

Medible: Se especifica cuántos argumentos presentarás y cuántas acciones deben 
ser consensuadas.

Relevante: Está alineada con el objetivo de mejorar las condiciones del acceso al agua 
en la comunidad (Asentamiento Arriba Perú, San Juan de Lurigancho).

Tiempo 
determinado: Se establece un plazo claro de 14 días para completar la acción.

Aplicación	de	estrategia4

•  Pide a los estudiantes que, de manera individual, revisen sus metas, formuladas al inicio, y que las 
ajusten aplicando la metodología SMART.

•  Proporciona una ficha para que mejoren las metas que formularon al inicio de la sesión, la cual 
contiene preguntas similares a las que presentó en el modelamiento metacognitivo. (Ver sección 
del Anexo 2)
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• Cabe precisar que se pueden emplear otras estrategias que ayuden a los estudiantes a definir sus metas de 
aprendizaje, considerando las características y necesidades propias de ellos.

•  Para las siguientes dos actividades de la unidad, en los que también hay una formulación de metas al inicio 
de estas, se recomienda lo siguiente. No obstante, se precisa que estas recomendaciones pueden variar de 
acuerdo con el apoyo que requieran los estudiantes. 

Actividad	a	distancia	asincrónica Actividad	presencial

•  Indique al estudiante que revise la actividad en un 
espacio y tiempo disponible.

•  Recuerde al estudiante que, al formular su meta 
de aprendizaje, emplee las preguntas propuestas 
del primer ícono de Aprendizaje autónomo.

•  Señale analice el título, el ¿Qué aprenderé? y los 
trabajos que se solicitan en dicha actividad para 
responder a esas preguntas.

•  Recuerde al estudiante que puede revisar si 
su meta de aprendizaje está bien definida 
considerando las preguntas propuestas en la 
metodología SMART o en otra aprendida.

•  Señale que escriba su meta en un cuaderno o 
portafolio que emplee para su estudio.

• Realice una breve dinámica para que los 
estudiantes que compartan en pequeños grupos 
su meta elaborada.

•  En los grupos, comparten sus metas y se brindan 
recomendaciones para que puedan realizarlas.

•  Si alguien no elaboró su meta, señale que el resto 
de los miembros dé algunas ideas con las que 
podría formular su meta. 

•  Mientras trabajan en grupos, monitoree lo que 
realizan y dicen los estudiantes. Si es necesario, 
intervenga para que el trabajo en grupo se oriente 
al propósito solicitado.

•  Al finalizar, brinde una retroalimentación 
constructiva que motive a los estudiantes a 
orientarse a esa meta.

3.3.2.	Orientaciones	para	la	organización	de	acciones	estratégicas	para	alcanzar	metas	de	
aprendizaje
•  Después de definir la meta, ubica previamente el segundo ícono de Aprendizaje autónomo para saber qué 

momento o proceso es clave en el desarrollo de la actividad. Asimismo, reconoce cómo el icono del docente 
dinamizador presenta el uso de estas preguntas.

•  Después, plantea una sesión presencial de la siguiente manera. No obstante, también puede realizar otras 
según su grupo de estudiantes.

Retroalimentación	y	reflexión	final5

•  Invita a los estudiantes a compartir sus metas definidas con la metodología SMART. Luego, les 
ofrece una retroalimentación positiva y constructiva sobre la claridad y la viabilidad de las metas 
propuestas.

•  Pide que escriban en una hoja qué aprendieron y cómo planean aplicarlo en su estudio diario. 
Anima a que reflexionen sobre los desafíos que podrían enfrentar al definir sus metas y cómo 
podrían superarlos.

•  Invita a que inicien el desarrollo de la actividad del texto.
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Revisión	de	meta2

•  Pide a tus estudiantes que respondan la pregunta del docente dinamizador. Indícales que 
recuerden la meta de aprendizaje que se propusieron y determinen si lo que están aprendiendo 
ayuda en ello. Solicita que no solo respondan un “sí” o un “no”, sino que expliquen estas respuestas 
en un cuaderno o portafolio.

•  Luego, señala que algunos puedan compartir lo que han pensado.

Preguntas	de	reflexión3

•  Pregunta a tus estudiantes cómo la planificación de acciones 
puede mejorar la efectividad y la eficiencia en el desarrollo de 
la actividad que están realizando. 

•  Realiza una lluvia de ideas y anótalas en una pizarra.
•  Luego, pide si las preguntas propuestas de Aprendizaje 

autónomo son útiles para su planificación y por qué opinan 
ello. 

•  Pide a algunos estudiantes que compartan sus ideas.

Inicio1

•  Pide a los estudiantes que lean lo señalado por el icono del docente dinamizador sobre las 
preguntas del Aprendizaje autónomo.
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Modelamiento	metacognitivo	4

•  Presenta un ejemplo detallado de una planificación de acciones para alcanzar una meta de 
aprendizaje específica. Por ejemplo, de acuerdo con la meta planteada en el caso anterior, se 
puede proponer esta planificación: 

META DE APRENDIZAJE
Participar en una discusión oral sobre el derecho al agua en mi comunidad (AA.HH. Arriba 
Perú, San Juan de Lurigancho), utilizando al menos dos fuentes confiables para definir una 
postura y sostener dos o más argumentos éticos y lograr un consenso sobre dos acciones 
concretas, que se documentará en un acta, dentro de los próximos 14 días.

Acciones Fecha de 
inicio

Fecha de 
finalización Recursos

1.  Investigación preliminar 
sobre el derecho al agua 02/09 04/09

Artículos, informes de ONGs, 
sitios web confiables, expertos 
locales

2.  Selección de fuentes 
confiables 02/09 05/09

Artículos, informes de ONGs, 
sitios web confiables, expertos 
locales

3. Elaboración de la postura y 
argumentos éticos 05/09 07/09 Citas de las fuentes, ejemplos, 

datos estadísticos

4. Preparación de la 
participación en la discusión 
oral

08/09 10/09 Notas de los argumentos, 
comentarios de compañeros

5. Participación en la discusión 
oral 11/09 13/09 Notas preparadas

6. Redacción y documentación 
en un acta 13/09 14/09

Plantilla de acta, computadora

•  En voz alta, muestra cómo identificas las acciones clave necesarias, establece plazos específicos 
y considera los recursos disponibles para desarrollar lo propuesto como meta asumiendo el rol 
de estudiante. En esta demostración, es necesario que las preguntas y respuestas se lean en voz 
alta para que los estudiantes comprendan el proceso reflexivo que implica ello.

•  Fomenta la reflexión sobre los desafíos que se presentan al desarrollar el plan de acciones y los 
ajustes que podría incorporar de ser necesario.

Aplicación	práctica5

•  Indica a los estudiantes que se agrupen en pequeños grupos (de 3 o 4 estudiantes) y les entrega 
una ficha (Ver Anexo 2) que les ayudará a responder las preguntas del segundo ícono del 
Aprendizaje autónomo.

•  Les indica que, en grupo, dialoguen sobre todas las acciones, viables y efectivas, que podrían 
llevar a cabo para alcanzar su meta considerando lo que se solicita en la actividad del texto. 
Asimismo, cuando hayan terminado de dialogar, cada uno completa la ficha propuesta.

•  Monitorea el trabajo y, de acuerdo con lo que dialogue, refuerza que cada estudiante indique 
acciones concretas, plazos específicos y recursos necesarios.
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Presentación,	retroalimentación	y	reflexión	final6

•  Invita a los estudiantes a compartir su planificación de acciones de manera voluntaria. Después 
de cada presentación, facilita una sesión de preguntas y respuestas para que los demás ofrezcan 
sugerencias y retroalimentación constructiva.

•  Después de las presentaciones, resalta la importancia de la consistencia y el compromiso en la 
ejecución de las acciones estratégicas para alcanzar metas.

•  Motiva a los estudiantes a mantener la comunicación abierta para recibir orientación y apoyo 
adicional

•  Invita a que continúen el desarrollo de la actividad del texto.

•  Este planteamiento, en la primera actividad, ayuda a los estudiantes a aprender a cómo organizar 
determinadas acciones que los conducirán al logro de su meta, así como a ser conscientes de los tiempos, 
recursos u otros aspectos vinculados para el desarrollo de esas acciones.

•  Para las siguientes dos actividades de la unidad, en los que también hay una planificación de acciones, se 
recomienda lo siguiente. No obstante, se precisa que estas recomendaciones pueden variar de acuerdo con 
el apoyo que requieran los estudiantes.

Actividad	a	distancia	asincrónica Actividad	presencial

•  Indique al estudiante que identifiquen el segundo 
ícono de Aprendizaje autónomo en la actividad 
correspondiente, en un espacio y tiempo 
disponible que tenga fuera del aula.

•  Recuerde al estudiante que lea con atención lo 
que indica el docente dinamizador en el texto 
y las preguntas propuestas en el ícono y que 
identifique qué acción o proceso es central para 
lograr su meta. 

•  Recuerde que la planificación de sus acciones 
considera un tiempo y recursos específicos. Esto 
lo puede plasmar en su cuaderno o portafolio.

•  Antes de continuar con la actividad 
correspondiente, realice una breve dinámica para 
que los estudiantes que compartan en pequeños 
grupos la planificación de acciones.

•  En los grupos, comparten y se brindan 
recomendaciones para que puedan realizar lo 
propuesto.

•  Si alguien no realizó una planificación de acciones, 
en su grupo, señale que el resto de los miembros 
dé algunas sugerencias de acciones que lo 
ayudarían a lograr su meta. 

•  Mientras trabajan en grupos, monitoree lo que 
realizan los estudiantes y brinde orientaciones 
para que el propósito solicitado.

•  Al finalizar, brinde una retroalimentación 
constructiva que motive a los estudiantes para 
desarrollar las acciones planificadas.

•  De acuerdo con lo trabajado, será importante brindar mayor apoyo a aquel estudiante que presenta 
dificultades para realizar actividades a distancia, ya que ello podría afectar el cumplimiento de lo propuesto 
en la actividad.

3.3.3.	Orientaciones	para	el	monitoreo	y	ajuste	del	desempeño
•  Se recomienda que, en la primera actividad de las unidades, se desarrolle de manera presencial una secuencia 

que permita a los estudiantes desarrollar un monitoreo y ajuste de su desempeño durante el proceso de 
aprendizaje. 

•  Para ello, después de que los estudiantes determinen y estén realizando la planificación de acciones en la 
primera actividad, realice un acompañamiento, similar al siguiente ejemplo. No obstante, también puede 
realizar otras según su grupo de estudiantes.
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Explicación	y	modelamiento	metacognitivo2

Inicio1

•  Pide a los estudiantes que, antes de continuar con lo propuesto en la actividad del texto escolar, 
vuelvan a revisar la planificación de sus acciones.

•  Luego plantea dos preguntas: ¿cómo sabrán que están cumpliendo con esas acciones?, ¿qué 
pasaría si no podrían cumplir con alguna acción planificada? Pide algunas respuestas a los 
estudiantes, las cuales anota en la pizarra.

• Explica qué significa monitorear el aprendizaje y cómo identificar señales de progreso o dificultades 
durante el propio aprendizaje.

•  Para ejemplificar, retoma el ejemplo con el que se modeló la planificación de acciones, mostrando 
cómo llevar un registro de su avance en tres acciones planificadas puede ayudarles a identificar 
patrones y áreas de mejora, como se ve a continuación. Para esta parte, puede usarse una ficha 
(Ver Anexo 2).

META DE APRENDIZAJE

Participar en una discusión oral sobre el derecho al agua en mi comunidad ((AA.HH. Arriba Perú, San Juan de Lurigancho), utilizando al menos 
dos fuentes confiables para definir una postura y sostener dos o más argumentos éticos y lograr un consenso sobre dos acciones concretas, que se 
documentará en un acta, dentro de los próximos 14 días.

Acciones ¿En qué fecha 
inició?

¿En qué fecha 
finalizará?

¿Qué fortalezas 
has identificado al 
realizar esta acción?

¿Qué dificultades has 
tenido al realizar esta 
acción?

¿De qué manera 
piensas contrarrestar las 
dificultades?

¿Llegaste 
a cumplir 
con esta 
actividad?
(Sí o No)

1. Investigación 
preliminar sobre el 
derecho al agua

02/09 04/09

Recopilar 
información 
relevante y 
sintetizarla para 
entender un tema 
complejo

Puede ser complicado 
sintetizar y conectar 
los puntos de manera 
coherente 

El tema puede ser 
interpretado de 
diferentes maneras 
según el contexto

Utilizar herramientas 
como mapas 
conceptuales, esquemas 
o cuadros comparativos 
que ayuden a visualizar 
cómo se conectan los 
diferentes aspectos del 
tema.
Consultar una variedad 
de fuentes de diferentes 
orígenes (informes 
gubernamentales, 
estudios académicos, 
ONGs, testimonios de la 
comunidad, artículos de 
prensa)

Sí

2. Selección de 
fuentes confiables 02/09 05/09

Hacer resúmenes 
periódicos de 
la información 
recopilada, 
destacando los 
puntos clave

Algunas fuentes 
confiables no tienen 
acceso disponible

Consultar una variedad 
de fuentes de diferentes 
orígenes

3. Elaboración 
de la postura y 
argumentos éticos

05/09 08/09 --
Falta tiempo para 
elaborar la postura y 
los argumentos éticos

Ampliar un día más de 
elaboración No

4. Preparación de 
la participación en 
la discusión oral

5. Participación en 
la discusión oral

6. Redacción y 
documentación en 
un acta
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Aplicación	práctica3

• Brinda a los estudiantes una ficha similar a la que empleaste anteriormente.
•  Pide a los estudiantes que, primero revisen las acciones recientes que han desarrollado. Luego, 

indícales que determinen si esas acciones están alineadas a las acciones planificadas y meta de 
aprendizaje. Si alguna acción no estuviera planificada, pero ha sido relevante para el logro de la 
meta, menciona que la van a agregar en la ficha dada.

•  Luego, de colocar las acciones planificadas que se han venido dando y otras que no, pide que 
indiquen cómo se están cumpliendo en la ficha. Señala que tomen notas para identificar puntos 
fuertes y áreas de mejora.

Retroalimentación	y	reflexión4

•  Invita a algunos estudiantes a que presenten cómo han desarrollado sus acciones y cómo planean 
ajustar su meta de aprendizaje.

•  A partir de lo presentado por los estudiantes, resalta los conceptos clave y la importancia del 
monitoreo de las acciones planificadas para alcanzar su meta. 

•  Motiva a los estudiantes a realizar acciones de monitoreo de las acciones planificadas para 
cumplir con su meta y a consultarte cualquier duda que surja.

•  Para las actividades 2 y 3 de la unidad, recuerda a los estudiantes que realicen las acciones planificadas y un 
monitoreo similar al desarrollado en la primera actividad. 

•  Asegúrate de responder preguntas y proporcionar retroalimentación durante el desarrollo de la actividad 
del texto, especialmente de aquellos que han tenido más dificultades para planificar sus acciones.

•  Cuando los estudiantes hayan realizado lo solicitado en la sección Aplico lo aprendido, pide que evalúen 
lo realizado con las preguntas del Aprendizaje autónomo. Para ello, en la primera actividad de la unidad, 
realiza un acompañamiento, similar al siguiente ejemplo.

Reflexión	inicial	sobre	lo	desarrollado	en	la	actividad1

•  Pide a los estudiantes que, tras culminar lo solicitado en la sección Aplico lo aprendido, lean lo 
que indica el icono del docente dinamizador al final y las preguntas del Aprendizaje autónomo.

•  Antes de responderlas, pregunta a los estudiantes cómo se han sentido durante el proceso 
de aprendizaje desarrollado 
en la actividad, qué fortalezas 
reconocen, qué dificultades 
identificaron y cómo podrían 
superarlas para las siguientes 
actividades.
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Explicación	y	desarrollo	de	preguntas2

•  Explica por qué es importante evaluar el propio desempeño y cómo ello es útil para fortalecer su 
proceso de aprendizaje.

•  Invita a los estudiantes a responder las preguntas propuestas en el tercer ícono de Aprendizaje 
autónomo. Solicita que las respuestas no solo se queden en un “sí” o “no”, sino que haya una 
explicación de estas. Indica que sus respuestas las registren en el cuaderno o portafolio.

Compromiso	y	reflexión	final3

•  Pide que algunos estudiantes compartan sus respuestas.
•  Después de las intervenciones, solicita que los estudiantes redacten un compromiso sobre qué 

mejora incorporarían en su proceso de aprendizaje para la siguiente actividad.
•  Motiva a los estudiantes a continuar con las actividades propuestas en la unidad.

•  Para las actividades 2 y 3, es posible desarrollar esa acción similar a la anterior para que los estudiantes 
evalúen conjuntamente el trabajo final solicitado en la sección Aplico lo aprendido. No obstante, es posible 
solicitar que de manera asincrónica (fuera del aula) los estudiantes puedan responder estas preguntas y 
elaborar un compromiso para seguir mejorando.
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4

Orientaciones	para	el	uso	del	texto	escolar	“Aprendo	
con	autonomía”	forma	de	atención	semipresencial	-	
Ciclo	Avanzado	de	EBA,	según	Campo

4.1.	 El	 texto	escolar	y	 su	vínculo	 con	 la	planificación	curricular	en	 los	
CEBA
Si bien el texto escolar presenta una visión común e integral de los aprendizajes, no reemplaza la planificación 
de las unidades didácticas. Por ello, se presenta algunos aspectos sobre la planificación curricular para establecer 
los vínculos que como docente debes tener en cuenta en el uso del texto escolar. 
La planificación curricular en el CEBA, responde a niveles de concreción curricular (nacional, regional, local, 
institucional y de aula), a partir de los cuales se elaboran diversos documentos que no están desvinculados uno 
del otro sino que sirven de sustento y dan respuesta a las características, necesidades, intereses y potencialidades 
individuales o de un grupo de estudiantes en un territorio determinado y en su interacción sociocultural, lingüística, 
económica, productiva, ambiental, geográfica y de desarrollo; permitiendo, articular y adecuar las distintas II.EE., 
programas y propuestas educativas que se implementan en el territorio, teniendo como premisa los elementos 
del CNEB2. El siguiente esquema presenta la relación entre los niveles de concreción curricular y los documentos 
de concreción curricular.

2 RVM N° 222 – 2021 - MINEDU



26

Guía para el uso del texto escolar 
Aprendo con autonomía 

Proyecto Educativo Nacional al 
2036 - Currículo Nacional de la 

Educación Básica
MINEDU

Proyecto Educativo Regional – Currículo 
regional. Lineamientos regionales para 

la diversificación curricular
DRE/GRE

PEI - PCICEBA

Proyecto Educativo Local
Lineamientos locales para la 

diversificación curricular
UGEL

Planificación del periodo 
promocional, unidades 

didácticas 

ACTORES 
EDUCATIVOS

Responsables Documentos	de	concreción	curricular	
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Entre las acciones que desarrollan los docentes para la planificación del periodo promocional y unidades 
didácticas, se presenta: 

Fuente: Elaboración propia

1. Revisar y analizar los 
diferentes documentos de 
concreción curricular.

2. Analizar las características 
de los estudiantes y de su 
contexto. 

4. Diseñar o seleccionar 
situaciones significativas

5. Formular criterios de 
evaluación teniendo en cuenta 
el propósito de aprendizaje

6. Formular la evidencia

3. Revisar los materiales educativos 
elaborados a nivel local, regional y nacional.
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Es importante que los puntos 1,2 y 3 se realice mediante un trabajo colegiado en el CEBA, solo después de ello, 
se establecerán los insumos necesarios para realizar la planificación del periodo promocional y de las unidades 
didácticas y el uso del texto escolar realizando la contextualización, adecuación y adaptación necesaria para 
responder a los intereses, necesidades y características de tus estudiantes.
Los puntos 4, 5 y 6 son parte de la planificación de las unidades didácticas y la toma de decisiones en el uso 
del texto. En este sentido el texto se convierte en un recurso importante para el desarrollo de las competencias 
de los estudiantes.
El texto escolar tiene diversos elementos que se deben considerar al momento de planificar y que deben de 
ser socializados con los estudiantes porque conocerlos les permitirá involucrarse en su proceso de aprendizaje 
y asumir un compromiso.
a. 	Situación	significativa	y	reto: 

 Al inicio de cada unidad del texto escolar, se presentan situaciones significativas relacionadas con experiencias 
reales seleccionadas de prácticas sociales, es decir, de acontecimientos a los cuales los estudiantes se 
enfrentan en su vida diaria. Estas situaciones ofrecen a los estudiantes la posibilidad de aprender de ellas, 
pues retan sus competencias permitiendo que progresen a un nivel de desarrollo mayor al que tenían 
combinando estratégicamente las capacidades o recursos de las competencias. 
Aunque estas situaciones no serán exactamente las mismas que los estudiantes enfrentan, sí los proveerán 
de esquemas de actuación, selección y puesta en práctica de competencias en contextos y condiciones que 
pueden ser generalizables.
Las situaciones significativas que se han propuesto responden a tópicos de reflexión y de interés como: 
la identidad, el bien común, el ejercicio de la ciudadanía, los derechos, la discriminación, alimentación 
saludable, energías renovables, el cuidado del ambiente, cambio climático, emprendimiento, entre otros. 
El reto o desafío que se plantea en cada situación permite la movilización de las capacidades (recursos) de 
diferentes competencias de manera integrada y no fragmentada, dando respuesta al mismo con evidencias 
(productos y/o actuaciones). 

¿Cómo	diversificar	la	situación	significativa?

•  Contextualiza las situaciones considerando el escenario que cotidianamente desafía a tus 
estudiantes (que no necesariamente es el que se presenta en el texto) para que actúe de manera 
pertinente y con sentido ético frente a ellas.

•  Adecua el reto considerando el nivel de desarrollo de las competencias de tus estudiantes, 
de manera que pueda hacer uso combinado de sus capacidades sin sentir el reto mayor a sus 
posibilidades o que no le signifiquen mayor demanda. 

•  Recuerda que dentro del aula atiendes a la diversidad de estudiantes, por lo tanto, no se trata 
de que tengas un reto para cada uno, sino que planteado el reto asumas que este puede tener 
múltiples formatos y diversos niveles de complejidad, atendiendo al desarrollo de las competencias 
de tus estudiantes, los problemas de aprendizaje o discapacidad que enfrenten.

b.	 	Reto,	propósito	de	aprendizaje	y	evidencia:	relación
En el texto se hace explícita la relación entre el reto planteado en la situación significativa, el propósito de 
aprendizaje de la unidad y la evidencia. Estos elementos de la unidad son importantes pues orientan el 
proceso de enseñanza-aprendizaje y hacen visible la movilización y el desarrollo de las competencias de 
los estudiantes. Por tanto, es necesario que antes de iniciar el desarrollo de las actividades expliques a los 
estudiantes en qué consiste cada uno de estos elementos, su importancia, cómo se relacionan y de qué 
manera orientan el aprendizaje.
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Propósito de 
aprendizaje 

Reto Evidencia

¿Cómo	favorecer	la	comprensión	de	la	relación	entre	estos	elementos?

• Explica a los estudiantes en qué consiste cada elemento y su importancia.
• Al iniciar una unidad, toma un tiempo para que el estudiante lea y dialogue con otro compañero 

sobre el reto, el propósito y la evidencia. Si fuera necesario solicítale que elabore un esquema de 
manera que tenga claridad sobre lo que se quiere lograr en la unidad, cuál es el reto que debe 
afrontar y cuál la evidencia. 

• Revisa junto a tus estudiantes los criterios de evaluación que encontrarás al final de cada actividad 
y dialoga respecto del vínculo que ellos tienen con estos elementos. Esta revisión permitirá a tus 
estudiantes comprender la unidad y planificar su abordaje.

c. 	Relación	entre	el	reto,	evidencia,	propósito	de	aprendizaje	con	las	tres	actividades	que	componen	
la	unidad	y	las	competencias	que	en	ellas	se	desarrollan
Conocer cada unidad del texto escolar es importante, pues permite tomar decisiones en la planificación: 
cuánto tiempo tomará el desarrollo de cada una de las actividades, qué partes de ella se realizarán de 
manera presencial y cuáles a distancia, qué otros recursos complementarios puedes elaborar para posibilitar 
la mejor comprensión de los procesos por parte de los estudiantes, estas y otras decisiones las puedes tomar 
si conoces la unidad previamente.  
Cada actividad inicia con el propósito de aprendizaje (¿Qué aprenderé?) el cual se relaciona con la situación 
a enfrentar como con las competencias a desarrollar. Este propósito guarda relación con el propósito de la 
unidad,	favorece afrontar el reto y lograr la elaboración de la evidencia.  Es importante, que identifiques 
esta relación y promuevas que los estudiantes reconozcan esos elementos y los tengan presentes al momento 
del desarrollo de la actividad para gestionar su aprendizaje. 
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4.2.	Orientaciones	generales	para	uso	del	texto	escolar	en	el	Campo	de	
Ciencias 
En el Campo de Ciencias se articulan diversas competencias asociadas a las áreas curriculares de Matemática, 
Ciencia, Tecnología y Salud, y Educación Física. Esta articulación se presenta en la situación significativa, el 
propósito de aprendizaje la evidencia y el desarrollo de las actividades de la unidad.

4.2.1.	Articulación	de	las	competencias	en	el	Campo	de	Ciencias
Observa el siguiente esquema:

Educación 
física

CTS

Matemática Educación 
física

CTS

Matemática Educación 
física

CTS

Matemática

Actividad	1 Actividad	2 Actividad	3

Evidencia

CTS

Matemática

Situación	
significativa

Al final de cada actividad se presenta una sección llamada Pausa activa que son consignas y tareas que 
debe realizar el estudiante como parte de su desarrollo integral. Esta sección presenta rutinas de ejercicios, 
recomendaciones para una alimentación saludable e higiene corporal.
Competencias y actividades de la unidad 3 del texto escolar de cuarto grado del ciclo avanzado.

Evidencia de la actividad vinculada a la unidad

Evidencia de la actividad vinculada a la unidad

Actividad	1:	Reflexionamos 
sobre las implicancias de 
la sobrepoblación en la 
sostenibilidad de la Tierra

Producto 1 
(Aplico lo 

aprendido)

• Explica el mundo físico basandose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia 
y energía, biodiversidad, Tierra y universo. 

• Resuelve problemas de gestión de datos e 
incertidumbre

Evidencia de la actividad vinculada a la unidad

Actividad	2:	Indagamos el 
efecto de los materiales en 
la conservación del calor

Producto 2 
(Aplico lo 

aprendido)

• Explica el mundo físico basandose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo.

• Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos.

• Resuelve problemas de forma, movimiento y 
localización. 

Actividad	3:	Diseñamos 
prototipos de viviendas 
sostenibles amigables con el 
ambiente

Producto 3 
(Aplico lo 

aprendido)

• Explica  el mundo físico basandose en 
conpocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo.

• Diseña y construye soluciones tecnológicas 
para resolver problemas de su entorno.

• Resuelve problemas de cantidad.
• Resuelve problemas de forma, movimiento y 

localización.
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En el esquema se presenta las competencias que se desarrollan por actividad. De igual forma, podemos afirmar 
que en cada actividad se articulan y desarrollan una o dos competencias del área curricular de matemática y 
CTS. Asimismo, esta articulación se aprecia en la elaboración del producto de cada actividad, siendo el primer 
y segundo producto insumos para la elaboración de la evidencia final en la tercera actividad.
Al interior de las actividades la articulación de las competencias en el texto escolar se realiza en diversos 
momentos, por ejemplo: 

•	 Al	inicio	de	la	actividad:

En la unidad N° 3, la problemática de la situación se refiere a las consecuencias de un mundo cada 
vez más urbanizado debido al aumento de la población, en ese sentido: En la actividad N° 1, por 
ejemplo, para el recojo de saberes previos, se plantea un texto y preguntas abiertas, las cuales para 
su respuesta se requiere evaluar las consecuencias del aumento de la población, tales como, el mayor 
uso de energía, la disminución de áreas verdes, entre otros aspectos. De igual forma, se debe analizar 
datos referidos al crecimiento poblacional del Perú, para obtener conclusiones. 

Estas necesidades de aprendizaje favorecen a la toma de decisiones de qué competencias desarrollar por 
actividad, además de la articulación de las mismas.

Ante esta problemática, se propone el 
desarrollo de las competencias:
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Resuelve problemas de gestión de datos e 
incertidumbre.

Dado que, estas competencias permiten:
•  Analizar causas, consecuencias y 

variaciones en la sostenibilidad del 
planeta debido al aumento de la 
población para obtener conclusiones. 

•  Identificar factores que influyen en el 
aumento de la población.

Es preciso mencionar que la situación planteada al inicio de la actividad, da lugar a movilizar de manera 
combinada los recursos de las competencias previstas.

•	 En	el	proceso	de	desarrollo	de	las	actividades:
El proceso de desarrollo de las actividades, contiene información secuenciada en diversos formatos, con 
consignas que favorecen los aprendizajes al propiciar el uso estratégico de las capacidades de competencias 
para: elaborar o construir la evidencia de la unidad, por ejemplo, en el caso de la unidad 3, se propone el 
diseño de un Prototipo de vivienda sostenible; y para favorecer la combinación de diferentes competencias del 
Campo de Ciencias. En esta secuencia, se consideran los procesos cognitivos que evidencian la construcción 
de conocimientos, procedimientos, procesos reflexivos, análisis de datos, cálculo de medidas u operaciones 
numéricas para la cual se combinan capacidades de diversas competencias. 
Por ejemplo, las capacidades de la competencia Resuelve problemas de forma, movimiento y localización se 
utilizan para lograr el propósito de la unidad y la propuesta de evidencia, por ejemplo:
- Al momento de construir la alternativa de solución tecnológica, se debe representar con esquemas o 

dibujos a escala la alternativa de solución tecnológica, además de verificar si cumple con las especificaciones 
del diseño, mediante el uso de la modelación y medidas del objeto, o si se detecta imprecisiones en las 
dimensiones, se debe realizar un rediseño, lo que implica modelación y el cálculo de medidas para su 
mejora.
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Lo descrito se puede observar en las siguientes páginas del texto escolar:
En las páginas 262, 263 y 264 de la Unidad 3 de cuarto grado del ciclo avanzado, se muestra el plano a escala 
de una casa ecológica para la cual es necesario realizar representaciones con esquemas o dibujos a escala, 
incluyendo vistas y perspectivas o diagramas de la alternativa de solución tecnológica (especificaciones de 
diseño), teniendo en cuenta los requerimientos del problema y los recursos disponibles, lo cual tiene que 
ver con la movilización de las capacidades de la competencia Resuelve problemas de forma, movimiento y 
localización. 

En el proceso se observa la combinación de los capacidades de las competencias, las cuales se utilizan en forma 
estratégica en el desarrollo de las actividades, en función a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes 
que permita comprender la problemática y diseñar y construir la evidencia propuesta en las actividades y 
unidad. Veamos los siguientes ejemplos, obtenidos de la unidad N° 3 del 4.° grado del Ciclo Avanzado. 
A continuación identificamos procesos cognitivos vinculados a las competencias en el desarrollo de la unidad.

Los estudiantes, para responder las 
preguntas planteadas a partir de la noticia, 
requieren dar razones e interpretar datos, 
además de presentar pruebas basadas en 
información	sobre	la	relación	entre	
incremento	poblacional	y	sostenibilidad.
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Los estudiantes, para realizar 
comparaciones de hechos o 
fenómenos que le permitan 
inferir conclusiones, 
requieren hacer uso de 
representaciones numéricas 
de medidas de superficie. 

Los estudiantes, para 
comprender información 
de diferentes fuentes 
que le permita establecer 
conclusiones, requieren 
analizar e interpretar datos 
representados en gráficas.

Los estudiantes en el 
desarrollo del proceso de 
indagación, requieren 
utilizar técnicas como la 
observación sistemática 
para el recojo de datos 
e informacion, uso de 
técnicas e instrumentos 
de medición que ayuden a 
obtener y organizar datos 
en tablas y gráficos para 
obtener conclusiones.

Los estudiantes en el proceso de 
diseño de la solución tecnológica, 
deben establecer la proyección de 
costos. En ese sentido, es necesario 
realizar operaciones con números 
racionales, relacionar datos, 
condiciones e unidades.

Los estudiantes para establecer 
relaciones entre la mayor o menor 
temperatura y el calor, información 
necesaria para el desarrollo del 
proceso de indagación, requieren 
realizar comparaciones en diferentes 
escalas de temperatura, haciendo 
uso de representaciones numéricas.
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•	 En	el	Aplico	lo	aprendido	de	la	actividad:
Se plantean tareas auténticas bien definidas, implica problemas de la vida real,  deben estar dirigidas 
a diversas audiencias; buscan que los estudiantes resuelvan problemas que puedan tener más de una 
solución que permiten articular competencias, para ser realizadas en forma individual, en parejas o en 
equipo, promoviendo la síntesis y sistematización de lo aprendido en las actividades (ideas, conocimientos, 
las experiencias, procedimientos, representaciones, cálculos, entre otros), que evidencia una respuesta a los 
retos de la situación significativa.
Por otro lado, se ha considerado la metacognición respecto al proceso realizado y que responde a los 
propósitos de aprendizaje, los criterios de evaluación y evidencias.

En el texto escolar en el Campo de Ciencias, las competencias asociadas al área curricular de Educación 
Física se desarrollan de manera transversal en las actividades que se presentan. Algunas acciones donde es 
posible visibilizar el uso de los recursos de las competencias asociadas al área curricular de Educación Física, 
se presenta cuando:

Los estudiantes usan el conocimiento científico y tecnológico de manera responsable al realizar 
movimientos en relación al espacio, el tiempo en relación con su entorno, considerando los valores 
nutricionales requeridos para su edad. O cuando se desarrollan actividades considerando diferentes 
espacios y formas de agrupar, favoreciendo el autoconocimiento corporal dado que este se desarrolla 
en un ambiente lúdico-formativo, logrando la mejora de la actitud hacia el aprendizaje con la intención 
de mostrar cómo los conocimientos vistos al desarrollar las competencias asociadas al área curricular 
de matemática tienen su concreción y utilidad en las situaciones motrices, etc.

4.2.2. Uso del texto escolar en el Campo de Ciencias
Para explicar el uso del texto escolar se ha tomado como referencia la 
Unidad	 3	 de	 cuarto	 grado	 denominado:	 Promovemos	 ciudades	
sostenibles	para	el	cuidado	del	planeta	para explicar qué elementos 
tiene, porqué son importantes y cómo se sugiere su uso.
Como se explicó en el punto anterior, cada unidad del texto escolar 
parte de una situación	significativa	(problemáticas o potencialidades) 
relacionada – en el Campo de Ciencias - con tópicos de reflexión y de 
interés para los estudiantes como: alimentación saludable, energías 
renovables, el cuidado del ambiente, cambio climático, emprendimiento, 
entre otros. Estas situaciones son globalizadoras y favorecen el análisis 
en diferentes contextos: global, nacional, regional o local. Por ejemplo, 
en la unidad 3 de cuarto grado del Ciclo Avanzado se plantea una 
problemática relacionada al impacto ambiental y al crecimiento urbano
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Situación que resultaría de interés para los estudiantes de EBA porque “Según análisis estadístico de la 
población potencial de personas de 18 años a más que no culminaron su educación secundaria el 73 % 
vive en zonas urbanas y el 27 % en zonas rurales”.

La situación plantea una pregunta desafiante (reto) que busca que el estudiante afronte y proponga una 
solución al problema planteado y favorezca el desarrollo de las competencias. El reto o desafío que se plantea 
en cada una de las unidades es posible de abordar mediante el desarrollo de las competencias mediante la 
movilización	de	las	capacidades	(recursos)	de	los	estudiantes	de	manera	integrada dando respuesta 
al mismo con evidencias.

¿Cómo	desarrollamos	en	el	texto	escolar	la	competencia	Explica	el	mundo	físico	basándose	
en	conocimientos	sobre	los	seres	vivos,	materia	y	energía,	biodiversidad,	Tierra	y	universo
Desarrollar la competencia implica movilizar sus capacidades:

Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia 
y energía, biodiversidad, Tierra y universo"

Comprende y usa conocimientos sobre los seres 
vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y 
universo.

Evalúa las implicancias del saber y del quehacer 
científico y tecnológico.

En la actividad 1 se enfatiza el desarrollo de las competencias "Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo" y "Resuelve 
problemas de gestión de datos e incertidumbre"

Al inicio de la actividad se propone un texto o noticia e imagen acerca de 
un tema de interés colectivo y; mediante preguntas abiertas se explora 
saberes u opiniones acerca de la problemática o potencialidad.  
En este caso es necesario leer el texto, el cual está relacionado con el 
crecimiento poblacional, por lo que es importante despertar el interés 
de los estudiantes, para desarrollar sus competencias. 

Exploramos	nuestros	saberes
Se plantea preguntas abiertas que sirvan para conocer lo que el estudiante sabe respecto a los aprendizajes 
previstos en las competencias que se lee en el propósito de la actividad.
En este caso, mediante las preguntas se quiere identificar qué sabe el estudiante acerca de la relación entre 
aumento poblacional y variación de la temperatura, y las fuentes de energía.

En este proceso los estudiantes articulan capacidades de 
las competencias para responder las preguntas planteadas 
a partir de la noticia, requieren dar razones e interpretar 
datos y pruebas basadas en información, acerca de la 
relación entre incremento poblacional y sostenibilidad. Es 
decir, movilizar recursos de diferentes competencias. 
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Identificamos	factores	que	influyen	en	el	aumento	de	la	población
Se brinda información y datos de diversas fuentes confiables en este caso de la ONU, y que los estudiantes 
identifiquen los factores que influyen en el aumento de la población, una forma de evidenciar dicho propósito 
es mediante las preguntas para identificar causas y efectos, y para establecer relaciones.

Para	la	búsqueda	de	información	en	diversos	medios. 
Se formulan preguntas como, por ejemplo:
¿Para qué necesito la información? ¿Con quién debo realizar 
la búsqueda? ¿Dónde debo hacerla?
¿Qué estoy buscando? Considera palabras clave.

En el proceso de desarrollo se busca la comprensión de la situación, el reconocimiento de los saberes 
previos, la presentación de información básica para ampliar sus conocimientos, el análisis del problema 
desde diversas perspectivas. En ese sentido, el árbol del problema es una herramienta que facilita una 
exploración profunda de un problema. Examina el siguiente ejemplo que se propone en la actividad:
¿Cómo	desarrollar	un	árbol	de	problemas?
Su estructura es la siguiente:
a) En las raíces ubicamos las causas del problema que queremos 

analizar. Responde a la siguiente pregunta: ¿Por qué está 
ocurriendo? 

b) El tronco del árbol representa el problema central, que 
debemos definir bien. En este caso se ha consignado el 
“Cambio climático”. Responde a la pregunta ¿Qué es lo que 
está ocurriendo? 

c) Por último, en las hojas y ramas se ubica los efectos o las 
consecuencias que hemos identificado. Responde a la 
pregunta ¿Qué es lo que está ocasionando?

Se sugiere que el árbol de problemas se realice mediante 
trabajo en equipo el cual puede ayudar a establecer con 
precisión todas sus partes. Una ventaja de su uso es ayudar 
a definir problemas, causas y efectos de manera organizada. 
Y nos permite crear un modelo de relaciones causales en torno a un problema.
Las causas pueden jerarquizarse, ordenándose en causas principales y secundarias. El mismo proceso lo 
podemos aplicar a los efectos o consecuencias. Se sugiere usar la técnica de lluvia de ideas.
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Así mismo, se propone que los estudiantes se organicen en equipos, 
lean la información de las diferentes centrales eléctricas y establezcan 
semejanzas y diferencias que le lleven a comprender ventajas y 
desventajas de cada central eléctrica, cómo se genera y respondan 
las preguntas de comprensión de la información.
Se presenta una línea de tiempo del sector eléctrico que lleve al 
estudiante a valorar la importancia del desarrollo tecnológico en la 
sociedad a partir de la pregunta ¿qué cambios en la generación de 
energía se han desarrollado a lo largo del tiempo?

En el desarrollo de la actividad se presenta información relevante para 
comprender hechos o fenómenos naturales, reflexionar y analizar, 
construir conocimientos, profundizar u otro, que sirva como medio 
para el desarrollo de las competencias, de acuerdo al propósito. 
En este caso, se da a conocer el objetivo de desarrollo sostenible 
7 (ODS7) para que el estudiante analice la información relacionada 
al aumento de la población con el acceso a recursos energéticos, a 
partir de ahí se interese en conocer acerca de la energía, establezca 
relaciones entre varios conceptos y los transfiere a nuevas situaciones. 
Esto le permite comprender y construir representaciones, que se 
evidencian cuando el estudiante observa, analiza, explica, aplica, 
justifica, compara, contextualiza y generaliza sus conocimientos.

Como se observa, en el proceso de desarrollo de las actividades se presenta información y datos que 
responden al uso de capacidades de diferentes competencias, lo que favorece la comprensión integral, 
de la problemática planteada en la unidad. Por ejemplo:
Se pide al estudiante revisar la información del glosario para comprender 
los fenómenos que ocurren en la naturaleza.
Se presenta un texto con información para reflexionar a partir del 
análisis de datos e información sobre zonas urbanizadas y áreas 
verdes por habitante.
Se formula preguntas que permita al estudiante, dar razones del 
porqué ocurre el efecto islas de calor urbanas, para ello se presenta 
una infografía de fuente confiable.

En este proceso los estudiantes articulan capacidades de las 
competencias para realizar comparaciones de hechos o fenómenos 
que les permitan inferir conclusiones, para ellos, hacen uso de 
representaciones numéricas, para calcular medidas de superficie.

Además, en el proceso de comprender fuentes de 
información, requieren analizar e interpretar datos 
representados en gráficas para establecer conclusiones 
referidas a la problemática de la situación. 
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A continuación, se presenta un texto de naturaleza científica o 
tecnológica, mediante el cual busca que el estudiante dialogue con 
sus pares acerca de los mecanismos de monitoreo mediante el uso 
de drones e identifique los cambios generados en la sociedad por el 
conocimiento científico o desarrollo tecnológico con el fin de asumir 
una postura crítica o tomar decisiones.
Para esta finalidad, es necesario usar un método de argumentación 
científica que favorezca asumir una postura crítica o tomar decisiones 
acerca de las implicancias del saber y del quehacer científico y 
tecnológico. Veamos la estructura, según (Pedrinaci, 2008), la cual 
considera: 
a)  Idea de partida. Afirmación sobre la que se organiza la 

argumentación.
b) Datos. Son cifras, hechos, observaciones o evidencias que apoyan 

una afirmación.
c) Justificaciones. Frases que explican la relación entre los datos y la idea de partida. Pueden incluir 

conocimientos teóricos en los que se basa la justificación (fundamentos).
d) Conclusión. Idea final que se deduce de la argumentación. Puede, o no, coincidir con la idea de 

partida, pero tiene que derivarse del cuerpo de la argumentación.

¿Cómo	desarrollamos	en	el	texto	escolar	la	competencia	Resuelve	problemas	de	gestión	de	
datos	e	incertidumbre?
Implica movilizar las siguientes capacidades:

Representa datos con gráficos 
y medidas estadísticas o 

probabilísticas

Comunica la 
comprensión de los 

conceptos estadísticos y 
probabilísticos

Usa estrategias y 
procedimientos para 
recopilar y procesar datos

Sustenta conclusiones o 
decisiones con base en 
información obtenida Resuelve 

problemas de 
gestión de datos 
e incertidumbre

En este caso, se presenta un gráfico estadístico referido a “Proyecciones de población en el Perú              
(1950 – 2100), que mediante el análisis de los datos representados permitirá establecer conclusiones 
literales, inferenciales y críticas de la problemática que se aborda en la actividad.  Como estrategia para 
el análisis se propone:
•  Comprendemos	 el	 problema; mediante 

preguntas, las cuales se utilizan para generar la 
reflexión sobre lo que solicitan en el problema e 
identificar elementos para el análisis individual 
o grupal. 
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En el texto escolar, se propone como evidencia de la competencia  
"Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre", la 
resolución del "Ahora, resuelve el siguiente problema". Para su 
resolución es necesario tener en cuenta el nivel real de desarrollo de 
las competencias de los estudiantes (proceso de diversificación), para 
tomar la decisión de que lo desarrollen en los espacios presenciales o 
a distancia asincrónica.

Ten presente en este proceso, generar un clima para el aprendizaje en el que el error se vea como un 
elemento para construir nuevos caminos. Además, actúa con flexibilidad frente a las características y 
necesidades de aprendizaje de los estudiantes. De igual forma genera la reflexión constante de los 
estudiantes, haciendo preguntas y repreguntas, sin dar la respuesta correcta.

En Aplico lo aprendido de la presente actividad se propone tareas 
auténticas vinculadas con la problemática de la unidad y para evidenciar 
el desarrollo de las competencias:
• Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los 

seres vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo.
• Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre.
Pausa	activa	
Encontramos al final de cada actividad la Pausa activa mediante 
consignas y tareas que debe realizar el estudiante como parte de su 
desarrollo integral incorporando prácticas autónomas que Invite a 
la reflexión frente a la importancia de comprender la relación entre 
vida saludable y bienestar, propiciando la práctica de actividad física, 
posturas corporales adecuadas, alimentación saludable e higiene 
personal.
Prevé un espacio para desarrollar las consignas y tareas que se proponga.

•  Leemos	e	interpretamos	información	contenida	en	gráficos; 
se identifica los elementos presentes en el gráfico, lo que permite la 
lectura e interpretación de la información contenida. En un segundo 
momento se realiza cálculos para determinar nuevos datos, base 
para establecer conclusiones respaldadas en la información 
producida. Para promover esta última acción, una estrategia es 
formular preguntas que permita al estudiante, determinar medidas 
estadísticas y plantear afirmaciones.

•	 	Elaboramos	conclusiones	
basadas	en	la	interpretación	
de datos
Basado en la nueva información 
obtenida del proceso 
anteriormente desarrollado e 
información de fuentes confiables 
se plantean conclusiones. 
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Para lograr el propósito de aprendizaje ¿Qué aprenderé? de la 
actividad se ha previsto el desarrollo de las competencias: Explica 
el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo, e Indaga mediante 
métodos científicos para construir sus conocimientos, del área de 
Ciencia, Tecnología y Salud y la competencia Resuelve problemas de 
forma, movimiento y localización del área de Matemática. En este 
caso se inicia con el texto: Casa caliente-limpia, el cual es un pretexto 
para motivar al estudiante a indagar acerca de los tipos de cocina 
mejorada y mecanismos de funcionamiento de la casa caliente, así 
como los efectos de la influencia de la energía en sistemas físicos, 
para lo cual se plantean preguntas, para propiciar la participación 
activa de los estudiantes.

En el texto escolar al término de cada actividad se propone como 
instrumento de evaluación listas de cotejos con criterios de evaluación, 
para la autovaloración del estudiante respecto del desarrollo de las 
competencias. Estos criterios se elaboran a partir de los estándares y 
desempeños, los cuales guardan relación con las capacidades de la 
competencia; además, dichos criterios se ajustan a la situación.
Utilizando los criterios de evaluación corresponde al docente elaborar 
rúbricas para evaluar el nivel de desarrollo de las competencias, 
mediante el análisis e interpretación de las evidencias, para luego 
brindar retroalimentación oportuna a los estudiantes.

En el desarrollo de esta actividad, se puede decir que la competencia Indaga mediante métodos científicos 
para construir sus conocimientos es inherente a todas las demás, porque parte de la búsqueda de una 
respuesta a un problema que puede ser demostrada y comprobada de manera experimental, que puede 
ser analizada a la luz de los conocimientos científicos o tecnológicos que permite la comprensión del 
hecho, o fenómeno estudiado con la finalidad de resolverlos.

Se sugiere empezar con el planteamiento de preguntas para recoger 
saberes previos. Luego seguir con una dinámica como la que sigue:
Elabora tarjetas con nombres de “calor”, “temperatura”, “sistema”, 
y “termodinámica” y aparte las tarjetas con la descripción de cada 
una de ellas, luego organiza a los estudiantes en equipos de 8 y en 
un sobre entrega las tarjetas para que ellos logren relacionar cada 
término con su significado, estima un tiempo de duración de unos 3 
minutos. Descubre sus saberes previos acerca de conceptos básicos 
necesarios para el diseño de una vivienda o casa ecológica. Con la 
información obtenida, pide que de manera voluntaria socialicen sus 
respuestas y describe información básica acerca de la conservación 
del calor. 

Continuamos con la actividad 2. Recuerda que al inicio de la unidad se dio a conocer la estructura de cada 
actividad, la cual tendremos en cuenta para el desarrollo de las competencias.



40

Guía para el uso del texto escolar 
Aprendo con autonomía 

En este proceso los estudiantes articulan capacidades de las 
competencias, para establecer relaciones entre la mayor o 
menor temperatura y el calor, información necesaria para 
el desarrollo del proceso de la indagación, requiere realizar 
comparaciones en diferentes escalas de temperatura, 
haciendo uso de representaciones numéricas. 

¿Cómo desarrollamos en el texto escolar la competencia 
“Indaga	 mediante	 métodos	 científicos	 para	 construir	 sus	
conocimientos"?
Desarrollar la competencia indaga implica movilizar sus capacidades:

Indaga	mediante	
métodos	
científicos	para	
construir	sus	
conocimientos

Problematiza soluciones.

Diseña estrategias para hacer indagación.

Genera y registra datos e información.

Analiza datos e información.

Evalúa y comunica el proceso y resultados 
de su indagación.

A modo de sugerencia, organiza a los estudiantes en equipos y orienta el desarrollo del proceso de la 
indagación, asignando tareas a desarrollar en el aula y fuera de ella, propiciando el trabajo colaborativo 
y gestionando su autonomía.
Inicia el proceso a partir de la problematización de situaciones, usa casuísticas de la vida real o simuladas, 
aplica técnicas para hacer preguntas, que cumpla con las características (abierta, que dé lugar a varias 
posibles respuestas, que tenga variables) para que sea una pregunta investigable.
La formulación de preguntas debe dar lugar a que se planteen respuestas, es decir, a formular hipótesis, 
la cual establece una relación de causalidad (causa-efecto), que pueda ser verificada experimentalmente.

Es momento de articular las competencias del área de Educación Física.

¿Cómo se evidencia el desarrollo de la competencia “Interactúa	a	través	de	sus	habilidades	socio	
motrices”?
En el texto, las competencias de educación física se desarrollan de manera transversal, como en este caso, 
cuando se le pide interactuar en equipos y socializar sus ideas frente a un problema presentado, utilizan 
el lenguaje corporal como complemento para comunicar emociones, sentimientos y pensamientos, de 
esta manera se contribuye al desarrollo de la competencia.

Invita a los estudiantes a dar lectura y observar las imágenes de los 
diversos sistemas termodinámicos, y que den a conocer las diferencias 
entre ellas. Modela el mecanismo de transferencia de energía.
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Para analizar datos e información, interprete los datos obtenidos en 
la indagación, contrástalo con las hipótesis e información relacionada 
al problema para elaborar conclusiones que comprueben o refuten 
las hipótesis. 
Para evaluar y comunicar el proceso y los resultados de la indagación: 
identifique y dé a conocer las dificultades que ha tenido y los logros 
alcanzados en función a la pregunta de indagación.
Pide al estudiante que describa sus conclusiones con base en las 
evidencias obtenidas y en la interpretación de los datos, de modo 
que le permitan construir un nuevo conocimiento. Brinda información, 
estructura y formato para que los estudiantes presenten su informe de 
indagación científica.

Al diseñar estrategias para hacer indagación considera lo siguiente:
Brinda consignas claras para que los estudiantes realicen un plan de 
indagación que tome en cuenta materiales accesibles, de bajo costo, 
que contribuyan al desarrollo sostenible y que permita probar su 
hipótesis. 
Es importante que se determine un procedimiento, que se 
acompañe con imágenes y dibujos.
Asiste a cada equipo de trabajo y pon énfasis en el propósito 
del aprendizaje. Pon ejemplos de procedimientos y busca que 
identifiquen relaciones con la pregunta de indagación.
Para generar y registrar datos e información:
• Orienta la experimentación acorde con el procedimiento del 

diseño descrito en el proceso anterior.
• Organiza los datos en tablas y represéntalas en gráficos

Los estudiantes, articulan capacidades de las competencias al 
desarrollar el proceso de la indagación, dado que requieren 
utilizar técnicas como la observación sistemática para el recojo 
de datos e información, uso de técnicas e instrumentos de 
medición que ayuden a obtener y organizar datos en tablas y 
gráficos para obtener conclusiones.  

Luego, identifica variables: 
Variable independiente. Es la causa para determinar su relación con el fenómeno o fenómenos observados.
Variable dependiente. Es la que medimos para determinar el efecto de la variable independiente.
Variables intervinientes. Son aquellos factores que pueden afectar a la variable dependiente. 
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¿Cómo desarrollamos en el texto escolar la competencia 
Resuelve	problemas	de	forma,	movimiento	y	localización?	
Desarrollar la competencia implica movilizar las siguientes capacidades:

Resuelve	
problemas	
de forma, 
movimiento	y	
localización

Modela objetos con formas geométricas 
y sus transformaciones.

Comunica su comprensión sobre las 
formas y relaciones geométricas.

Usa estrategias y procedimientos para 
orientarse en el espacio.

Argumenta afirmaciones sobre relaciones 
geométricas.

En la actividad se enfatiza para el desarrollo de la competencia Resuelve problemas de forma, movimiento 
y localización, representaciones de las formas geométricas para diseñar planos usando instrumentos, 
estrategias y procedimientos de medida. 

Para el desarrollo de la competencia se propone el 
siguiente proceso:
Comprendemos	 el	 problema; mediante 
preguntas, las cuales se utilizan para generar la 
reflexión sobre lo que solicitan en el problema, e 
identificar y relacionar dimensiones en la realidad 
y en el plano. Esta acción puede desarrollarse de 
manera individual o grupal. 
Ejecutamos	una	estrategia	o	plan	de	solución; 
se define las dimensiones interiores de la casa 
ecológica. Para relacionar las medidas reales con las 
que se representarán en el plano, se toma medidas 
referenciales. En un segundo momento se comparan 
estos valores por división o cociente, también denominado razón 
geométrica. Esta acción permite determinar la escala que se utilizará para 
representar las medidas en el plano.
Se grafica el plano a escala con las dimensiones determinadas y se anotan sus 
dimensiones reales,  mediante operaciones matemáticas se determina 
el área de las superficies reales de la casa ecológica.

En el texto escolar, el Ahora,	 resuelve	 el	 siguiente	 problema, se 
propone como una evidencia, en este caso de la competencia "Resuelve 
problemas de forma, movimiento y localización", para su resolución es 
necesario tener en cuenta el nivel real de desarrollo de las competencias 
de los estudiantes (proceso de diversificación), según ello tomar la 
decisión de que lo desarrollen en los espacios presenciales o a distancia 
asincrónica.
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Aplico lo aprendido. Se propone tareas 
auténticas vinculadas con la problemática 
de la unidad y para evidenciar el desarrollo 
de las competencias:
• Indaga mediante métodos científicos 

para construir sus conocimientos.
• Resuelve problemas de forma, 

movimiento y localización
Con respecto a las listas de cotejo 
propuestas, tomar como referencia lo 
descrito en la página 41 de la presente 
guía.

La actividad 3 de la unidad 3 del texto escolar tiene como 
propósito plantear una propuesta frente a la situación de la unidad 
presentada al inicio y que se puede compartir con los miembros 
de su comunidad. Se desarrollan al menos dos competencias del 
área de Ciencia, Tecnología y Salud, y dos competencias del área 
de Matemática. 
Para movilizar de manera combinada las capacidades de las 
competencias de manera que se logre el propósito de la actividad, 
genera estrategias; por ejemplo: Analiza el texto y dialoga acerca 
del objetivo de desarrollo sostenible 7. Un mismo texto se puede 
utilizar para identificar hechos, datos, situaciones; para analizarla 
o para discutirla, con lo que se amplía su versatilidad como 
recurso didáctico.
Plantea las preguntas para explorar saberes previos acerca del 
tema en cuestión, en este caso, sobre ciudades y comunidades 
sostenibles, e identifique necesidades tecnológicas para su 
comunidad. Aplique estrategias para la modelación del diseño y construcción 
de una casa ecológica.
Genera una estrategia como, por ejemplo, presentar imágenes de viviendas que lleve al estudiante 
a identificar sus características y establecer semejanzas y diferencias que hacen que una vivienda sea 
sostenible y resiliente. Pide que describa su comprensión.
A partir del análisis de las imágenes de la vivienda, pide que identifique elementos clave que le permita 
dar razones del por qué se dice que una vivienda es un sistema termodinámico.
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Propicia la lectura en los estudiantes, usando estrategias para su 
comprensión. Que distingan tipos de materiales considerando 
criterios de sostenibilidad.
Que identifiquen en su vivienda y alrededores, materiales para 
previo a ello, aborde de manera clara lo que es disipación y 
conservación del calor, mencione algunos materiales como 
ejemplos. 
Establezcan diferencias entre conductores y no conductores del 
calor.
¿Cómo desarrollamos en el texto escolar la competencia 
Diseña	y	construye	soluciones	tecnológicas	para	resolver	
problemas	de	su	entorno?	
Desarrollar la competencia implica movilizar las siguientes capacidades:

Diseña	y	
construye	
soluciones	
tecnológicas	
para	resolver	
problemas	de	su	
entorno

Determina una alternativa de solución 
tecnológica.

Diseña la alternativa de solución tecnológica.

Implementa y valida la alternativa de solución 
tecnológica.

Evalúa y comunica el funcionamiento y 
los impactos de su alternativa de solución 
tecnológica.

Para empezar se determina una alternativa de solución tecnológica.
• Detecte un problema que requiera atención y plantea alternativas 

de solución que sean viables, es decir que se pueda realizar en el 
ámbito escolar, aplique conocimientos científico y tecnológico y 
prácticas locales, evalúe su pertinencia para seleccionar una de 
ellas.

Para el Diseño de la alternativa de solución tecnológica:
• Represente con gráfica o esquema la estructura y mecanismo 

de funcionamiento de la solución tecnológica, sigue un 
procedimiento, use el conocimiento científico y tecnológico o 
prácticas locales, teniendo en cuenta los requerimientos y los 
recursos disponibles. Recuerde que estos deben ser accesibles, 
de bajo costo y considere el cuidado ambiental y medidas de 
seguridad.
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Uso	del	 saber	 científico	en	el	diseño	y	 construcción	de	 la	
solución	tecnológica.
Será de utilidad siempre que le permite al estudiante lograr el 
propósito.
Propicie que el aprendizaje sea significativo, que le brinde la 
posibilidad de avanzar en la comprensión de un aspecto o fenómeno 
de la naturaleza.
Recuerda que: Un conocimiento escolar es verificable por el estudiante 
si éste puede contrastarlo de alguna forma en la práctica, es decir en 
situaciones de su contexto, en las que se produzca una aproximación 
real a los aspectos o fenómenos de la realidad en los que se centra el 
aprendizaje en cada caso.
Plantea preguntas que permita al estudiante desarrollar procesos 
cognitivos orientados a la comprensión, análisis, y planteamiento de 
alternativas de solución.
Selecciona material complementario, páginas web de fuentes confiables, 
videos u otros que favorezca el desarrollo de las competencias.

¿Cómo desarrollamos en el texto escolar la competencia 
Resuelve	problemas	de	cantidad?	
Implica movilizar las siguientes capacidades:

Resuelve	problemas	
de cantidad

Traduce cantidades a expresiones numéricas.

Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones.

Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo.

Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones

En el diseño y construcción de una solución tecnológica es necesario evaluar los posibles costos. En ese 
sentido en la unidad 3, después de haber calculado longitudes y áreas en el plano a escala, ahora se 
busca determinar el costo total de los materiales necesarios para construir la vivienda sostenible.
Para realizar la proyección de los costos, se relaciona: 
a. Los materiales/herramientas que se requerirán.
b. La cantidad 
c. Los costos unitarios
Determinar estas cantidades posibilita relacionar los datos y las 
condiciones establecidas para esta finalidad, además de hacer 
uso de expresiones y operaciones numéricas. Además podemos 
observar el uso de tablas para organizar los datos.

Los estudiantes articulan las capacidades de las competencias 
en el diseño de la solución tecnológica, porque deben 
establecer la proyección de costos. En ese sentido, es 
necesario realizar operaciones con números racionales, 
relacionar datos, condiciones y unidades.
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En el texto escolar, el Ahora,	resuelve	el	siguiente	problema, 
se propone como una evidencia, en este caso de la competencia 
"Resuelve problemas de cantidad", por lo que para su resolución 
es necesario tener en cuenta el nivel real de desarrollo de las 
competencias de los estudiantes (proceso de diversificación), 
según ello se toma la decisión de que lo desarrollen en los espacios 
presenciales o a distancia asincrónica.

¿Cómo desarrollamos en el texto escolar la competencia 
“Resuelve	problemas	de	forma,	movimiento	y	localización”?	
Implica movilizar las siguientes capacidades:

Resuelve	
problemas	
de forma, 
movimiento	y	
localización

Modela objetos con formas geométricas 
y sus transformaciones.

Comunica su comprensión sobre las 
formas y relaciones geométricas.

Usa estrategias y procedimientos para 
orientarse en el espacio.

Argumenta afirmaciones sobre relaciones 
geométricas.

Para el desarrollo de la competencia, se empieza identificando y representando datos, a manera de 
complementar su aprendizaje, es posible plantear preguntas, como:
a. ¿Qué formas geométricas identifican en el diseño de la base del panel? Solicitando que describan sus 

características.
b. ¿Qué tipo de triángulos se forman con las piezas AB, BC y AC? para que no solo quede una respuesta 

en función a una clasificación, podemos solicitar la justificación de las respuestas expresando las 
características que lo definen. 

c. ¿Cómo son los triángulos ADB y BDC? ¿Qué elementos tienen en común?
Podemos tambien, proponer su desarrollo de manera grupal.

Estas preguntas exploratorias permiten medir el nivel real en el 
desarrollo de la competencia por parte de los estudiantes. Como 
siguiente paso se brinda la modelación de los triángulos rectángulos 
que se definen a partir de la modelación inicial. A partir de ello, es 
necesario definir sus características, elementos que lo distinguen y 
además de las relaciones que se establecen entre sus lados. 
En un segundo momento, se introduce y se demuestran las relaciones 
métricas en el triángulo rectángulo, enfatizando su uso a partir del 
problema propuesto. Algunas preguntas sugeridas para facilitar la 
comprensión de las relaciones métricas pueden ser: 
¿Qué significado tiene la expresión relaciones métricas? ¿Cuál es su 
utilidad?
¿Qué relaciones métricas es posible utilizar para calcular las medidas 
de las piezas de la estructura de soporte?
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Recuerde que debe propiciar el trabajo en equipo, teniendo en 
cuenta los procedimientos, los responsables, el tiempo asignado y 
las medidas de seguridad acordadas previamente.
Como parte del proceso de implementación y validación de la 
alternativa de solución tecnológica.  Es importante hacerlo de 
acuerdo al diseño y planificación realizada con anterioridad. Ejecute 
el procedimiento o secuencia de pasos de su alternativa de solución 
manipulando materiales, herramientas e instrumentos, considerando 
normas de seguridad. Someter a prueba, significa poner en 
funcionamiento sus partes o etapas.  
Para evaluar y comunicar el funcionamiento y los impactos de su 
alternativa de solución tecnológica, ofrece la oportunidad de revisar 
todos los procedimientos realizados y de comprobar si el funcionamiento 
de su solución tecnológica cumple con los requerimientos establecidos.
Pide que den a conocer cómo con la solución tecnológica se logró responder a las necesidades 
tecnológicas del público objetivo, y que comunique su funcionamiento y analice sus posibles impactos, 
en el ambiente y la sociedad, tanto en su proceso de elaboración como de uso. Usa una lista de cotejo 
para verificar los procesos.

En el uso de propiedades se sugiere de manera grupal o individual 
realizar demostraciones, justificando procedimientos y propiedades 
utilizadas.
En el texto escolar, el Ahora,	 resuelve	 el	 siguiente	 problema, 
se propone como una evidencia, en este caso de la competencia 
"Resuelve problemas de forma, movimiento y localización", por lo 
que para su resolución es necesario tener en cuenta el nivel real 
de desarrollo de las competencias de los estudiantes (proceso de 
diversificación), según ello se toma la decisión de que lo desarrollen 
en los espacios presenciales o a distancia asincrónica.

En la sección Aplico lo aprendido de la presente actividad se 
propone tareas auténticas vinculadas con la problemática de la 
unidad y para evidenciar el desarrollo de las competencias:
• Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los 

seres vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo.
• Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver 

problemas de su entorno.
• Resuelve problemas de cantidad.
• Resuelve problemas de forma, movimiento y localización.
Para esta finalidad es necesario valorar el desarrollo de estas 
competencias mediante el uso de criterios de evaluación, los cuales 
se formulan a partir de los desempeños de grado y estándares de 
aprendizaje, además teniendo en cuenta la situación que se aborda.
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Los criterios de evaluación parten del propósito de aprendizaje pues son el referente específico para 
valorar el nivel de desarrollo de las competencias. Estos criterios se elaboran a partir de los estándares 
y desempeños, los cuales guardan relación con las capacidades de la competencia; además, dichos 
criterios se ajustan a la situación.

Competencia	Se	desenvuelve	de	manera	autónoma	a	través	de	su	motricidad
Se proponen actividades que contribuyen a generar un autoconcepto de la importancia del cuerpo para 
expresar y comunicar ideas, emociones, sentimientos, mediante gestos, posturas en estado estático o en 
movimiento en relación al espacio, el tiempo, los objetos y demás personas de su entorno, para poder 
expresarse y comunicar sus ideas.  

¿Cómo desarrollamos en el texto escolar la competencia 
Resuelve	problemas	de	regularidad,	equivalencia	y	cambio?	
Implica movilizar las siguientes capacidades:

Resuelve	
problemas	de	
regularidad,	
equivalencia	y	
cambio

Traduce datos y condiciones a 
expresiones algebraicas

Comunica su comprensión sobre las 
relaciones algebraicas

Usa estrategias y procedimientos para 
encontrar reglas generales 

Argumenta afirmaciones sobre relaciones 
de cambio y equivalencia

El desarrollo de la competencia Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio, se ejemplifica 
a partir de la Unidad N° 1, actividad 1 del 4.° grado del ciclo avanzado del texto escolar.
Para que el estudiante logre caracterizar equivalencias y generalizar regularidades,podemos plantear 
preguntas complementarías. Por ejemplo:
La producción de semillas en ambos casos, después de 10 o 14 días, ¿Será el doble de pasado los 5 o 7 
días? Justifica tu respuesta. 
En la ejecución de la estrategia o el plan de solución, es necesario relacionar y organizar los datos, para 
ello ofrece la oportunidad de revisar el procedimiento realizado y de verificar, por ejemplo, la regla de 
correspondencia y el planteamiento de afirmaciones. 

Con respecto a las listas de cotejo propuestas, tomar como 
referencia lo descrito en la página 39 de la presente guía.
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En un segundo momento, forma equipos de trabajo e indica 
que harán el rol de investigadores de un laboratorio. Solicita que 
formulen un número inicial de productos transgénicos, para iniciar 
su estudio, luego, que determinen la función que representa la 
reproducción, considerando que esta reproducción se triplica cada 
hora.  
Solicita que revisen la representación gráfica de las funciones, para 
ello indica que empleen los datos de la tabla. Complementa la revisión 
con preguntas, por ejemplo: ¿Qué característica tiene la gráfica? ¿El 
punto (1; 4), es parte de la función? ¿Con cuál de los ejes se intercepta 
cada gráfica? ¿Cuál de las funciones expresa una reproducción más 
rápida? ¿Por qué? 
Si la base de la función g(x) es el doble de la función f(x), entonces, 
¿es verdad o falso que la función g(x) es el doble de f(x)? Solicita, que 
expliquen sus respuestas mediante ejemplos.
Evalúa con participación de los estudiantes las afirmaciones planteadas, 
por ejemplo, mediante preguntas: ¿Estas preguntas, se refiere a las 
variables? ¿A las características de la regla de correspondencia? 
¿Cómo se determinaron las reglas de correspondencia? ¿Qué 
relaciones se establecieron?, entre otras.
En el texto escolar, el Ahora,	resuelve	el	siguiente	problema, se 
propone como evidencia, en este caso de la competencia "Resuelve 
problemas de regularidad, equivalencia y cambio", por lo que para su 
resolución es necesario tener en cuenta el nivel real de desarrollo de 
las competencias de los estudiantes (proceso de diversificación), 
según ello se toma la decisión de que lo desarrollen en los 
espacios presenciales o a distancia asincrónica.

 A partir de ejemplos complementarios, solicita que: 
•  Identifiquen la variable independiente (x) y dependiente (y).
•  Consulta, ¿Cómo podemos representar estas relaciones? 
•  Solicita que completen tablas en función a las variables de la 

función, relacionando datos y condiciones de los problemas 
planteados.

Basado en estas acciones previas, solicita que describan las 
características de la función exponencial. Algunas ideas para describir 
pueden ser: 
• Ubicación de la variable independiente, 
• Operaciones que se involucra en la función.
• Características de la base (es entero o fracción).

Con respecto a las lista de cotejo propuesta, tomar como 
referencia lo descrito en la página 39 de la presente guía.
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4.3.	Orientaciones	para	el	uso	del	texto	escolar	en	el	Campo	de	Humanidades

4.3.1.	Articulación	de	las	competencias	en	el	Campo	de	Humanidades	
La unidad se organiza en torno a una situación significativa y consta de tres actividades interrelacionadas. En 
cada una, se desarrollan de manera articulada competencias de las áreas de Desarrollo Personal y Ciudadano 
(DPC) y Comunicación. Además, al finalizar cada actividad, se incluye la propuesta ExpresoArte, una sección 
destinada a trabajar competencias del área de Arte y Cultura, que se alinea con la situación significativa.
La articulación de diferentes competencias de estas áreas curriculares permite que los productos de las 
actividades 1 y 2 sirvan como base para elaborar la evidencia final, presentada al concluir la actividad 3.                  
A continuación, se muestra un esquema ilustrativo.

Actividad	1
Explicamos la 

organización del 
espacio geográfico

Gestiona 
responsablemente el 
espacio y el ambiente

Lee diversos tipos de 
textos escritos en su 

lengua materna
Situacion 

significativa (reto)

Actividad	2
Explicamos la 

historia de nuestro 
territorio

Construye 
interpretaciones 

históricas

Escribe diversos 
tipos de textos en su 

lengua materna

Actividad	3
Promovemos el 

cuidado del espacio 
geográfico

Se comunica oralmente 
en su lengua materna

Construye 
interpretaciones históricas

Gestiona 
responsablemente el 
espacio y el ambiente

Producto de la 
actividad 1

Producto de la 
actividad 2

Producto de la 
actividad 3 (evidencia 

de la unidad)

Leyenda
DPC

Comunicación

Arte y Cultura

4.3.2.	Uso	del	texto	escolar	en	el	Campo	de	Humanidades
a.	 Abordaje	de	la	situación	significativa

Cada unidad del texto escolar de Humanidades comienza con una 
situación	 significativa, vinculada a temas como: la identidad, el 
bien común, el cuidado del ambiente, la ciudadanía, los derechos, la 
convivencia democrática, la discriminación, el emprendimiento, entre 
otros.
El personaje principal de las situaciones significativas es un 
estudiante de un CEBA que enfrenta un problema personal, familiar o 
comunitario. Este personaje se menciona a lo largo de las actividades 
para guiar el desarrollo de las competencias propuestas. Para ello, 
se describe cómo vive el conflicto, sus emociones y pensamientos, 
cómo lo enfrenta y las interacciones con su entorno.
La situación termina planteando una pregunta que enuncia un 
reto o desafío que posibilita la movilización de las capacidades 
(recursos) de las competencias de los estudiantes de manera integrada a lo 
largo de las tres actividades, dando respuesta al mismo con evidencias.
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Recomendaciones:

¿Cómo	abordar	la	situación	significativa?

Lee la situación significativa con tus estudiantes, dialoga con ellos sobre la problemática o potencialidad 
presentada y plantéales las siguientes preguntas: 
•  ¿Cuál es el problema o potencialidad que se plantea en la situación significativa? 
•  ¿Lo que le acontece al estudiante en la situación significativa se relaciona con tu experiencia de vida? 

¿Cómo? ¿Tienes las mismas preguntas y preocupaciones? ¿Cuáles?
•  ¿Ese problema o potencialidad también está presente en tu entorno familiar o en tu comunidad?
•  Si te pusieras en lugar del estudiante de la situación significativa, ¿cómo escribirías la situación? 

¿sientes que es necesario afrontar el reto propuesto?
Es importante que el estudiante reconozca el problema de la situación significativa en su entorno 
personal, familiar, comunidad, país o el mundo, ya que eso propicia que comprenda por qué debe de 
afrontarlo, movilice sus competencias y se comprometa con su solución. 

Luego de lo propuesto para abordar la situación significativa, recuerda seguir las 
recomendaciones de la página 27 para que el estudiante comprenda la relación  entre 
el reto, la evidencia y el propósito de aprendizaje y el vinculo con  las actividades y 
su propósito de aprendizaje. Ahora verás cómo abordar el propósito de las actividad 
y propiciar su uso.

b.	Revisión	y	análisis	del	propósito	de	la	actividad
Cada actividad comienza con un propósito, expresado en ¿Qué aprenderemos?, el cual se relaciona 
directamente con el propósito de la unidad. Este propósito hace visibles las competencias que se movilizan 
e integran en la actividad. 
Por ejemplo, en la unidad 3, de 2.° grado, el propósito de la unidad es: A promover el cuidado del espacio 
geográfico de nuestra comunidad a partir de la explicación de la organización del espacio geográfico y su 
historia, basado en el análisis de fuentes confiables, para promover el bien común. (p. 89 del texto Aprendo 
con autonomía 2). Al respecto, la primera actividad presenta el siguiente propósito:

Gestiona 
responsablemente el 
espacio y el ambiente

Lee diversos tipos de 
texto en su lengua 

materna
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Al leer el propósito de esta actividad, se identifica que habrá dos competencias que se articularán. Esto también 
se puede corroborar con los criterios de autoevaluación propuestos en la sección Evalúo mis aprendizajes de 
dicha actividad (p.101 del texto Aprendo con autonomía 2).
Recomendaciones:

¿Cómo	abordar	el	propósito	de	cada	actividad	y	propiciar	su	uso?

• Al iniciar cada actividad, junto con tus estudiantes, revisa el propósito e identifica las competencias 
que se movilizan. Recuérdales que lo que se evalúan son las competencias y que por tanto deben 
conocerlas. Tomate un tiempo para presentarles las competencias y sus capacidades, explícales en 
qué consiste cada una de ellas, solo si las conocen podrán identificar lo que se propone en el texto 
escolar para su desarrollo.

•  Revisa con tus estudiantes las tablas de autoevaluación y establece relación con el propósito de 
aprendizaje antes de iniciar cada actividad.

•  Coméntales que en el propósito se anuncia el producto que evidenciará lo aprendido y que este será 
valorado con los criterios de evaluación de la sección Evalúo mis aprendizajes. 

•  Recuerda diversificar el propósito de ser necesario en atención al contexto y las características de tus 
estudiantes. Esa diversificación afecta también los criterios de evaluación, por tanto también deben 
diversificarse.

En el texto escolar, después del ¿Qué aprenderé?, encontrarás una invitación a 
revisar toda la actividad considerando las preguntas del Aprendizaje autónomo. No 
olvides realizar este proceso según lo indicado en el capítulo 3: Orientaciones para 
favorecer el aprendizaje autónomo. Luego de ella, se inicia con el desarrollo de las 
tres partes que tiene toda actividad en el Campo de Humanidades: Iniciamos la 
actividad, Construimos nuestros aprendizajes y Aplico lo aprendido. A continuación, 
identifica cómo abordar cada parte y cómo usar lo propuesto en el texto.

c.	 Abordaje	de	"Iniciamos	la	actividad"
En esta parte, se presentan imágenes o textos que permiten introducir el problema presentado en la situación 
significativa. Por ejemplo, puedes ver la p. 90 y 14 del texto Aprendo con Autonomía 2 y 3, respectivamente.
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Para abordar esta parte de la actividad es necesario que:  
•  comprendas el énfasis que tiene la actividad, pues puedes encontrar que las tres actividades inician con 

imágenes o con textos, sin embargo, no son lo mismo, cada una tiene un énfasis distinto y es en ese 
sentido que se plantean las preguntas:

Número	de	la	
actividad Propósito	de	Iniciamos	la	actividad

1 Recojo de saberes previos

2 Procesamiento de información y construcción del conocimiento

3 Transferencia y aplicación

•  reconozcas que no se trata de observar o leer y responder preguntas, sino que debes de planificar su 
desarrollo usando diversas estrategias, pues las preguntas propician el desarrollo de las competencias.                                                                                                       

Veamos el "Iniciamos la actividad" de las 3 actividades de la unidad 3 de 2.° grado (ver p. 90, 102 y 114 del 
texto Aprendo con Autonomía 2).

Actividad	1:	Explicamos	la	organización	del	espacio	geográfico

En la primera actividad (énfasis recojo de saberes previos) se pide al estudiante 
observar imágenes, describir, comparar y explicar. Estos procesos están en 
relación con el desarrollo de la competencia Gestiona	responsablemente	el	
espacio	y	el	ambiente, pues permite recoger sus saberes previos sobre  las 
transformaciones del espacio geográfico a partir del reconocimiento de los 
elementos naturales y sociales que los componen.

Observar

Describir

Comparar

Explicar
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Actividad	2:	Explicamos	la	historia	de	nuestro	territorio
En	la	segunda	actividad	(énfasis	en	el	procesamiento	de	
información	y	construcción	del	conocimiento) se pide 
al estudiante que observe y realice un análisis respecto de los 
cambios y permanencias que se evidencian en las imágenes 
de manera que pueda elaborar una explicación de las actuales 
características del territorio de su comunidad precisando sus 
repercusiones en la cultura y territorio actual.

En	la	tercera	actividad	(énfasis	en	la	transferencia	o	
aplicación) se presenta un texto e imágenes, se formulan 
preguntas que conectan con lo trabajado en la anterior 
actividad y con ese análisis se le pide al estudiante que compare 
(semejanzas y diferencias) entre estas imágenes y las actuales 
características de su comunidad. Con ello, se le plantea una 
pregunta que favorezca la transferencia y aplicación: ¿Por qué 
debemos promover el cuidado de nuestro espacio geográfico? 
¿De qué manera podemos llevarlo a cabo?

Observar

Analizar

Elaborar	
una	

explicación

Observar

Analizar

Comparar

Elabora	una	
propuesta

Por lo ejemplificado, entiéndase, el sentido y la importancia que tienen las preguntas que se plantean en esta 
parte de la actividad, las mismas que están en relación con el propósito de aprendizaje de cada actividad. 
Para desarrollar Iniciamos	la	actividad, se brindan las siguientes estrategias:

¿Cómo	desarrollar	el	Iniciamos	la	actividad?

Modelamiento
•  Si son imágenes, lleva al aula algunas similares a las del texto, pero de mayor tamaño para realizar con 

los estudiantes el proceso solicitado, por ejemplo: al describir elige las características, resalta cualidades 
y detalles relevantes de lo que se observa; al comparar, señala semejanzas y diferencias respecto de la 
misma característica o cualidad y; al explicar diferencia ejemplos, conceptos y argumentos. Luego de 
la modelación pídeles que realicen lo propuesto en el material. 

•  Si son textos, realiza la lectura con ellos, observa y registra los problemas que presentan para 
comprender y abordar las preguntas o acciones solicitadas. Esto te permitirá tomar decisiones sobre 
lo que pueden hacer a distancia y de manera presencial hasta fortalecer sus competencias.
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d.	Abordaje	de	"Construimos	nuestro	aprendizaje"
Esta es la parte de la actividad con mayor extensión. En ella se propicia el desarrollo de las competencias de 
manera articulada. 
Una vez seleccionadas las competencias, la distribución de ellas en las actividades responde al modo en el 
que se pueden combinar las capacidades (recursos) de las competencias para afrontar la situación según 
el énfasis que tiene cada actividad. En el caso de las competencias asociadas al área de DPC, en algunos 
casos, se ha propiciado su desarrollo en una actividad y en otros casos ese desarrollo se ha extendido a 
dos actividades o el desarrollo de la competencia se ha completado en dos unidades, como es el caso 
de las competencias Convive	 y	 participa	 democráticamente	 en	 la	 búsqueda	 del	 bien	 común y 
Construye	su	 identidad que, a diferencia de las otras tres competencias del área, tienen capacidades 
que no necesariamente responden a un proceso ordenado de una a otra sino que pueden abordarse 
indistintamente en cualquier orden y que se evidencian más en actuaciones que en productos (esto lo 
comprenderás mejor cuando presentemos cómo se propicia su desarrollo en el texto escolar). En el caso de 
las competencias asociadas al área de Comunicación, las tres se desarrollan en cada unidad, una en cada 
actividad.

A continuación, se presenta la segunda parte de las actividades en el campo de 
humanidades: Construimos nuestro aprendizaje. A través de diferentes ejemplos, 
correspondientes a las actividades de los textos escolares, se explicará cómo se 
articulan las competencias asociadas a las áreas de Comunicación y DPC. Asimismo, 
se brindarán recomendaciones y estrategias.

Diversas	maneras	de	organización
Se recomienda que en atención a las características y necesidades de tus estudiantes, establezcas una 
o diversas formas para organizar su trabajo. Por ejemplo: trabajo	en	pares (que posibilite el paso a 
una Zona de Desarrollo Próximo - ZDP) trabajo	en	grupos	(cuando se solicite comparar, explicar, 
etc.) y trabajo	individual	que se complemente con espacios para la socialización de lo trabajado 
para que cada estudiante compare y amplíe su respuesta.

Recojo	de	experiencia	de	vida	o	de	su	entorno	cercano
• Pide a los estudiantes que apliquen las preguntas o acciones propuestas en el texto, a su vida 

personal, familiar o comunidad. Cuanta más conexión tengan con el problema de la situación, 
movilizarán mejor los recursos de las competencias.

• Puedes recurrir a la narración de experiencias o casos relacionados con lo propuesto en las 
imágenes o textos. Estos son ilustrativos y refuerzan la motivación de los estudiantes.
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Recomendaciones:

¿Cómo	usar	el	docente	dinamizador	en	el	desarrollo	de	las	actividades?

• Recuerda que a diferencia de otros textos donde hay tareas que se inician y terminan, aquí se realiza 
una "pausa", a través del personaje dinamizador, para apropiarnos del proceso, comprenderlo y 
continuarlo. 

• Usa el personaje dinamizador como	aquella	 voz	que	orienta	en el proceso. Sin embargo, no 
reemplaza tu rol. Por ello, conoce la dinámica de la actividad para saber cuándo y cómo intervenir.

• Usa el personaje dinamizador como una posibilidad	para	elegir	qué acciones las va a realizar el 
estudiante de manera presencial y cuales, a distancia, esto previo conocimiento de las características 
de tus estudiantes y del nivel de desarrollo de sus competencias.

Ahora, a través de un ejemplo, verás cómo se desarrolla la competencia de lectura 
y su articulación con las competencias de DPC.

La competencia Lee	diversos	tipos	de	textos	escritos	en	su	lengua	materna puede articularse con las 5 
competencias de DPC. 
Esa articulación se realiza de dos formas:
•  A través del desarrollo de un proceso	de	lectura	(antes, durante y después) sobre un texto que aborda 

algún tópico vinculado al desarrollo personal y al ejercicio de la ciudadanía. 
•  A través del ícono Estrategia	para	la	comprensión	que orienta o brinda estrategias para desarrollar la 

comprensión de los textos.
Veamos un ejemplo de esta articulación en la actividad 1 de la unidad 3 de 2.° grado.
En esa actividad (p.91 y 92 del texto Aprendo con autonomía 2), vemos que la intencionalidad de la lectura 
está en desarrollar un proceso de comprensión de un concepto primordial en la actividad (espacio geográfico), 
así como la explicación del espacio geográfico de la comunidad. Es decir, se movilizan las capacidades de Lee 
diversos tipos de textos escritos en su lengua materna y de Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente.

A lo largo del Construimos	nuestros	aprendizajes encontrarás 
un personaje dinamizador. Su función es orientar la secuencia 
de la actividad, indicar qué hicimos, qué haremos, así como brindar 
algunas conclusiones. En algunos casos menciona al personaje 
de la situación significativa (estudiante del CEBA) con la intención 
de modelar el proceso de desarrollo de sus competencias 
reflejadas en sus búsquedas, preguntas, conclusiones, etc. 



57

Guía para el uso del texto escolar 
Aprendo con autonomía

La lectura y otras competencias comunicativas buscan que el estudiante sepa hacer y actuar con palabras o 
textos, orales y escritos, a fin de construir conocimiento en interacción con otros. En este caso, estarían en función 
de construir un conocimiento que permita la explicación del espacio geográfico. Para ello, la secuencia que se 
propone en el texto requiere generar oportunidades en donde se puedan combinar los recursos (capacidades) 
de las competencias en cuestión:

Lee	diferentes	tipos	de	textos	escritos	en	su	
lengua	materna

Gestiona	responsablemente	el	espacio	y	el	
ambiente

•  Obtiene información del texto escrito.
•  Infiere e interpreta información del texto.
•  Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 

contexto del texto.

• Comprende las relaciones entre los elementos 
naturales y sociales.

•  Maneja fuentes de información para comprender 
el espacio geográfico y el ambiente

Al revisarse esta secuencia, notamos que la lectura inicia con preguntas que se anticipan antes de leer el texto 
para reconocer cuáles son los saberes previos sobre lo que conoce del espacio geográfico. Los saberes previos 
son importantes, pero es necesario ampliarlos y reevaluarlos con información de fuentes confiables. Ante ello, 
surge la necesidad de buscar y manejar la información en otros textos. 

Para fortalecer este momento “antes	de	la	lectura”,	se brindan las siguientes estrategias:
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¿Qué	estrategias	se	pueden	emplear	antes	de	la	lectura	con	el	texto	escolar?

Explorar	saberes	previos	y	vocabulario
Antes de la lectura, se suele proponer preguntas para activar los saberes previos sobre el tema o un 
concepto central de la actividad. Por ejemplo, un necesidad de aprendizaje es el vocabulario de los textos 
a los cuales se enfrentarán. Para ello, se formulan preguntas en torno a una palabra o palabras relevantes 
en el aprendizaje (y que el texto ayudará en ello) y se busca que formulen una primera definición a partir 
de sus saberes sobre esos términos. Por ejemplo, se puede utilizar:
•  ¿Qué saben sobre la palabra _______?
•  ¿Qué creen que significa?
•  ¿Existen otras palabras que signifiquen lo mismo?
•  ¿Qué quisieran saber sobre esa palabra?

Estrategia	SQA
Antes de la lectura, se comparte una tabla de la siguiente manera y se responde las dos primeras 
preguntas (qué sé y qué quiero saber).

S
¿Qué	sé	del	tema?

Q
¿Qué	quiero	saber?

A
¿Qué	aprendí?

• Me contaron…
• He leído que…
• Etc.

• Quiero saber sobre… 
• Voy a aprender a…

•  Aprendí a/ que…

Esta columna busca que los 
estudiantes escriban con 

sus propias palabras lo que 
aprendieron con la lectura.

Esta columna pretende 
que los estudiantes 
autodeterminen sus 

propósitos de lectura.

Esta columna permite 
recoger los conocimientos 
previos sobre el tema que 

leerán.

Con ambas estrategias, los estudiantes podrán contrastar sus conocimientos con las del texto después 
de la lectura.
Fuente: Ucelli, P. (2023). Hablar más para comprender mejor: Estrategias didácticas de apoyo a la lectura de estudio. En 
Bustamante, G. y Ucelli, P, Curso de Actualización en Didáctica Específica para orientar la Lectura de Estudio. PUCP.

A través de estas estrategias se refuerza el propósito de la lectura. Luego, se inicia la lectura del texto, para 
fortalecer este momento “durante	la	lectura"	puedes apoyarte en las siguientes estrategias:

¿Cómo	desarrollar	el	antes	de	la	lectura	con	el	texto	escolar?

Modelamiento	metacognitivo
Un método para la enseñanza de estrategias de aprendizaje es el modelamiento metacognitivo, ya que 
implica que el docente explicite en voz alta a los estudiantes las dificultades y exigencias que demanda 
la tarea de lectura, así como las decisiones para llegar a resolverla de manera eficaz (Cornejo, 2002). Este 
método no implica brindar al estudiante un modelo para que lo replique, sino que considera tres fases 
que conducen al pensamiento reflexivo y desarrollo autónomo de la tarea.
Por ejemplo, antes de una tarea de lectura de un texto expositivo, que suele ser común en diferentes 
disciplinas asociadas a DPC, CTS y Matemáticas, se puede modelar cómo aplicar ciertas estrategias con 
las cuales se inicia una lectura, como se presenta a continuación:
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•  Muestre cómo activa sus conocimientos previos en relación al tema del texto a través de preguntas.
•  Analice qué información y otros recursos (como imágenes) que manifiesta su texto y diga en voz alta 

lo que observa y piense sobre estos. 
•  Realice una lluvia de ideas sobre lo que puede tratar el texto explicando por qué las coloca.
•  Inicie su lectura y, luego de releer, identifique y subraya aquellas frases o palabras relevantes que 

facilitan la construcción de la idea principal.
•  Redacte la idea principal al lado de cada párrafo explicando por qué refleja lo que se lee en este.
El propósito de explicar cada acción delante de sus estudiantes es con el fin de que ellos puedan ser 
capaces de realizarlas posteriormente.

Para el “después	de	 la	 lectura”, se proponen diversas preguntas para asegurar los diferentes niveles de 
comprensión (literal, inferencial y crítico) los cuales pueden realizarse de manera individual o a través de 
estrategias dialógicas y de reflexión sobre lo comprendido con las que los estudiantes puedan afirmar, contrastar, 
y reflexionar sobre el tema leído.
En este caso, en el texto escolar se proponen preguntas vinculadas a obtener información del texto escrito. 

Hay otras preguntas que buscan que el estudiante infiera e interprete información del texto, por ejemplo:
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Y hay otras preguntas que buscan que el estudiante reflexione y evalúe la forma, el contenido y el contexto del 
texto.

Todas estas preguntas se vinculan con las capacidades de Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua 
materna. Para fortalecerlas, puede aplicar estas estrategias:

¿Cómo	desarrollar	el	después	de	la	lectura	con	el	texto	escolar?

Estrategia	SQA
Después de leer, se proponen otras preguntas para analizar la información leída en torno al término 
cuestionado al inicio de la lectura y así buscar “expandir” el conocimiento previo que se tenía como:
•  ¿Qué información nueva has aprendido? (definición, características, causas, u otra información que 

sea abordada en el texto leído)
•  ¿Qué ideas se relacionan o no con lo que sabías de la palabra ______?
•  ¿Cómo podemos organizar la información sobre la palabra ______?
Para fortalecer esa ampliación de dicho conocimiento, se puede dar soporte con la elaboración de 
organizadores gráficos y, especialmente, con una discusión en clase en el que se use las palabras 
aprendidas.
Al finalizar, se invita a los estudiantes a completar la última columna (qué aprendí) de la tabla.
Fuente: Ucelli, P. (2023). Hablar más para comprender mejor: Estrategias didácticas de apoyo a la lectura de estudio. En 
Bustamante, G. y Ucelli, P, Curso de Actualización en Didáctica Específica para orientar la Lectura de Estudio. PUCP.

¿Cómo	desarrollar	el	después	de	la	lectura	con	el	texto	escolar?

Generar	conversaciones	extendidas	o	discusiones
Las discusiones ayudan en el proceso de comprensión de un texto. ¿Cómo generar estas discusiones en 
el aula? Al respecto, se recomienda las siguientes acciones:
• Formule una pregunta abierta que permita discutir diferentes respuestas posibles y contrastar 

diferentes perspectivas, cercanas u opuestas.
• Trabaje primero una discusión en grupos pequeños en la que los estudiantes elaboren una opinión 

fundamentada a partir de las ideas del texto leído con otras provenientes de su experiencia personal.
• Dé un tiempo límite para la elaboración de su opinión, la cual se discutirá con el resto de la clase.
• Retome la discusión con toda la clase recordando la pregunta abierta propuesta.
• Explique la dinámica que tendrá la discusión y la forma en la que se realizará las participaciones.
• Durante la discusión, será relevante emplear preguntas que faciliten el intercambio de ideas como:

- Para ampliar una idea: ¿puedes decir más sobre eso?, ¿qué quisiste decir con esa idea?, ¿puedes 
dar un ejemplo de ello?

- Para aclarar: Entonces, de acuerdo con lo que señalas, ¿estás diciendo…? (La intención es que sea 
el propio estudiante quien complete la frase).
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Como se observa, el proceso de lectura es multiestratégico y considera diferentes niveles de comprensión. Al 
observarse este proceso con los criterios, notamos que hay coherencia entre estos y que son observables para 
los propios estudiantes. Asimismo, a lo largo de las preguntas, no solo se busca que el estudiante logre diferentes 
niveles de comprensión, sino que maneje información para comprender el espacio geográfico, que es una 
capacidad de la competencia Gestiona responsablemente el 
espacio y el ambiente.
Cabe precisar que, si bien en las actividades en las que 
interviene la competencia Lee diversos tipos de textos 
escritos en su lengua materna hay un proceso pauteado para 
el antes, durante y después, hay otros textos propuestos 
en la secuencia de las actividades, los cuales pueden 
desarrollarse con apoyo del ícono de Estrategias para la 
comprensión, que es una manera en la que encontrarás 
sugerencias para seguir desarrollando la competencia. 

Lo que acabas de leer, si bien es un ejemplo concreto, es la manera en la que se 
propicia el desarrollo de la competencia Lee en todos los grados teniendo presente 
el nivel del estándar. Ahora, aprovechando lo ejemplificado presentaremos cómo en 
el texto se propicia el desarrollo de la competencia Gestiona	responsablemente	
el	espacio	y	el	ambiente	(GREA) y cómo se articula con la competencia Convive	
y	participa	democráticamente	en	la	búsqueda	del	bien	común.

Se propicia el desarrollo de la competencia GREA en la unidad 2 de todos los grados por su relación con el 
ámbito Ambiente y salud y solo en 2.° grado se vuelve a movilizar esta competencia en la unidad 3 por el 
acento en el territorio que tiene esa unidad.
Para propiciar su desarrollo en las diversas actividades del texto escolar, se han propuesto pasos ya sea en 
un esquema o marcados en los títulos de la secuencia de la actividad. Estos pasos están relacionados con las 
capacidades de la competencia para lograr afrontar el reto propuesto en la situación significativa, el propósito 
de aprendizaje y los criterios de evaluación. Dentro de una unidad, la competencia GREA se desarrolla en dos 
actividades: la primera y la tercera, esto en atención al énfasis de las actividades y a la tercera capacidad (Genera 
acciones para preservar el ambiente local y global) que se complementa con la quinta capacidad (Participa en 
acciones que promueven el bienestar común) de la competencia Convive	y	participa	democráticamente	
en	la	búsqueda	del	bien	común.

- Para solicitar una evidencia: ¿en qué te fundamentas para afirmar esa idea?, ¿cómo llegaste a esa 
conclusión?, ¿por qué lo considera así?

- Para explicar lo que otra persona dijo: ¿quién puede explicar lo que ha dicho su compañero/a?
- Para contraejemplificar: ¿cómo encaja esa idea con el ejemplo de tu compañera/o?, ¿cómo sería 

en caso fuese otro contexto?
- Para señalar y explicar el acuerdo o el desacuerdo: ¿estás de acuerdo con lo que dijo tu 

compañero/a?, ¿por qué?
•  Propón el desarrollo de una evidencia que refleje los acuerdos o conclusiones obtenidas a partir de 

la discusión realizada (por ejemplo, en el texto escolar, se propone la elaboración de un acta para dar 
cuenta de ello). 

Fuente: Ucelli, P. (2023). Hablar más para comprender mejor: Estrategias didácticas de apoyo a la lectura de estudio. En 
Bustamante, G. y Ucelli, P, Curso de Actualización en Didáctica Específica para orientar la Lectura de Estudio. PUCP.
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Observa el siguiente ejemplo tomado de la unidad 3 de 2.° grado. 

En algunas unidades, no aparecen las capacidades de manera tan explícita, pero si usted y los estudiantes 
conocen de que trata cada una de ellas, la van a identificar en el proceso de desarrollo y en los criterios de 
evaluación. Te invitamos a observar el ejemplo tomado de la unidad 2 de 4.° grado en el que se colocan pasos 
a la tercera capacidad.

Capacidades
•  Comprende las relaciones entre los 

elementos naturales y sociales
•  Maneja fuentes de información para 

comprender el espacio geográfico y 
el ambiente

•  Genera acciones para preservar el 
ambiente local y global

Vínculo con la competencia Convive 
y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común.

Capacidades
• Comprende las relaciones entre los 

elementos naturales y sociales
•  Maneja fuentes de información para 

comprender el espacio geográfico y el 
ambiente

• Genera acciones para preservar el 
ambiente local y global
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La competencia GREA busca que el estudiante tome decisiones que contribuyan a la satisfacción de las 
necesidades desde una posición crítica y una perspectiva de desarrollo sostenible, es decir, sin poner en 
riesgo a las generaciones futuras. También, busca que participe en acciones de mitigación y adaptación al 
cambio climático y de disminución de la vulnerabilidad de la sociedad frente a distintos desastres. Supone 
comprender que el espacio es una construcción social dinámica, es decir, un espacio de interacción entre 
elementos naturales y sociales que se va transformando a lo largo del tiempo y donde el ser humano 
cumple un rol fundamental. (CNEB, p.112)

Recomendaciones

¿Cómo	usar	los	pasos	para	propiciar	el	desarrollo	de	las	competencias?

Los pasos son la forma recurrente en la que el área de DPC presenta la movilización de las competencias 
y sus capacidades. Por ello:
•  Es necesario que, al ubicar los esquemas de los pasos, junto con sus estudiantes establezcan la relación 

con las capacidades y los criterios de evaluación de dicha competencia.
•  Ponga a disposición de los estudiantes algunas partes del Currículo Nacional, en el que se detalle en 

qué consiste cada competencia y sus capacidades y dialogue con ellos al respecto ayudándoles a 
comprender lo que deben lograr.

•  Si el esquema de pasos propuesto en algunas actividades es complejo y necesita disminuir la 
complejidad o subdividir los pasos en atención a las características de los estudiantes o al nivel 
de desarrollo de la competencia puede hacerlo. Para ello, considere los niveles del estándar y los 
desempeños del programa curricular con los cuales se han formulado los criterios de evaluación.

A continuación, se presenta cómo se propicia el desarrollo de la competencia 
GREA, poniendo en realce la manera en la que se movilizan sus capacidades en el 
texto escolar. El identificar esos recursos (capacidades) permitirá que los reconozcas 
cuando se articule y complemente con la competencia Convive en la unidad 2 de 
todos los grados.

Para propiciar el desarrollo de la competencia GREA en tus estudiantes, tienes que saber que ella se sustenta 
en el enfoque de “Ciudadanía activa”. Esto te reta a promover que todos asuman su rol como ciudadanos con 
derechos y deberes y tomen decisiones con el propósito de mejorar su calidad de vida y generen acciones que 
propicien el bien común. Por tanto, la centralidad de la competencia está en la manera en la que el estudiante 
sustenta y toma decisiones, que contribuyan a la satisfacción de sus necesidades desde una posición crítica y 
una perspectiva de desarrollo sostenible, es decir, sin poner en riesgo a las generaciones futuras. 
Para que esa toma de decisiones se sustente y termine en acciones que preserven el ambiente es importante 
que el estudiante reconozca principalmente los elementos naturales, sociales y económicos de su espacio 
geográfico y la interrelación entre ellos.
Que comprenda que sus acciones, omisiones y 
decisiones repercuten no solo en el ambiente 
en el que vive, sino que también afecta su 
calidad de vida. Por ello, en el texto escolar se 
proponen textos, imágenes y acciones para 
que el estudiante se dé cuenta de los cambios 
en el ambiente y el espacio geográfico y sea 
consciente de su intervención en ellos. 
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Acciones como estas favorecen la movilización de la capacidad: 

Comprende	las	relaciones	entre	los	elementos	naturales	y	sociales:	es explicar las dinámicas y 
transformaciones del espacio geográfico y el ambiente, a partir del reconocimiento de los elementos 
naturales y sociales que los componen, así como de las interacciones que se dan entre ambos a escala 
local, nacional o global. (CNEB p. 112)

La movilización de esta capacidad se realiza considerando la complejidad y gradualidad del estándar de la 
competencia. Por ello, se relaciona con eventos distintos como: desastres, problemas ambientales y territoriales, 
conflictos socioambientales, el cambio climático etc. Si Ud. desea incorporar otros contenidos debe de hacerlo 
considerando el propósito de la unidad y estableciendo relación con los criterios de evaluación.
Veamos dos ejemplos: uno corresponde a la unidad 2 de 2.° grado (p. 54, Aprendo con autonomía 2) y el otro 
corresponde a la unidad 2 de 3.° grado (p. 56, Aprendo con autonomía 3).

Con la finalidad de que los estudiantes comprendan las relaciones entre los elementos naturales y sociales, es 
importante que les proponga acciones que les permitan:
•  Reconocer los elementos naturales y sociales, así como su interacción
•  Explicar que las decisiones o acciones de los actores sociales transforman el espacio geográfico (local, 

nacional y global)
•  Describir y explicar los cambios que ocurren en el espacio geográfico
•  Reconocer la importancia del espacio geográfico para el desarrollo de la sociedad
Identificados los elementos que componen el espacio geográfico y comprendiendo su interrelación, es necesario 
que el estudiante indague sobre los problemas, sus dimensiones, los cambios, las causas y las consecuencias, 
etc. que afectan de diversas maneras, la organización del espacio geográfico, el ambiente y la vida de las 
personas. Por ello, se propicia el uso de diversas herramientas: sociocultural (entrevista oral), cartográficas, 
digitales, cuadros y gráficos estadísticos, etc. que permiten ubicar, orientar, representar e interpretar los distintos 
elementos del espacio geográfico. Esto evidencia la movilización de la capacidad: 

Maneja	fuentes	de	información	para	comprender	el	espacio	geográfico	y	el	ambiente: es usar 
distintas fuentes: georreferenciadas, cartográficas, fotográficas e imágenes diversas, cuadros y gráficos 
estadísticos, entre otros, para analizar el espacio geográfico y el ambiente, orientarse, desplazarse y 
radicar en él. (CNEB p. 112)
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Veamos algunos ejemplos: uno corresponde a la unidad 2 de 3.° grado (p. 66, Aprendo con autonomía 3), otro 
corresponde a la unidad 2 de 1.° grado (p. 54, Aprendo con autonomía 1) y uno está en la unidad 2 de 2.° grado 
(p. 59 de Aprendo con autonomía 2).

El manejo de las diversas fuentes y herramientas posibilita que el estudiante comprenda que 
un problema ambiental o territorial o una situación de riesgo 
de desastre o un conflicto socioambiental, etc. 
puede ser analizado desde distintas dimensiones 
(económicas, sociales, culturales, políticas, etc.) 
es decir es multidimensional, por tanto, tiene 
múltiples causas (multicausal) y tiene múltiple 
escalaridad (local, regional, nacional, mundial).
Cuando el estudiante comprende todo este proceso 
entonces puede explicar los cambios y permanencias 
en el espacio geográfico a diversas escalas, 
comparar causas y consecuencias y comprender 
la multicausalidad de las diversas situaciones o 
problemas, así como sus múltiples dimensiones y estar 
preparado para proponer medidas de prevención, 
alternativas que promuevan la sostenibilidad del 
ambiente, la mitigación y adaptación al cambio 
climático y la prevención de riesgo de desastres. Allí, se 
está favoreciendo la movilización de la capacidad:

Genera	acciones	para	preservar	el	ambiente	local	y	global: es proponer y poner en práctica acciones 
orientadas al cuidado del ambiente, a contribuir a la mitigación y adaptación al cambio climático, y a la 
prevención de situaciones de riesgo de desastre. Esto supone analizar el impacto de las problemáticas 
ambientales y territoriales en la vida de las personas.
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Veamos algunos ejemplos, los cuales provienen de la actividad 3 de la unidad 2 de 1.° grado (p.84, Aprendo con 
autonomía 1), de 2.° grado (p. 81, Aprendo con autonomía 2) y de 3.° grado (p. 83 de Aprendo con autonomía 
3).

Estas acciones que se generan para preservar el ambiente local y global, si bien se concretizan en la tercera 
actividad, se han venido generando desde la primera actividad, donde se va haciendo un listado de acciones 
para afrontar o solucionar el problema. Por ello, cuando se llega a la elaboración de la evidencia final se 
retoman los productos de las actividades 1 y 2 como se explicará más adelante.

El combinar la competencia GREA con la competencia Convive, permite el análisis de los problemas como 
asuntos públicos, delibera	y llega a consensos sobre ellos, evalúa	acuerdos	y	normas vinculadas al ambiente, 
maneje	conflictos	de	manera	constructiva	para que no deriven en conflictos sociales y propicia que no 
solo se generen acciones, sino que el estudiante participe en ellas y promueva	el	bien	común.

Ejemplo de la unidad 2 de 4.° grado (p. 79)
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¿Cómo	puedes	propiciar	el	desarrollo	de	la	competencia	GREA?

Recomendaciones:
Al desarrollar las actividades propicia que tus estudiantes: 
•  Observen imágenes o el entorno natural y plantéales preguntas que les permitan reflexionar sobre 

las interrelaciones entre los elementos naturales y sociales que no son saludables y que dan como 
resultado afectaciones al espacio geográfico, al ambiente y por consiguiente a la vida de las personas.  
Estas preguntas pueden ser: ¿cuáles son los elementos naturales y sociales?, ¿cómo interactúan?, 
¿qué actores sociales han intervenido en su configuración?, ¿qué cambios se han producido?, ¿qué 
problemáticas ambientales o territoriales se han generado?, etc. 

•  Reflexionen sobre las actividades económicas que realizan y cómo ellas, cuando no se realizan con 
responsabilidad y de manera sostenible, afectan el ambiente y causan problemáticas ambientales 
y territoriales. Motívalos a encontrar la multicausalidad para generar acciones que promuevan el 
cuidado del ambiente.

•  Identifiquen diversas problemáticas ambientales o territoriales de su entorno y los diversos riesgos de 
desastres que hay en su comunidad a través de la observación y las distintas fuentes de información 
que les permita comprender que esa situación tiene múltiples dimensiones, causas y se da a diversas 
escalas. Para ello, puedes usar esquemas como el siguiente: 

Multidimensional Dimensión política Dimensión 
económica Dimensión social Etc.

Multicausal Causas políticas Causas 
económicas Causas sociales Etc.

Problemática: XX

Multiescalaridad ¿Cómo se da en 
mi comunidad?

¿Cómo se da en 
mi país?

¿Cómo se presenta 
en otras partes del 

mundo?
Etc.

• Relacionen el análisis que hacen de la problemática con su propuesta de acciones. Esto les permitirá 
identificar si la propuesta hace frente a las causas, aborda las diversas dimensiones o hacia cuál de 
ellas se dirige ya que no necesariamente puede abarcar todo.

•  Revisen otras propuestas implementadas para la problemática que analizan. Evaluar esas propuestas 
permitirá que tus estudiantes reconozcan los actores sociales involucrados en la propuesta y evalúen 
las ventajas y desventajas de las diversas propuestas en la comunidad y en otros contextos.

•  Evalúen si la propuesta que plantearon es viable y pertinente. Determinen el o los medios a través de 
los cuales la presentarán. Recuerda que lo consignado en el texto es una propuesta, incluso lo que 
se propone como evidencia. Diversificarla es válido cuidando el desarrollo de la competencia y su 
valoración a través de los criterios de evaluación.

Como hemos establecido la articulación entre las competencias GREA y Convive	
y	 participa	 democráticamente	 en	 la	 búsqueda	 del	 bien	 común, ahora 
vamos a conocer cómo se articula esta última con otras asociadas al área de 
DPC y Comunicación, cómo se propicia su desarrollo en el texto y te brindaremos 
recomendaciones y para que puedas usar lo propuesto.
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La competencia Convive	y	participa	democráticamente	en	la	búsqueda	del	bien	común, además de 
establecer articulación y complementariedad con la competencia GREA, en otras unidades y actividades del 
texto se articula con las competencias Se	comunica	en	su	lengua	materna, Escribe	diversos	tipos	de	
texto	en	su	lengua	materna y con Construye	interpretaciones	históricas.
Para el desarrollo de esta competencia en el texto escolar, también se proponen pasos, pero a diferencia de 
la competencia GREA en la que se puede apreciar un proceso de desarrollo ordenado y secuencial entre sus 
capacidades, en la competencia Convive es posible organizar el uso de sus capacidades según el abordaje que 
se le quiera dar a la situación significativa, por tanto su desarrollo puede darse en una actividad como en dos 
o tres. 
Observa en el siguiente ejemplo de la unidad 3 de 3° grado, p. 91, 101 la manera en la que se organiza el 
desarrollo y combinación de las capacidades  de la competencia Convive en la actividad 1 y 3.

Capacidades
•  Interactúa con todas las personas
•  Construye normas y asume acuerdos y leyes
•  Maneja conflictos de manera constructiva
•  Delibera sobre asuntos públicos
•  Participa en acciones que promueven el 

bienestar común

Si en algunas unidades no hay esquema con pasos, puedes identificar el proceso de desarrollo de la competencia 
por los títulos que se colocan en el desarrollo de la actividad.

La competencia Convive busca que el estudiante actúe en la sociedad relacionándose con los demás 
de manera justa y equitativa, reconociendo que todas las personas tienen los mismos derechos y 
deberes. Muestra disposición por conocer, comprender y enriquecerse con los aportes de las diversas 
culturas, respetando las diferencias. De igual forma, toma posición frente a aquellos asuntos que lo 
involucran como ciudadano y contribuye en la construcción del bienestar general, en la consolidación de 
los procesos democráticos y en la promoción de los derechos humanos. (CNEB. p. 104)
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Veamos ahora, cómo se propicia el desarrollo de esta competencia en el texto escolar: 

Se propicia su desarrollo a partir del análisis 
y comprensión de un problema que afecta a 
todas las personas de la sociedad. Problemas 
que no son asuntos particulares sino públicos, 
como, por ejemplo: el respeto de los derechos 
de las mujeres (U1 - 1.° grado) el derecho al 
agua (U1 - 2.° grado) la discriminación étnico 
racial (U3 - 3.° grado) la centralización (U3 - 4.° 
grado), entre otros.

¿Cómo	puedes	usar	lo	propuesto	en	el	texto?

Los problemas planteados en el texto buscan responder a lo que acontece generalmente en el entorno 
de nuestros estudiantes de los CEBA. Sin embargo, si es necesario abordar otros que responden a las 
vivencias de nuestros estudiantes es válido que sigas el proceso de desarrollo y las estrategias propuestas 
en el texto, pero con un problema distinto. Recuerda que el texto es un recurso y no tiene la función de 
que lo sigas al pie de la letra. 

Luego de identificar el problema, se proponen acciones 
para que el estudiante pueda realizar una indagación 
a través de la lectura de fuentes confiables, tablas 
estadísticas, entrevistas, etc. Después de indagar, debe 
organizar esa información haciendo uso de esquemas. 
Esto les permite tener claro el problema, sus causas, 
consecuencias y con ello pueden argumentar por qué 
ese problema es un asunto público.

¿Cómo	puedes	usar	lo	propuesto	en	el	texto?

Recuerda desarrollar esta parte de la actividad de manera articulada y complementada con las 
competencias asociadas al área de Comunicación. Para ello, sigue lo propuesto en la caja de Estrategia 
para la comprensión. Lo importante será conocer qué sabe hacer tu estudiante para ayudarlo a mejorar 
la manera de organizar la información de su indagación.
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Cuando el estudiante comprende el problema, se le invita a 
examinar las diversas normas legales y consuetudinarias que 
están relacionadas con el asunto.  Sobre todo, se propicia que 
evalúe si lo que ocurre violenta sus derechos y examine el 
cumplimiento de sus deberes. Este proceso es indispensable para 

que el estudiante reflexione éticamente y sustente su posición 
con argumentos válidos. 
En este proceso se moviliza la capacidad: 

Construye	 normas	 y	 asume	 acuerdos	 y	 leyes:	 el 
estudiante participa en la construcción de normas, las 
respeta y evalúa en relación a los principios que las 
sustentan, así como cumple los acuerdos y las leyes, 
reconociendo la importancia de estas para la convivencia; 
para lo cual, maneja información y conceptos relacionados 
con la convivencia (como la equidad, el respeto y la libertad) 
y hace suyos los principios democráticos (la auto fundación, 
la secularidad, la incertidumbre, la ética, la complejidad y lo 
público).

¿Cómo	puedes	usar	lo	propuesto	en	el	texto?

Incorpora una explicación sobre las normas y leyes, sus tipos clasificación y usos de modo que el 
estudiante tenga claridad sobre la jerarquía de las normas que, si bien se plantea en el texto, necesita, 
según lo consideres necesario, mayor desarrollo para su uso con los estudiantes. De la misma manera, se 
sugiere profundizar sobre los principios democráticos y relacionarlos con las leyes y normas que se están 
examinando según el problema o situación de la unidad.

Con el proceso realizado estamos listos para realizar la deliberación. Esta capacidad consiste en: 

Delibera	sobre	asuntos	públicos:	el estudiante participa en un proceso de reflexión y diálogo sobre 
asuntos que involucran a todos, donde se plantean diversos puntos de vista y se busca llegar a consensos 
orientados al bien común. Supone construir una posición propia sobre dichos asuntos basándose en 
argumentos razonados, la institucionalidad, el Estado de derecho y los principios democráticos, así como 
valorar y contraponer las diversas posiciones. (CNEB p. 104)

Es a través de estos espacios de 
deliberación que el aula se transforma 
en un espacio en el que es posible 
dialogar sobre experiencias reales y 
significativas que hacen posible el ejercicio 
de los derechos, el cumplimiento de 
responsabilidades y la construcción de un 
sentido de pertenencia a una comunidad 
concreta. Por tanto, es una oportunidad 
para el diálogo, la aceptación de las 
diferencias, la construcción de consensos 
y la aceptación de disensos.
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¿Cómo	puedes	usar	lo	propuesto	en	el	texto?

•  Desarrolla esta capacidad articulada a la competencia Se	 comunica	 oralmente	 en	 su	 lengua	
materna.

•  Si tus estudiantes tienen dificultades para expresar sus ideas, sin importar el grado en el que estén, 
realiza una adecuada mediación que les permita hacer un proceso para llegar a construir sus 
argumentos, dialogar a partir de ellos y llegar a consensos.

•  Si tus estudiantes están en tercero o cuarto y tienen dificultades para redactar sus argumentos, revisa 
el texto de primer grado y usa lo propuesto allí, para favorecer el desarrollo de las competencias de 
tus estudiantes.

Durante el proceso es importante estar atento al 
momento en el que se moviliza la capacidad Maneja 
conflictos	de	manera	constructiva, ya que ella implica 
una actuación, por tanto, va más allá de conocer la teoría 
sobre el conflicto y las diversas técnicas para afrontarlo es 
importante que el estudiante: 
Actúe con empatía y asertividad frente a ellos y ponga en 
práctica pautas y estrategias para resolverlos de manera 
pacífica y creativa, contribuyendo a construir comunidades 
democráticas; para lo cual parte de comprender el 
conflicto como inherente a las relaciones humanas, así 
como desarrollar criterios para evaluar situaciones en las 
que estos ocurren. (CNEB p.104)

¿Cómo	puedes	usar	lo	propuesto	en	el	texto?

No aprendemos a resolver los conflictos porque alguien nos explique cómo hacerlo; es algo que debemos 
aprender resolviendo nuestras diferencias, equivocándonos, volviendo a intentar. Por ello, es importante  
crear las oportunidades necesarias para que esto ocurra. Es preciso observar constantemente, acompañar 
el proceso, aprovechar las situaciones cotidianas.

Por último, luego de haber analizado el problema y de haber 
deliberado llegando a consensos, el estudiante plantea acciones 
que hagan frente a este problema, pero la capacidad no queda solo 
en el planteamiento de acciones, pide que el estudiante desarrolle 
la capacidad de opinar, decidir, actuar y asumir responsabilidades 
buscando el bien común.

Participa	 en	 acciones	 que	 promueven	 el	 bienestar	
común: es que proponga y gestione iniciativas vinculadas 
con el interés común y con la promoción y defensa de 
los derechos humanos, tanto en la escuela como en 
la comunidad. Para ello, se apropia y utiliza canales y 
mecanismos de participación democrática. (CNEB p. 104)
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En lo que respecta a la capacidad Interactúa con todas las personas que busca que el estudiante:

Reconozca a todos como personas valiosas y con derechos, muestra preocupación por el otro, respeta 
las diferencias y se enriquece de ellas. Actúa frente a las distintas formas de discriminación (por género, 
fenotipo, origen étnico, lengua, discapacidad, edad, nivel económico, entre otras) y reflexiona sobre las 
diversas situaciones que vulneran la convivencia democrática. (CNEB p. 104)

Al ser una actuación observable, debe valorarse poniendo en juego el recurso (capacidad) en las diversas 
acciones que se propongan en el aula.

¿Cómo	orientas	ese	desarrollo?

Recuerda que esta competencia está vinculada al enfoque de desarrollo personal en tanto pone énfasis 
en la construcción de las potencialidades de las personas en su proceso continuo de transformaciones 
biológica, cognitivas, afectiva, comportamentales y sociales a lo largo de su vida. Las mismas que 
se reflejan y evidencia en la interacción con los otros, en su manera de resolver los conflictos, en su 
disposición al momento de argumentar su posición, deliberar, llegar a consensos y asumir los disensos. 
Esta construcción personal permite que el estudiante ejerza una ciudadanía activa (enfoque del área) 
llevándolo a tomar decisiones que posibilitan el reconocer en su comunidad o país diversos asuntos 
públicos y asumiendo el reto de afrontarlos y de participar activamente en acciones que promuevan el 
bienestar común.

La competencia Convive	y	participa	democráticamente	en	la	búsqueda	del	
bien	común se articula en varias actividades con la competencia Se	comunica	
oralmente	en	su	lengua	materna. A continuación, vamos a presentar cómo se 
propicia el desarrollo de la competencia oral, ejemplificándolos con la actividad 3, 
de la unidad 3 de 2.° grado (ver p. 122 y 123 del texto Aprendo con Autonomía 2).

Si revisas las páginas 122 y 123 observarás que hay una secuencia vinculada con la elaboración del reportaje 
para esta actividad, con la que se propicia el desarrollo de la competencia Se	comunica	oralmente	en	su	
lengua	materna.
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Para dar inicio a la elaboración de este texto oral, se señala a través del personaje dinamizador que con 
este texto se busca explicar el proceso de organización del espacio geográfico de la comunidad. Si bien la 
elaboración de este texto es una oportunidad para desarrollar la competencia oral de los estudiantes, también 
permite evidenciar la construcción de su aprendizaje tanto de esta actividad como de las anteriores, ya que el 
tema que aborda parte de ello. 
Para lograr lo señalado antes, se especifica en qué consiste este texto y luego se explica el proceso implicado 
en su construcción. Al igual que en los textos escritos, la producción de un texto oral implica un proceso que 
involucra la planificación y ensayo, la ejecución y la versión final.
En este ejemplo, para el antes del reportaje, se da la planificación y el ensayo previo para el reportaje. En 
este momento, se busca que los estudiantes puedan adecuar su texto con las preguntas sobre el propósito, tema, 
destinatarios y registro. Asimismo, se brindan indicaciones para organizar las ideas, las cuales se estructurarán 
considerando las dos evidencias trabajadas en la actividad 1 (crónica) y actividad 2 (informe) y de acuerdo con 
las características del reportaje. En este ejemplo, se emplea el ícono Un dato más, el cual informa sobre ello. 

Para fortalecer el desarrollo de esta parte, se recomienda lo siguiente:

¿Cómo	desarrollar	el	guion	de	un	texto	oral?

Elaboración	de	guion
Un guion no es un resumen del contenido de una presentación oral, sino que es una planificación de la 
estructura que tendrá la presentación considerando la información necesaria. Para que sea un guion que 
ayude realmente a la presentación, oriente a sus estudiantes con estas indicaciones:
• Considere la estructura clásica —inicio, cuerpo y cierre— y establezca en qué consiste cada parte.
•  Apoye en la identificación de estrategias que puede emplear para cada parte. Por ejemplo, en el inicio 

o introducción puede sugerir el uso de preguntas, anécdotas, datos curiosos sobre el tema, entre 
otros. Para el cuerpo, dada la diversidad de ideas, se puede fortalecer el uso de estrategias discursivas 
como la estrategia enumerativa para así presentar con orden y claridad el contenido. Para el cierre, 
se puede sugerir el desarrollo de la síntesis y la presentación de recomendaciones sobre el tema 
abordado.

•  Modele cómo integrar información, datos o palabras clave para cada uno de las partes del guion 
(por ejemplo: ideas sobre el contexto para presentar el tema, fuentes consultadas para brindar la 
información en el cuerpo, entre otros).

•  Modele cómo en alguna parte de la estructura del guion es necesario utilizar alguna marca (subrayado, 
resaltado u otro) para enfatizar algunas ideas o para hacer alguna entonación o pausa para que la 
audiencia pueda procesar la información presentada.
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Es importante señalar que, a diferencia 
de los textos escritos, la competencia Se 
comunica oralmente en su lengua materna 
implica el uso de recursos no verbales 
(gestos con manos y rostro, postura, 
mirada) y paraverbales (volumen de voz, 
pronunciación, entonación, pausas). Por 
ello, es relevante que exista un espacio 
en el que puedan practicar lo que dirían 
y cómo dirían oralmente su reportaje. Al 
respecto, se propone el uso de una lista de cotejo que permita 
a los estudiantes autoevaluarse o coevaluarse en relación a lo anterior. Cabe precisar que esta 
lista puede ampliarse o precisarse con criterios que ayuden al estudiante a practicar su texto oral. 
Para favorecer el uso de los recursos no verbales y paraverbales, se pueden considerar las siguientes estrategias:

¿Cómo	desarrollar	los	recursos	no	verbales	y	paraverbales?

Análisis	de	ejemplos	de	presentaciones	orales	
Para fortalecer la expresión oral, es necesario mostrar ejemplos claros de comunicación efectiva, 
destacando cómo usar o no recursos no verbales y paraverbales. Para ello, es importante presentar 
ejemplos variados (sea a través de videos, audio u otro formato), es decir, que muestren una buena 
presentación oral y una que manifieste dificultades. De esta manera, los estudiantes podrán comprender 
y conocer qué gestos, posturas o variaciones vocales ayudan en las presentaciones y cuáles restan 
efectividad en el discurso.

¿Cómo	ser	consciente	de	las	muletillas?	
El “bueno”, “pues”, “este” u otras son palabras que se suelen repetir constantemente en un texto oral; 
sin embargo, su aparición no aporta un significado relevante y, por el contrario, resta efectividad y 
comprensión sobre el tema que se presenta oralmente a una audiencia. Este tipo de palabras, que 
aparecen de forma sistemática, son las llamadas muletillas. Su aparición puede deberse por la inseguridad, 
temor, evitar el silencio, entre otros, durante una presentación oral. Para evitar estas muletillas, es necesario 
ensayar considerando lo siguiente.
Ejercicio 1:
•  Presenta un texto escrito a tus estudiantes, el cual sea la transcripción de una presentación oral en el 

que se hayan empleado muletillas.
•  Pide a los estudiantes que analicen qué muletillas aparecen (palabras que se repiten) o entorpecen la 

fluidez del contenido de la presentación.
•  Solicita, en un plenario breve, que expliquen qué palabras identificaron y por qué consideran que 

estas afectan la presentación.
Ejercicio 2:
•  Pide a tus estudiantes que se graben exponiendo un tema. Luego, pídeles que compartan esa 

grabación a un compañero con el fin de que revise la presentación y detecte si aparecen muletillas. 
Indica que brinden un comentario a su compañero de manera asertiva para evitar que esas muletillas 
aparezcan.

•  A partir de ello, pídeles que se puedan grabar nuevamente y, de manera personal, contrasten la 
primera y segunda grabación. Pídeles que analicen si hay cambios en el uso de las muletillas.

•  Recuerda a tus estudiantes que realicen sus presentaciones orales con calma, empleando las pausas 
necesarias y que no le tengan miedo al silencio.
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¿Cómo	ensayar	un	texto	oral?

Conciencia corporal
•  Pide a tus estudiantes que se observen a sí mismos en situaciones de su día a día y reflexionen sobre 

los gestos, posturas y mirada que emplean en esas situaciones. 
•  Esto lo puedes solicitar como una actividad asincrónica, que el estudiante pueda realizar frente a un 

espejo, grabarse en video o que preste atención a cómo se desenvuelve en esas situaciones.
•  De acuerdo con la información que compartan, apoya en la identificación de los hábitos comunes de 

su lenguaje corporal. Al respecto, explica cómo tener las manos en los bolsillos, encogerse, encorvarse, 
cruzar los brazos, evitar contacto visual u otro suelen ser gestos que pueden ser interpretados 
negativamente por los demás.

Para el durante	y	después, hay indicaciones sobre cómo participar como hablante (al desarrollar o ejecutar 
el texto oral, que en este caso es el reportaje) y oyente (cuando se escucha o mira la grabación del reportaje). 
Para reforzar estos roles, será importante que se puedan tomar apuntes, ya que esto servirá no solo para 
autoevaluar la comunicación oral, sino también qué tanto el texto oral ha logrado su propósito comunicativo. 
Por ello, tras la presentación de los reportajes en esta actividad, en el Aplico lo aprendido, se propone un 
espacio de diálogo que permita reflexionar sobre las evidencias elaboradas al finalizar esta última actividad de 
la unidad y qué importancia tuvo en su aprendizaje.

A continuación, verás cómo se propicia el desarrollo de la competencia Construye	
interpretaciones históricas en articulación con las competencias de DPC y 
Comunicación.

Para propiciar el desarrollo de esta competencia se han propuesto pasos que hacen presente la movilización 
de los recursos (capacidades) de dicha competencia: Observa en los siguientes ejemplos la complejidad en los 
pasos de un grado a otro y su relación con las capacidades: 
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Capacidades
•  Interpreta críticamente fuentes diversas
•  Comprende el tiempo histórico
•  Explica y argumenta procesos históricos

Los pasos en el desarrollo de esta competencia son secuenciales y a la vez simultáneos, pues en la medida 
que se integra o contrasta las fuentes, se identifica las causas y consecuencia y se establece jerarquías entre 
ellas, también se identifica y explica cambios y permanencias, procesos importantes para la elaboración de la 
explicación histórica que se va construyendo y complementando en el proceso.

Cuando se desarrolla la competencia Construye	 Interpretaciones	Históricas	 (CIH) el estudiante 
sustenta una posición crítica sobre hechos y procesos históricos que ayuden a comprender el presente 
y sus desafíos, articulando el uso de distintas fuentes; la comprensión de los cambios temporales y la 
explicación de las múltiples causas y consecuencias de estos. Se reconoce como sujeto histórico, es decir, 
como protagonista de los procesos históricos y, como tal, producto de un pasado, pero que, a la vez, está 
construyendo su futuro. (CNEB p. 109)

En el texto escolar esta competencia se propicia generalmente en la segunda actividad, luego de que el 
estudiante en la primera actividad ha iniciado con la exploración sobre algún problema que se constituye 
asunto público. Veamos un ejemplo correspondiente a la unidad 1 de 1.° grado (p. 14 - 26, Aprendo con 
autonomía 1) y la unidad 1 de 3.° grado (p. 14 - 26, Aprendo con autonomía 3)

Generalmente su desarrollo se propicia en una actividad aunque, algunas veces, se ha extendido a la actividad 
3. Las actividades en las que se moviliza la competencia CIH, son actividades en las que sobre todo se propone 
la lectura de muchas fuentes, algunas de ellas con la propuesta del proceso	de	 lectura: antes, durante y 
después y en otros casos acompañados de las cajas de Estrategia para la comprensión.
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La propuesta de las fuentes responde al interés de movilizar la capacidad:

Interpreta	críticamente	fuentes	diversas: es reconocer la diversidad de fuentes y su diferente utilidad 
para abordar un hecho o proceso histórico. Supone ubicarlas en su contexto y comprender, de manera 
crítica, que estas reflejan una perspectiva particular y tienen diferentes grados de fiabilidad. También 
implica recurrir a múltiples fuentes. (CNEB p. 109)

Esta capacidad va desde integrar fuentes 
para explicar un hecho, problema o proceso 
histórico hasta contrastar la interpretación 
de las mismas. Su lectura está acompañada 
del personaje dinamizador quien orienta 
el proceso, da las pautas entre una y otra 
lectura, comenta sobre lo avanzado y lo que 
se está por hacer. Así que tener presente a 
ese personaje mientras se hace la lectura 
de las fuentes es muy importante, así como 
las preguntas históricas que favorecen la 
explicación histórica. 

¿Cómo	usar	lo	propuesto	en	el	texto?

Recomendaciones:
• Propicia una lectura pausada de los textos, solicitándole a tus estudiantes que formulen sus preguntas. 

Luego dialoga con ellos sobre sus preguntas, recordando que no tienes que dar respuesta a todas 
ellas. Algunas veces es necesario orientarlos en la búsqueda de nuevas fuentes o proporcionarle otras 
fuentes que los conduzcan a encontrar respuestas a sus preguntas. 

•  Conforma pares o grupos no muy grandes para socializar las respuestas a las preguntas planteadas 
luego de la lectura de las fuentes. Recuérdales que no se trata de encontrar la respuesta correcta, sino 
buscar explicaciones desde distintas dimensiones (económica, política, social, cultural, religiosa, etc.) a 
los hechos, problemas o procesos históricos.

• Las fuentes muestran hechos o procesos de distintos tiempos. Por ello, se acompaña la actividad 
de líneas de tiempo para ubicar a los estudiantes en el tiempo del que habla la fuente. Si eso no es 
suficiente, es necesario que puedas planificar sesiones para contextualizar el tiempo cronológico e 
histórico. Esto implicará que realices explicación, no extensas, sobre lo que ocurría en ese tiempo, 
cómo se organiza esa civilización, con qué otros grupos humanos convive, para que la lectura de la 
fuente pueda respaldarse en estas explicaciones.

• En otros momentos y considerando las características de tus estudiantes, en lugar de que realices la 
explicación puedes propiciar procesos de indagación.
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Las fuentes brindadas en el texto escolar tienen la función de ayudar a los 
estudiantes a realizar la explicación histórica del problema o proceso histórico, a 
partir de integrar o contrastarlas.
Es importante ordenar los hechos cronológicamente. Para ello, se ha propuesto 
en el texto el uso de diversas líneas de tiempo que permiten al estudiante ubicar 
el tiempo al que se hace alusión en las fuentes.

Cuando se propicia la comprensión del tiempo histórico se está movilizando la capacidad:

Comprende	 el	 tiempo	 histórico: es usar las nociones relativas al tiempo de manera pertinente, 
reconociendo que los sistemas de medición temporal son convenciones que dependen de distintas 
tradiciones culturales y que el tiempo histórico tiene diferentes duraciones. Asimismo, implica ordenar 
los hechos y procesos históricos cronológicamente y explicar los cambios y permanencias que se dan en 
ellos. (CNEB p. 109)

A través de la lectura de las distintas fuentes, se propone que el estudiante no solo identifique los cambios y 
permanencias, en el tiempo respecto del hecho, problema o procesos históricos, sino que aprenda a identificar 
las causas y consecuencias, hasta llegar a establecer relaciones causales y secuencias causales como la que a 
continuación se presenta:
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Estas acciones evidencian la movilización de la capacidad: 

Explica	 y	 argumenta	 procesos	 históricos: es jerarquizar las causas de los procesos históricos 
relacionando las motivaciones de sus protagonistas con su cosmovisión y la época en la que vivieron. 
También es establecer las múltiples consecuencias de los procesos del pasado y sus implicancias en el 
presente, así como reconocer que este va construyendo nuestro futuro. (CNEB p. 109)

Con la movilización de estos recursos (capacidades), se reta al estudiante a realizar una explicación del proceso 
o problema histórico. Esta explicación involucra integrar las fuentes leídas e investigadas, contrastando su 
interpretación, ubicándolas en el tiempo y comprendiendo lo acontecido según el tiempo histórico a través de 
la explicación de cambios y permanencias, así como de la secuencia causal y de consecuencias que permiten 
identificar a los protagonistas de la historia y las repercusiones de estos hechos en el futuro.

¿Cómo	usar	lo	propuesto	en	el	texto?

•  Si bien en algunas actividades se ha provisto el acompañar las fuentes de una línea de tiempo que 
ubique el hecho o proceso histórico, es importante que propongas, donde no exista una línea y 
haya la necesidad, la elaboración de una de ellas. Además, puedes acompañar la línea de cuadros 
comparativos que presenten de manera resumida información sobre el desarrollo político, económico, 
social, cultural, religioso, entre otros de las diversas culturas, civilizaciones o sociedades que existieron 
a lo largo de la historia. Por ejemplo, presentamos alguna lectura de la mujer en Egipto, pero no 
abordamos Egipto como tal, por ello recomendamos presentar información adicional o realizar una 
investigación de ser necesario para comprender y situar mejor lo referido en el texto.

•  En otros casos, es importante que puedas situar lo mencionado en el texto dentro de procesos 
históricos mayores. Por ejemplo, se habla de las esculturas de las venus para responder al propósito 
que tiene el desarrollo de la actividad, pero el estudiante desconoce el tiempo histórico vinculado a 
la edad de piedra, la edad de los metales, el paleolítico y neolítico, por señalar algunos. Lo que está 
presentado en el texto es suficiente para el propósito que tiene, sin embargo, podría complementarse 
con la información que sugerimos sin que por ello las clases vuelvan a ser solo una transmisión de 
información. 

•  Ensaya secuencias causales con lo que le ocurre en su vida diaria para que pueda comprender como 
una causa lleva a una consecuencia que a la vez se convierte en causa de otros eventos.

•  Ensaya repetidas veces la redacción de su explicación histórica, desde aquellas en las que se expresa 
las causas y consecuencias, hasta aquella que cita las fuentes para sustentar sus argumentos y 
conclusiones.

La explicación histórica forma parte de una evidencia escrita u oral, es así que se 
articula con las competencias del área de Comunicación. Para ejemplificar ello, se 
explicará cómo se propicia su articulación con la competencia Escribe	diversos	
tipos	de	textos	en	su	lengua	materna, ejemplificándolo con la actividad 2 de la 
unidad 3 de 2.° grado (ver p. 109 -111 del texto Aprendo con Autonomía 2)

En las p.109 y 111, se observa que hay una secuencia vinculada con la elaboración del informe para esta actividad, 
con la que se fortalecerá el desarrollo de la competencia Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.
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Para dar inicio a la elaboración de este texto escrito, 
se señala a través de la docente dinamizadora que 
este texto será una oportunidad para elaborar una 
explicación histórica del territorio, la cual se ha ido 
construyendo en páginas anteriores. Esto es relevante, 
porque contextualiza el por qué se escribirá este 
texto, el cual estará articulado con lo desarrollado 
previamente. A partir de ello, se explica en qué 
consiste el informe y otras características textuales de 
este. 
Luego de ello, se presenta una serie de indicaciones 
que se agrupan en “Planificación”, “Redacción”, “Revisión” y 
“Publicación”. Esto permite que el estudiante sea más consciente del proceso implicado en 
el aprendizaje de la escritura.

En la planificación, se orienta a que el estudiante pueda adecuarse a la situación comunicativa, definiendo un 
propósito, tema, quién es su destinatario y qué registro empleará. Asimismo, se brindan indicaciones para que 
el estudiante organice con coherencia y cohesión su informe, aludiendo a preguntas sobre el contenido que 
revisó previamente. Este momento es clave en el proceso de escritura, por lo cual es necesario apoyarse en las 
siguientes estrategias:

¿Cómo	apoyar	la	planificación	de	un	texto,	escrito	u	oral,	con	el	texto	escolar?

Empleo	de	organizadores	visuales
Los organizadores gráficos permiten realizar una organización de la información en torno a un tema 
específico. Usualmente se suele proponer el uso de algún organizador durante el proceso de lectura. No 
obstante, su uso no se reduce a ello, sino que es posible emplearlos en los momentos de planificación 
de un texto oral u escrito, ya que permite que los estudiantes estructuren el contenido de sus textos 
de manera lógica, permitiendo que presente sus ideas de forma coherente y ordenada. Asimismo, les 
permite reducir el riesgo de saltar de un tema a otro sin conexión, lo que podría confundir a la audiencia. 
Una presentación, oral o escrita, que es clara y precisa mantiene el interés del oyente o del lector.
Existen diferentes organizadores que nos pueden ayudar en esa labor, entre los cuales destacan los 
mapas conceptuales, mapas semánticos, cuadros sinópticos, entre otros.
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Sea cual sea el organizador será importante considerar lo siguiente:
•  Indicar qué tipo de organizador que se empleará para organizar la nueva información.
•  Brindar con precisión los pasos que requiere realizar el estudiante para elaborar ese organizador.
•  Definir las partes (según el tipo de texto, puede ser introducción, desarrollo y conclusión) o categorías 

que requieren plasmarse en el organizador (de acuerdo con el tema, pueden proponerse definiciones, 
características, tipos, etc.)

•  Enfatizar que las palabras con las que se elabore el organizador deben ser propias del estudiante y no 
una copia o reproducción literal de lo que está en algún texto.

•  Ejemplificar cómo realizar el organizador para que los estudiantes cumplan con lo solicitado.
•  Socializar los organizadores elaborados y utilizar las ideas plasmadas en estos en las discusiones, 

conversaciones u otra actividad sobre el tema que se esté aprendiendo.

En la redacción, se brindan indicaciones sobre cómo adecuar 
el texto a la situación comunicativa, organizar y jerarquizar las 
ideas, empleando diferentes recursos (gráficos, gramaticales 
y ortográficos). Para ello, entre las p.110 y 111, se proponen 
íconos como la de Un dato más que brindan información 
sobre ciertos recursos gramaticales. Cabe precisar que es 
posible emplear otros recursos pertinentes según el tipo de 
texto solicitado.
En la revisión, se muestra una lista de cotejo para que el 
estudiante sepa cómo puede observar y mejorar el texto 
que está redactando para tener una mejor versión final 
de este. Esto se puede desarrollar como una actividad 
de coevaluación, es decir, que junto con un compañero 
los estudiantes puedan revisar la primera versión de su 
texto. Cabe señalar que, para que sea útil esta lista, es 
necesario explicar al estudiante en qué consiste cada 
criterio de revisión para que sepa aplicarlo con su texto. 
Asimismo, esta lista de criterios puede ser modificada 
con otros criterios que ayuden a los estudiantes en 
la adecuación, organización, coherencia y cohesión, 
recursos gramaticales y ortográficos, entre otros.
Finalmente, se realiza la publicación de la versión final 
del texto, la cual es socializada con otros compañeros. 
Al respecto, en el texto escolar, esto se desarrolla en el 
Aplico lo aprendido. La socialización implica 
que haya un espacio de diálogo en el que se 
discuta el tema abordado en los textos. En ese 
sentido, el texto escrito busca cumplir con su 
propósito comunicativo al brindarse a los lectores 
la información plasmada en este y, a su vez, les 
permita a ellos construir un conocimiento, que 
en esta actividad corresponde a la elaboración de 
explicaciones históricas sobre su comunidad.
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Otras competencias que se articulan y asocian entre sí y con las competencias 
asociadas al área de comunicación son: Construye	 su	 identidad y Gestiona 
responsablemente	 los	recursos	económicos	 (GRRE). Estas se articulan en la 
unidad 4 de todos los grados, además de otras. Veamos ahora, cómo se propicia 
en el texto el desarrollo de dichas competencias, cómo se articulan y algunas 
recomendaciones para su uso.

Cuando el estudiante desarrolla esta competencia:

… conoce y valora su cuerpo, su forma de sentir, de pensar y de actuar desde el reconocimiento de las 
distintas identidades que lo definen (histórica, étnica, social, sexual, cultural, de género, ambiental, entre 
otras) como producto de las interacciones continuas entre los individuos y los diversos contextos en los 
que se desenvuelven (familia, escuela, comunidad). (CNEB p. 45)

Las capacidades de esta competencia no responden a un orden secuencial, además son actuaciones que no 
necesariamente se pueden valorar con una acción propuesta en el texto. Por ello, para propiciar su desarrollo, 
se ha buscado establecer pasos poniendo como punto de partida la reflexión y argumentación ética que es 
observable y nos permite movilizar los otros recursos (capacidades) de esta competencia.

Capacidades
•  Se valora a sí mismo
•  Autorregula sus emociones
•  Reflexiona y argumenta éticamente
•  Vive su sexualidad de manera integral y 

responsable de acuerdo a su etapa de 
desarrollo y madurez

A partir del desarrollo de los pasos se movilizan las otras capacidades para dar respuesta al conflicto moral y 
asumir una posición ética.
Veamos de qué manera se combinan los recursos (capacidades).

Reflexiona	 y	 argumenta	 éticamente: el 
estudiante analiza situaciones cotidianas para 
identificar los valores que están presentes en ellas 
y asume una posición sustentada en argumentos 
razonados y en principios éticos. Implica también 
tomar conciencia de las propias decisiones y 
acciones, a partir de reflexionar sobre si estas 
responden a los principios éticos asumidos, y 
cómo los resultados y consecuencias influyen en 
sí mismos y en los demás. (CNEB p. 45)
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Vive	 su	 sexualidad	 de	 manera	 integral	
y	 responsable	 de	 acuerdo	 a	 su	 etapa	 de	
desarrollo	 y	 madurez: es tomar conciencia 
de sí mismo, a partir del desarrollo de su 
imagen corporal, de su identidad, y mediante 
el conocimiento y valoración de su cuerpo. 
Supone establecer relaciones de igualdad entre 
las personas, así como relaciones afectivas 
armoniosas y libres de violencia. También implica 
identificar y poner en práctica conductas de 
autocuidado frente a situaciones que ponen en 
riesgo su bienestar o que vulneran sus derechos 
sexuales y reproductivos. (CNEB p. 45)

En la unidad 4 de todos los grados, se ha propiciado el desarrollo de la competencia 
Construye	su	identidad en la primera actividad. En ella, se ha propuesto acciones 
que posibiliten al estudiante el reconocimiento de sus características personales 
(habilidades, emociones, valores, etc.) con la finalidad de que puedan hacer frente al 
mundo laboral y la gestión de sus recursos económicos. Ahora revisaremos el modo 
en el que se propicia el desarrollo de la competencia Gestiona	responsablemente	
los	recursos	económicos	(GRRE)

Autorregula	 sus	 emociones: el estudiante 
reconoce y toma conciencia de sus emociones, 
a fin de poder expresarlas de manera adecuada 
según el contexto, los patrones culturales 
diversos y las consecuencias que estas tienen 
para sí mismo y para los demás. Ello le permite 
regular su comportamiento, en favor de su 
bienestar y el de los demás. (CNEB p. 45)

Se	valora	a	sí	mismo:	el estudiante reconoce 
sus características, cualidades, limitaciones y 
potencialidades que lo hacen ser quien es, que 
le permiten aceptarse, sentirse bien consigo 
mismo y ser capaz de asumir retos y alcanzar sus 
metas. Además, se reconoce como integrante de 
una colectividad sociocultural específica y tiene 
sentido de pertenencia a su familia, escuela, 
comunidad, país y mundo. (CNEB p. 45)
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Cuando el estudiante desarrolla la competencia Gestiona	responsablemente	los	recursos	económicos es 
capaz de: 

…administrar los recursos, tanto personales como familiares, a partir de asumir una postura crítica 
sobre el manejo de estos, de manera informada y responsable. Esto supone reconocerse como agente 
económico, comprender la función de los recursos económicos en la satisfacción de las necesidades y el 
funcionamiento del sistema económico y financiero. (CNEB p. 117)

Por ello, en el texto escolar se usan casos para modelar la forma en la que los estudiantes jóvenes y adultos toman 
decisiones económicas, respecto de sus recursos económicos, su trabajo o emprendimiento. Generalmente se 
propicia el desarrollo de esta competencia en las actividades 2 y 3. En la actividad 2 se moviliza sobre todo la 
capacidad:

Comprende	las	relaciones	entre	los	elementos	del	sistema	económico	y	financiero: que supone 
identificar los roles de los diversos agentes que intervienen en el sistema, analizar las interacciones entre 
ellos y comprender el rol del Estado en dichas interrelaciones. (CNEB p. 117)

Veamos la secuencia planteada en la actividad 2, unidad 4 de 1.° grado (p. 140, Aprendo con autonomía 1), que 
es similar a la planteada en todos los grados.

Se presenta el caso de un estudiante de CEBA que 
desea adquirir un bien y piensa pagarlo en un plazo 
de 36 meses, en cuotas que según indica sí puede 
pagar con las ganancias de tu trabajo. Se plantea 
entonces si el consumo del joven es responsable y 
cómo puede prepararse para tomar una decisión 
económica responsable.

¿Cómo	puedes	usar	lo	propuesto	en	el	texto?

a. Adapta el caso a las situaciones que viven tus estudiantes de manera que tengan el interés por 
aprender a tomar decisiones económicas responsables. 

b. Pregúntales cómo toman decisiones económicas, qué los hace decidirse y si piensan que las decisiones 
que toman son responsables. 

c. Pregúntales qué necesitarían conocer para tomar decisiones económicas responsables. Haz un listado 
de sus necesidades y agrúpalas según correspondan al sistema económico o financiero. Asimismo, 
prepara tus sesiones organizando esos contenidos, ya que recuerda que lo propuesto en el texto se 
adapta a los intereses de tus estudiantes.
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A partir del caso y articulando con la competencia Lee	diversos	
tipos	 de	 texto	 en	 su	 lengua	materna se brinda información 
para conocer el sistema económico. Identifican los agentes, sus 
interrelaciones y comprender cómo el consumo de servicios 
y productos está en función de las decisiones de los agentes 
económicos y es resultado de sus inversiones. 
Con el manejo de esta información, se regresa al caso para plantear 

preguntas que permitan la aplicación de lo aprendido y para 
establecer el vínculo y la necesidad de conocer el sistema 
financiero.

¿Cómo	puedes	usar	lo	propuesto	en	el	texto?

•  Los contenidos son necesarios cuando nos van a permitir mejorar las decisiones que tomamos, por 
tanto, los que vayas a desarrollar deben de permitirle al estudiante justificar la decisión económica que 
toma.

•  Recuerda que existe relación entre el sistema económico y financiero. Así que no ahondes solo en uno 
sino que establece los vínculos y procura que tus estudiantes resuelvan sus problemas económicos 
usando responsablemente ambos sistemas.

Termina la actividad proponiéndole al 
estudiante la elaboración de un tarjetero de 
oportunidades y riesgos del uso de los recursos 
económicos, así como de los productos y 
servicios financieros. Esta acción permite usar 
los conocimientos y justificar las decisiones.

En la actividad 3, unidad 4 de 1.° grado (p. 149), se sigue movilizando la capacidad Comprende las relaciones 
entre	los	elementos	del	sistema	económico	y	financiero y se vincula a la capacidad: 

Toma	decisiones	económicas	y	financieras: que supone planificar el uso de sus recursos económicos 
de manera sostenible, en función a sus necesidades y posibilidades. También implica entender los sistemas 
de producción y de consumo, así como ejercer sus derechos y deberes como consumidor informado. 
(CNEB p. 117)

Para posibilitar el desarrollo combinado de los recursos (capacidades), se continúa con el caso, planteándole 
posibles decisiones económicas y financieras para las cuales se le brinda información y estrategias que luego el 
estudiante aplica a sí mismo.
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Veamos lo propuesto en el texto (continuamos modelando usando la unidad 4 de primer grado)
Se plantea la idea de que el estudiante del caso anterior a partir de lo aprendido, ha reflexionado y decide 
hacer un presupuesto. 
Por tanto, se brinda un esquema de pasos para la elaboración 
del presupuesto y se acompaña al estudiante en la realización 
del mismo. 

A través de ejemplos se modela lo que 
ocurriría si el estudiante del caso inicial 
compra lo que desea y lo paga en 36 
meses y se posibilita la reflexión para 
los estudiantes respecto de la toma de 
decisiones responsables.

¿Cómo	puedes	usar	lo	propuesto	en	el	texto?

•  Indaga sobre la manera en la que tus estudiantes realizan sus presupuestos, cuándo lo realizan, crea 
espacios para que puedan comentar sus experiencias.

•  De igual manera, pregúntales a aquellos que no lo usan cómo organizan sus ingresos y egresos, 
puede ser que usen otras herramientas que pueden socializar en el aula.

•  Pon especial énfasis en la meta de ahorro y el fondo de emergencia, si bien muchos de nuestros 
estudiantes tienen ingresos mínimos es necesario establecer en ellos la cultura del ahorro.

•  Recurre a diversos ejercicios para que los estudiantes puedan comprender lo que pagan cuando 
adquieren un bien al crédito, lo que representa en su presupuesto las cuotas y las otras alternativas 
que tiene o puede elegir cuando desea obtener bienes o servicios.

•  Recuerda que esta competencia se enmarca en el enfoque Ciudadanía activa y busca que los 
estudiantes asuman sus decisiones económicas con responsabilidad.

Ahora vamos a pasar a la tercera parte que tienen las actividades en el Campo 
de Humanidades: Aplico lo aprendido para conocer cómo se articular las 
competencias asociadas a las áreas de Comunicación y DPC al momento de proponer 
la elaboración de las evidencias o producciones. Recuerda que el producto de la 
primera y segunda actividad son insumos para la elaboración de la evidencia final 
en la tercera actividad.
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e.	 Abordaje	de	"Aplico	lo	aprendido"
El Aplico lo aprendido en el Campo de Humanidades tiene dos formas de presentarse.
La primera es cuando la evidencia se elabora previamente y las indicaciones del Aplico lo aprendido se 
refieren a su socialización.
Observa el siguiente ejemplo de la actividad 3, unidad 1 de 2.° grado (p. 47).

La	 segunda es cuando, en el Aplico lo aprendido, se dan indicaciones para elaborar y presenta la 
evidencia.
Observa el siguiente ejemplo de la actividad 1, unidad 3 de 2.° grado (p. 99).

Recordemos que, en el texto escolar, al término de cada actividad, se propone como instrumento de evaluación 
listas de cotejos con criterios de evaluación por competencia, para la autovaloración del estudiante respecto 
del desarrollo de las competencias. Estos criterios se elaboran a partir de los estándares y desempeños, los 
cuales guardan relación con las capacidades de la competencia; además, dichos criterios se ajustan a la 
situación significativa.
Utilizando los criterios de evaluación corresponde al docente elaborar rúbricas para evaluar el nivel de 
desarrollo de las competencias. Este instrumento será usado para analizar las evidencias (las producciones 
o actuaciones), así como para brindar retroalimentación oportuna a los estudiantes.
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Al final de cada actividad encontramos “ExpresoArte” que presenta el desarrollo 
de la competencia del área curricular de Arte y Cultura que se vincula a las otras 
áreas desde el abordaje del problema y la construcción de la evidencia final de la 
unidad.

f.	 Abordaje	de	"ExpresoArte"
El área de Arte y Cultura se presenta como la propuesta ExpresoArte, que permite analizar, experimentar 
y poner en práctica procesos creativos utilizando los lenguajes artísticos, bajo los enfoques multicultural 
e interdisciplinario los cuales orientan el marco teórico y metodológico del proceso de aprendizaje en el 
área, buscando el desarrollo de las competencias Aprecia de manera critica manifestaciones artístico 
culturales y Crea	proyectos	desde	los	lenguajes	artísticos.

¿Cómo	se	evidencia	los	enfoques	multicultural	e	interdisciplinario	en	el	texto?
Estos enfoques se evidencian al proponer procesos pedagógicos que reconocen las características sociales 
y culturales de una producción artística que permite la articulación con otros lenguajes artísticos y áreas del 
Campo de Humanidades.

Por ejemplo, el enfoque multicultural se 
evidencia en la unidad 4 del tercer grado. 
En esta unidad se desarrolla una actividad  

de apreciación con el arte KENE de la 
cultura shipibo, al igual que se analiza y 
experimenta cómo con el arte trabajado 

en los retablos ayacuchanos se puede 
intervenir un objeto utilitario. 

Por ejemplo, el enfoque interdisciplinario se 
evidencia en la unidad 2 del tercer grado. En 
esta unidad se desarrolla una propuesta de 
monólogo donde se favorece la relación entre 
los lenguajes artísticos, y a su vez posibilita 
que se articule con otras áreas del Campo 
de Humanidades para plasmar de manera 
creativa los aprendizajes adquiridos.
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La propuesta ExpresoArte se puede desarrollar en el momento que consideres más relevante de la sesión, 
como sugerencia se presenta la siguiente ruta, tomando como ejemplo la unidad 3 de 2.° grado:

Inicia presentando a los estudiantes el propósito 
de la actividad 1, luego, pide que revisen la 
propuesta de ExpresoArte.

Es importante para el desarrollo de la 
competencia, promover procesos donde se 
genere una reacción inmediata, descripción de 
lo que observa y/o experimenta y en base a 
las preguntas orientadoras generar el análisis y 
debate.

En el momento de la contextualización donde 
vinculamos al estudiante con el contexto 
social y cultural que dio origen a la propuesta, 
reconoceremos la organización del espacio y sus 
elementos para dar claridad y orden.

En base a la propuesta desarrollada continuamos 
con Iniciamos	 la	 actividad, pidiendo que 
coloquen un bocadillo o globo en cada 
imagen con una palabra o texto que pueda 
complementar alguna idea creativa para ellos, y 
continuamos con la sesión. Estamos 

llegando
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Aprendo con autonomía 

Para la segunda actividad de ExpresoArte se desarrolla la elaboración de la estructura de la historieta, 
tomando como base lo trabajado en “Elaboramos nuestro informe” de la segunda actividad del texto, tal como 
se presenta en el siguiente ejemplo: 

Los datos obtenidos en la estructura, planificación y 
redacción serían un insumo importante para que los 
estudiantes generen sus diálogos y personajes en la 
historieta.

En ExpresoArte se plantea a modo de ejemplo 
imágenes para que incorporen sus diálogos, pero se 
sugiere proponer un boceto de personajes relacionados 
al informe redactado. 

La tercera actividad de ExpresoArte se relaciona con la creación artística y, donde se utilizarán todos los 
insumos trabajados en las actividades anteriores. Considera el reportaje elaborado para abordar la creación de 
la historieta.
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Guía para el uso del texto escolar 
Aprendo con autonomía

Usando la información generada para la elaboración del 
reportaje, los estudiantes elaboran la historieta.

Los personajes, tema, diálogos y situaciones se 
relacionan con lo establecido en el reportaje.

4.3.3.	 Sugerencias	para	 incorporar	 las	 competencias	asociadas	a	 las	 áreas	de	Educación	
Religiosa	en	el	Campo	de	Humanidades
El área Educación Religiosa forma parte del Campo del Humanidades en la forma de atención semipresencial, 
esta se desarrollará considerando las diferencias en las prácticas y credos religiosos de los estudiantes y, 
estableciendo relaciones con la situación significativa que se plantea al inicio de cada unidad. Para ello, en la 
presente guía, se plantearán algunas orientaciones para su desarrollo y articulación con las áreas abordadas en 
el texto escolar.
Se sugiere articular las competencias asociadas al área de Educación Religiosa a la secuencia del desarrollo 
propuesto en el texto escolar de la siguiente manera: 
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Aprendo con autonomía 

Se sugiere: 
•  Identifica una unidad o actividades dentro de 

una unidad que posibilite la articulación con las 
competencias asociadas al área de Educación 
Religiosa.

•  Selecciona la competencia y revisa si es necesario 
reajustar el qué aprenderé en relación a los 
elementos de la competencia que integrarás, así 
como en la evidencia o producto.

•  Plantea los criterios de evaluación que integrarás 
para la valoración de la competencia.

•  Diseña los recursos que necesites, así como 
planifica las estrategias con las que propiciarás el 
desarrollo de la competencia. Recuerda que una 
secuencia metodológica que puedes usar es: Ver, 
juzgar y actuar.

•  Propón los temas, su extensión y tiempo de 
desarrollo.

Competencia: Asume la experiencia del 
encuentro personal y comunitario con Dios 
en su proyecto de vida en coherencia con su 
creencia religiosa.
Capacidades:
•  Transforma su entorno desde el encuentro 

personal y comunitario con Dios y desde la 
fe que profesa.

• Actúa coherentemente en razón de su fe 
según los principios de su conciencia moral 
en situaciones concretas de la vida.
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ANEXOS
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ANEXO 2
Recursos	para	favorecer	el	aprendizaje	autónomo

Definición	de	metas	aplicando	la	metodología	SMART

Definir objetivos hace que dirijamos nuestras acciones y esfuerzos hacia lo que queremos conseguir. SMART es 
una metodología utilizada para establecer objetivos, permitiendo hacerles seguimiento y llevar a cabo acciones 
para cumplirlos. 
SMART es un acrónimo que representa los cinco criterios que deben cumplir los objetivos para ser efectivos:

Specific	(Específico):	Debe ser lo más concreto posible. Cualquiera que lo lea sabrá exactamente lo 
que pretendes hacer y cómo.
Recomendaciones:
•  Imagínate que tu meta es “tener un mejor promedio”. Esta meta es poco específica, porque no se dice 

en qué. Estaría mejor detallar con ciertos parámetros como: ¿qué nota promedio deseas?, ¿en qué 
asignatura?, etc.

•  Define tu meta en positivo. Por ejemplo: “no reprobar matemáticas”, cámbialo a: “aprobar matemáticas”.

Measurable	(Medible):	Debe ser medible, por lo que ha de ser una meta cuantificable.
Recomendaciones:
•  Deberás indicar los parámetros necesarios para saber que estás avanzando por el buen camino. Por 

ejemplo, si tu meta es aprobar matemáticas, debes pensar en qué notas necesitarás.

Attainable	(Alcanzable):	Un reto debe ser ambicioso, pero posible de alcanzarse. Además, se requiere 
considerar los posibles cambios que surjan por circunstancias externas.
Recomendaciones:
Para que sea alcanzable, es necesario que creas en tus posibilidades de hacerlo. De lo contrario, si hay 
pensamientos tuyos que dudan de tu capacidad, puedes autoboicotearte y será poco probable que lo 
consigas. Para evitar ello, responde lo siguiente:
•  ¿Tengo los conocimientos necesarios? En caso de que no sea así: ¿Los puedo conseguir? ¿Estoy 

dispuesto/a a realizar el esfuerzo?
•  ¿Tengo las habilidades necesarias? En caso de que no sea así: ¿Las puedo aprender? ¿Estoy dispuesto/a 

a realizar el esfuerzo?
•  ¿Tengo los recursos necesarios (tiempo, dinero, etc.)? ¿Los puedo conseguir? ¿Estoy dispuesto a 

realizar el esfuerzo?

Relevant	(Relevante):	Debe generar un efecto significativo dentro del proyecto.
Recomendaciones:
• Sé consciente de los recursos con los que dispones y necesitarás para la consecución de tu meta. Es 

importante que tomes consciencia si esos recursos están a mano o no.
• Un ejemplo: “quiero aprobar matemáticas”. El objetivo aparentemente es alcanzable, (siempre hay 

alguien que lo ha alcanzado) pero bajo ciertas circunstancias no parece realista: a la fecha no dedico 
tiempo para practicar o repasar matemáticas.

S
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Time	based	 (Basado	en	el	 tiempo):	Cada objetivo debe estar definido en el tiempo, ya que nos 
ayudará a marcar las distintas etapas que nos permitirán llegar a la meta
Recomendaciones:
•  Todo aquello que no agendes o programes en tu calendario jamás lo harás. Además, es bueno que 

marques “hitos temporales” a lo largo del tiempo. Es decir, si tu meta es a 3 meses, marca un hito cada 
mes para ver tu progreso, y marcar acciones correctoras si los resultados en estos hitos no son los 
deseados.

Actividad
Define una meta de aprendizaje de acuerdo con lo que trabajas en tu CEBA. Para ello, apóyate en las siguientes 
preguntas orientadas en la metodología SMART. Luego, compartirás esta meta con tu profesor.

¿Cuál	es	tu	meta?	(borrador	inicial)

Criterio Preguntas Respuestas

Específico
• ¿Es específica o ambigua mi meta? 
• ¿Para qué me la propuse?
• ¿Está redactada en positivo?

Medible

• ¿Cómo sabré que estoy alcanzando mi meta? ¿Cómo 
sabré que la logré?

• ¿Qué medida emplearé? Define un sistema de medida 
para evidenciar tu progreso, y finalmente su logro.

Alcanzable

• ¿Tengo los conocimientos, habilidades y recursos para 
lograr esta meta? 

• ¿Cómo llevaré a cabo esta meta? ¿Qué acciones? 
• ¿Podré alcanzar esta meta?

Realista
• ¿Es lo suficientemente retadora para mí? ¿Es posible de 

lograrla? 
• ¿Vale la pena el esfuerzo para lograr esta meta?

Tiempo

• ¿En qué fecha cumpliré mi meta? 
• ¿Cuáles son los momentos que me dirán que estoy en 

buen camino? 
• ¿Qué plazo tengo o me doy para hacer acciones 

correctivas en el caso de que no esté cumpliendo esta 
meta?

META DEFINITIVA

T



116

Guía para el uso del texto escolar 
Aprendo con autonomía 

Planificación	de	acciones

META DE APRENDIZAJE

Acciones Fecha de 
inicio

Fecha de 
finalización Recursos

1.

2.

3

4

5.

6.

7.
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ad
?

(S
í o

 N
o)

1. 2. 3 4 5. 6. 7. 8.
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