
Cuando el estudiante gestiona su aprendizaje de manera autónoma y se encuentra en proceso 
hacia el nivel esperado del ciclo V, realiza desempeños como los siguientes:

• Determina metas de aprendizaje viables, asociadas a sus necesidades, prioridades de aprendi-
zaje y recursos disponibles, que le permitan lograr la tarea.

• Organiza estrategias y procedimientos que se propone en función del tiempo y los recursos 
necesarios para alcanzar la meta.

• Revisa la aplicación de las estrategias, los procedimientos y los recursos utilizados, en función 
del nivel de avance, para producir los resultados esperados.

• Explica el proceso, los procedimientos, los recursos movilizados, las dificultades, los ajustes y 
cambios que realizó y los resultados obtenidos para llegar a la meta. 

DESEMPEÑOS DE QUINTO Y SEXTO GRADO

Cuando el estudiante gestiona su aprendizaje de manera autónoma, combina las siguientes capa-
cidades:

• Define metas de aprendizaje.

• Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas de aprendizaje.

• Monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso de aprendizaje.

Descripción del nivel de la competencia esperado al final del ciclo V
Gestiona su aprendizaje al darse cuenta de lo que debe aprender al precisar lo más importante en 
la realización de una tarea y la define como meta personal. Comprende que debe organizarse lo 
más específicamente posible y que lo planteado incluya más de una estrategia y procedimientos 
que le permitan realizar la tarea, considerando su experiencia previa al respecto. Monitorea de 
manera permanente sus avances respecto a las metas de aprendizaje previamente establecidas 
al evaluar sus procesos de realización en más de un momento,a partir de esto y de los consejos o 
comentarios de un compañero de clase realiza los ajustes necesarios mostrando disposición a los 
posibles cambios.

COMPETENCIA “GESTIONA SU APRENDIZAJE DE MANERA AUTÓNOMA” 

Ciclo VDESEMPEÑOS POR GRADO

VII. Competencias transversales 
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Área: Personal Social
Actores sociales: 
Son los protagonistas de las acciones que construyen los distintos espacios o territorios. Se refiere a los sujetos 
de la vida social; sean estos individuales o colectivos, públicos o privados, comunitarios o institucionales. 
Estos actores sociales pueden ser organizaciones sociales de base, sindicatos, partidos políticos, iglesias, 
instituciones de gobierno, entre otros.

Adaptación al cambio climático:
Ajustes en sistemas humanos o naturales como respuesta a estímulos climáticos o sus efectos, que pueden 
moderar el daño o aprovechar los beneficios.

Ambiente:
Comprende los elementos físicos, químicos y biológicos de origen natural o antropogénico que, en forma 
individual o asociada, conforman el medio en el que se desarrolla la vida. Son los factores que aseguran 
la salud individual y colectiva de las personas y la conservación de los recursos naturales, la diversidad 
biológica y el patrimonio cultural asociado a ellos, etc.  

Asuntos públicos: 
Son cuestiones concernientes a todos los ciudadanos, es decir, que afectan a la comunidad, y por ello se 
distinguen de aquellos que solo importan a grupos específicos o personas. Asimismo, constituyen temas 
que pueden tener un tremendo impacto en la calidad de vida de la población, de modo que deliberar sobre 
ellos enriquece y profundiza nuestro conocimiento de la realidad.

Autonomía:
Es la facultad de una persona que le permite tomar decisiones y actuar según su criterio personal. Permite 
que las personas puedan manejar mejor la presión social, regular su comportamiento, clarificar su propósito 
en la vida y favorecer su crecimiento personal, tomando en cuenta a los demás. 
Es importante recordar que tanto el bienestar como la autonomía son procesos personales, pero 
también construcciones culturales. Por ello, la formación desde la institución educativa debe partir del 
reconocimiento y la valoración de las distintas tradiciones y cosmovisiones en clave de interculturalidad. 

Cambio climático:
Cambio del clima atribuído directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de 
la atmósfera mundial y que se suma a los cambios naturales del clima.

Ciudadanía:
Es un proceso en construcción permanente por el que la persona se va constituyendo como sujeto de 
derechos y responsabilidades, y va desarrollando sentido de pertenencia a una comunidad política (desde 
lo local a lo nacional y lo global). El ciudadano y la ciudadana se comprometen, desde una reflexión 
autónoma y crítica, con la construcción de una sociedad más justa, de respeto y valoración de la diversidad 
social y cultural. Son capaces, asimismo, de establecer un diálogo intercultural desde el reconocimiento de 
las diferencias y del conflicto como algo inherente a las relaciones humanas.  

Convivencia: 
Implica la construcción de una comunidad política. Supone estar atentos a la forma en que se producen y 
reproducen las distintas maneras de relacionarnos y reconocernos y, a la vez, a las experiencias de tolerancia, 
colaboración y manejo de las diferencias, de la diversidad y de los conflictos, consustanciales a cualquier 
convivencia humana. Esta convivencia debe, además, generar oportunidades para un crecimiento personal 
que afirme y potencie la individualidad del sujeto (León, 2001), desde la cual se pueda proyectar a participar.

Democracia:
Es un sistema político que se enmarca en el respeto del Estado de derecho y se sustenta en la vigencia plena 
de la Constitución Política y los derechos humanos individuales y colectivos. También es una forma de vida, 
que tiene su origen en la convivencia armónica entre los seres humanos, y supone una auténtica asociación 
entre las personas para la buena marcha de los asuntos públicos, en el marco del diálogo intercultural.
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Desarrollo sostenible:
Es un proceso continuo de cambio orientado a la satisfacción de las necesidades de la generación presente, 
sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Este 
proceso contempla cuatro dimensiones: la sociedad, el ambiente, la cultura y la economía, que están 
interconectadas, no separadas. 

Educación Sexual integral (ESI): 
Es el espacio sistemático de enseñanza aprendizaje que promueve valores, conocimientos, actitudes y 
habilidades para la toma de decisiones conscientes y críticas con relación al cuidado del propio cuerpo, las 
relaciones interpersonales, el ejercicio de la sexualidad. Tiene como finalidad principal que los estudiantes 
vivan su sexualidad de manera saludable, integral y responsable en el contexto de relaciones interpersonales 
democráticas, equitativas y respetuosas. La ESI toma en cuenta las particularidades de cada etapa del 
desarrollo y considera las dimensiones biológica- reproductiva, socio-afectiva, ética y moral. 

Género:
Roles y conductas atribuidas por las diferentes sociedades y culturas a hombres y mujeres, entendidos 
desde una dimensión sociocultural, y no exclusivamente biológica. El concepto de género es un elemento 
clave para hacer posible relaciones más democráticas entre hombres y mujeres. Implica establecer las 
responsabilidades del individuo, la familia, la comunidad y el Estado en la construcción de relaciones 
basadas en la igualdad de oportunidades y el respeto a las diferencias.

Identidad:
Alude al sentido de mismidad y continuidad a través del tiempo y los diversos cambios experimentados. Se 
desarrolla desde el nacimiento y, por lo general, se consolida hacia el final de la adolescencia, continuando 
su desarrollo a lo largo del ciclo vital. El logro de la identidad supone la posibilidad de sentir que seguimos 
siendo “la misma persona” frente a diversas situaciones que enfrentamos y que exigen de nosotros 
comportamientos disímiles.
Es la conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a los demás. Involucra tanto la noción 
de singularidad, que hace única y diferente a cada persona, y a la vez alude a lo que se comparte con otros 
y permite ubicar a una persona como parte de un grupo de referencia. La identidad se construye a través 
de un proceso de diferenciación de la persona con respecto a los otros y de un proceso de integración que 
permite la pertenencia e identificación con un grupo. La identidad es tanto una construcción personal 
como una construcción social.

Igualdad de género:
Es la valoración igualitaria de los diferentes comportamientos, aspiraciones y necesidades de los hombres 
y las mujeres. En una situación de igualdad real, los derechos, responsabilidades y oportunidades de 
hombres y mujeres no dependen de su naturaleza biológica, por lo tanto, tienen las mismas condiciones y 
posibilidades para ejercer sus derechos y ampliar sus capacidades y oportunidades de desarrollo personal, 
de manera que puedan contribuir al desarrollo social y beneficiarse de sus resultados.

Mitigación:
Es el resultado de la aplicación de un conjunto de medidas tendientes a reducir el riesgo y a eliminar la 
vulnerabilidad física, social y económica. 
• Mitigación del cambio climático: Conjunto de intervenciones humanas que buscan reducir las fuentes 

o mejorar los sumideros de gases de efecto invernadero.

Orientación sexual: 
La orientación sexual es la atracción emocional, afectiva y sexual hacia otra persona.  No es una elección 
voluntaria que una persona hace en un momento y luego la cambia. Es más bien, el resultado de la compleja 
interacción de muchas circunstancias a lo largo de la vida (aspectos biológicos, cognitivos y del entorno). 
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Participación ciudadana:
Es la acción coordinada de los ciudadanos y las ciudadanas en la búsqueda del bien común desde una perspectiva 
democrática. Implica participar en los procesos de toma de decisiones públicas que tienen repercusión en sus 
vidas, a partir del reconocimiento de sus deberes y derechos. Supone no solo respetar la legislación, sino hacerla 
respetar, llegando incluso a la denuncia de delitos ecológicos. Busca generar capacidades y disposiciones para 
una participación activa, tanto individual como colectiva, en el mantenimiento y la conservación de los 
ecosistemas y la toma de decisiones de gestión ambiental, para contribuir a la construcción de una cultura 
ambiental que sirva de base a sociedades sostenibles.

Sexo: 
Es el conjunto de características físicas, biológicas, anatómicas y fisiológicas de los seres humanos, que los 
definen como hombre o mujer. El sexo viene determinado por la naturaleza, desde el nacimiento.

Sexualidad:
Es la articulación de las dimensiones biológica- reproductiva, socio-afectiva, ética y moral, que interactúan 
entre sí a lo largo de la vida de las personas. La sexualidad integral se expresa a través de los afectos, la 
identidad, la intimidad, el amor, la reproducción, la familia, el bienestar, las relaciones con los demás y 
los roles. Así, vivir la sexualidad de manera integral, permite construir relaciones personales democráticas, 
equitativas y respetuosas.

Sistema económico:
Comprende a los agentes que participan en la economía de un país y las actividades que desarrollan, así 
como las interrelaciones que se dan entre ellos. Además, es un sistema que distribuye los recursos escasos 
entre sus posibles usos.  

Sistema financiero:
Es el conjunto de organizaciones públicas y privadas a través de las cuales se captan, administran y regulan 
los recursos financieros que se negocian entre los diversos agentes económicos del país.

Tiempo histórico:
Es una construcción cultural que permite ordenar y comprender los cambios y permanencias en el devenir 
humano. Incluye el uso de un sistema de convenciones (calendarios, décadas, ciclos, milenios, entre 
otros) y categorías temporales (sucesión, simultaneidad, duración, ritmos, cambios y permanencias) que 
permiten ordenar y explicar los procesos históricos. 

Área: Educación Física
Acción motriz:
Es el conjunto de actividades físicas a través de las cuales el ser humano se manifiesta en un contexto determinado.

Actividad física:
Se considera actividad física a cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos, que 
exija gasto de energía y una experiencia personal que permita interactuar con los demás y con el entorno.
La actividad física abarca el ejercicio físico y, también, otras actividades, que, según sus objetivos, se pueden 
clasificar en las siguientes:
• Actividad física utilitaria: actividades laborales y tareas domésticas.
• Actividades lúdicas: incluye todas las formas de juego (juegos de mesa, juegos de salón, juegos 

tradicionales, etc.). 
• Actividades recreativas: como todas las actividades realizadas por el sujeto en su tiempo libre, elegidas 

libremente y que le proporcionan placer.  
• Las actividades en la naturaleza o al aire libre: prácticas recreativas en pleno contacto con el medio 

natural, tales como caminatas, excursiones, campamentos, acantonamientos.
• Actividades deportivas: entendidas como toda actividad física sujeta a determinadas normas, en que se 

prueba, con o sin competición, habilidades motrices básicas y específicas.
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Alimentación saludable:
Es una alimentación variada, preferentemente en estado natural o con procesamiento mínimo, que aporta 
energía y todos los nutrientes esenciales que cada persona necesita para mantenerse sana, permitiéndole 
tener una mejor calidad de vida en todas las edades.

Capacidades físicas:
Son aquellas capacidades cuyo potencial es congénito y genéticamente determinado. Son de carácter 
interno y se manifiestan a través de las acciones motrices. Pueden desarrollarse y mejorarse con la práctica.

Existen distintos tipos de capacidades físicas:
Condicionales: son cualidades funcionales del organismo que dependen de los procesos metabólicos y 
energéticos.  Su presencia es condición indispensable para que el movimiento sea posible en una acción 
motriz intencionada. El individuo posee y desarrolla dichas capacidades y las mantiene de forma limitada, 
de acuerdo a los factores genéticos, estructurales, fisiológicos, biomecánicos, psicológicos y energéticos. Las 
capacidades condicionales son la fuerza, la resistencia y la velocidad.
Coordinativas: son las capacidades determinadas por los procesos de regulación y control del sistema 
nervioso. Ellas son el ritmo, la reacción, el acoplamiento, la diferenciación, la adaptación, la orientación 
espacio-temporal, el equilibrio, la relajación y la regulación del movimiento.
Amplitud de movimiento: Llamada también flexibilidad, es la capacidad para realizar el máximo de recorrido 
de las articulaciones en posiciones diversas, con base en la movilidad articular y elasticidad muscular.

Corporeidad:
Es el proceso de constitución de la persona a través de la motricidad como vivencia del hacer, del saber, 
del pensar, del sentir, del comunicar y del querer en interacción con su entorno. Este proceso reconoce la 
dimensión integral del ser humano en sus aspectos motriz, afectivo y cognitivo.

Cuerpo:
Es el conjunto de las partes que forman un ser vivo en todas sus dimensiones: biológica, psicológica, de la 
especie, de la historia personal, social y de las circunstancias de cada uno, es decir, todo lo que vemos de 
nosotros mismos.

Desarrollo psicomotor:
Corresponde al desarrollo de los aspectos psicológicos, motrices y afectivos que condicionan la construcción 
de la personalidad del niño, la niña y el/la adolescente. La evolución psicológica, el desarrollo de habilidades 
motrices y la afectividad son causa-efecto de la corporeidad del individuo.

Deporte:
Es una actividad física ejercida como juego o competición, cuya práctica supone entrenamiento y sujeción 
a norma. Blázquez Sánchez (1999), según el propósito que se persiga, lo clasifica en: 
1. Deporte recreativo: aquel que es practicado por placer, disfrute o goce, sin ninguna intención de 

competir o superar un adversario.
2. Deporte competitivo: aquel que es practicado con la intención de vencer a un adversario o superarse a 

sí mismo.
3. Deporte educativo, formativo o escolar: cuyo objetivo fundamental es la educación integral del niño o 

de la niña y el desarrollo armónico de su personalidad. El deporte educativo debe permitir el desarrollo 
de las aptitudes motrices y psicomotrices en relación con los aspectos afectivos, cognitivos y sociales de 
su personalidad, respetando los estadios del desarrollo humano. 
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Ejercicio físico: 
Es una variedad de actividad física voluntaria, sistemática, planificada, estructurada y repetitiva, cuyo 
objetivo es mantener, desarrollar y perfeccionar todas las cualidades psicológicas y físicas de las personas. 

Educación física:
La educación física es un área pedagógica que contribuye al desarrollo integral de la persona a través de la 
construcción de la corporeidad, la generación de una conciencia sociocrítica hacia el cuidado de la salud y 
el desarrollo de habilidades sociomotrices. 

Salud:
La Organización Mundial de la Salud (1946) señala que salud no es solamente la ausencia de enfermedad, 
sino el estado de completo bienestar físico, mental y social del individuo.

Esquema corporal: 
Según Ballesteros (1982), el esquema corporal puede definirse como la intuición global o el conocimiento 
inmediato de nuestro cuerpo, tanto en estado de reposo como en movimiento en función de la interacción 
de sus partes y, sobre todo, de su relación con el espacio que le rodea. 
Es un proceso de construcción complejo en el que interviene la maduración neurológica y sensitiva, la 
interacción social y el desarrollo del lenguaje. El esquema corporal está íntimamente ligado a aspectos 
cognitivos, perceptivos y motrices, que tiene inicio en el nacimiento y que en condiciones normales finaliza 
en la pubertad. 

Expresión corporal:
Es una forma de expresión, comunicación, exteriorización de sentimientos y sensaciones a través del 
cuerpo, única y particular de cada ser humano.

Habilidades motrices:
Según Durand (1988), constituyen la capacidad para dar una respuesta ante una situación de manera 
eficiente y económica, con la finalidad de alcanzar un objetivo preciso. Es el resultado de un aprendizaje 
adquirido por el individuo en relación con el medio.
Las habilidades motrices se clasifican así:
• Básicas: Son movimientos elementales básicos que desarrolla el(la) niño(a) en forma natural. Algunas 

de estas implican el desplazamiento del cuerpo, tales como andar, correr, saltar, reptar, trepar, andar en 
cuadrupedia, efectuar giros y mantener el equilibrio. Otros implican la manipulación de objetos, como 
coger, lanzar, dibujar y escribir.

• Específicas: Son las habilidades motrices básicas combinadas que buscan la eficacia en los movimientos 
para resolver una situación motriz determinada. Por ejemplo, correr con zancadas amplias y efectuar el 
salto de longitud.

Habilidades sociomotrices:
Son el resultado de las interacciones que se dan entre las personas en la práctica de actividad física, que contribuyen 
al desarrollo de la personalidad y a la mejora de los factores sociales, emocionales y de comunicación.

Imagen corporal:
Es la representación mental amplia del cuerpo, en su forma y tamaño. Dicha representación está influenciada 
por factores culturales, sociales, individuales y biológicos que se modifican con el tiempo (Slade, 1994).

Iniciación deportiva:
Según Hernández Moreno (1988), la iniciación deportiva es el proceso de enseñanza y aprendizaje que 
siguen los estudiantes para la adquisición del conocimiento de la estructura de los deportes, desde que 
toman contacto con ellos hasta que son capaces de jugarlos.
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Juego:
Es una actividad espontánea, placentera, libre y educativa, que favorece las interacciones que se dan en el 
entorno y guarda un cierto orden dado por reglas. El juego constituye un elemento vital en los estudiantes, 
ya que posibilita las bases del comportamiento social de la persona.

Motricidad:
La motricidad es una manifestación de la corporeidad puesta en acción de manera pensada, intencional 
y emocional.

Postura corporal:
Es la alineación simétrica y proporcional de los segmentos corporales alrededor del eje de la gravedad. Es 
considerada como la actividad refleja del cuerpo con relación al espacio, así como la base de las acciones 
motrices y de los procesos de aprendizaje relacionados.

Tono
Según Berruezo (2000), la función tónica es importante en el desarrollo psicomotor, puesto que organiza el 
esquema corporal, el equilibrio, la posición y la postura, que son las bases de la actuación y el movimiento 
dirigido e intencional. El tono depende de un proceso de regulación neuromotora, neurosensorial y emocional.

Área: Arte y Cultura
Artes visuales:
Son las manifestaciones que incluyen una amplia gama de formas, géneros y estilos de las artes tradicionales 
como el dibujo, la pintura, la escultura, el grabado, la arquitectura y la fotografía, así como el arte 
comercial, los oficios tradicionales y plásticos, el diseño industrial, el arte del performance y los medios de 
comunicación electrónicos.

Animación:
Es el proceso de creación de la ilusión de movimiento a través de una serie de imágenes (recortes, dibujos, 
imágenes digitales, papel, fotografías, marionetas, figuras esculpidas, etc.) que muestran ligeros cambios 
progresivos y secuenciales en el tiempo utilizando diversas técnicas (arcilla, animación con recortes, stop 
motion y otros procesos digitales).

Códigos culturales:
Son los modos de hacer y pensar que son ejecutados por un pueblo o grupo de personas de manera 
específica (por ejemplo, el ritual de saludarse con la mano o un beso) y que tienen un significado común 
y distintivo para ese pueblo o grupo. 

Composición:
Estructura que combina los elementos de los lenguajes con un sentido, concepto o lógica.

Elementos del arte 
Son componentes fundamentales de los lenguajes artísticos.
• Elementos de las artes visuales: línea, figura y forma, espacio, color, textura y valor.
• Elementos de la danza: cuerpo, espacio, tiempo, energía, relación.
• Elementos del teatro: personaje/rol, relación, tiempo y lugar, tensión, enfoque y énfasis.
• Elementos de la música: duración, tono, dinámica, timbre, textura/armonía, forma.
Estética 
Es la disciplina que contempla la naturaleza del arte y su función en la experiencia humana. Tiene que ver 
con la necesidad de introducir la noción de belleza y los principios que la sustentan. 

Estilo: 
Es una forma particular o distintiva en la que se crea o realiza un trabajo artístico (una danza o una pintura); 
se asocia a menudo con un artista en particular, grupo de performance, coreógrafo, o periodo de tiempo. 
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Género:
Es una categoría que presenta características comunes y está definida por una tradición y manera de 
llevarse a cabo (teatro experimental, danza contemporánea, música clásica, etc.).

Improvisación:
Es el acto de crear un movimiento o una representación de manera espontánea, en respuesta a un estímulo. 
Puede ser individual o grupal.

Kinestésico:
Se denomina así a lo que percibimos o sentimos con relación al movimiento en el cuerpo o el entorno. 
Etimológicamente, significa “sensación o percepción del movimiento”. 

Lenguajes artísticos:
Son aquellas disciplinas artísticas que tienen sus propios códigos, formas o símbolos para comunicar e 
interpretar de manera visual, sonora o kinestésica. Incluyen las artes visuales, la danza, la música y el teatro.  

Manifestaciones artístico-culturales:
Son todas aquellas creaciones o actos creativos de una persona o cultura que responden a sus necesidades 
de expresión o comunicación estética.

Materiales:
Son las sustancias de las que algo está hecho o puede hacerse. Incluyen los medios (crayones, arcilla, tinta), 
las superficies (papel, madera, cartón) y objetos encontrados (hojas, chapitas, ramas) con los que pueden 
hacerse objetos o instrumentos.

Medios audiovisuales:
Son herramientas, dispositivos y tecnología usada para realizar una obra o una producción donde interviene 
tanto imagen como video, texto, animación y sonido. Incluyen cámaras, video o equipos de edición digital, 
televisores, grabadoras de audio, proyectores, computadoras y cualquier software requerido para usarlos. 

Patrimonio material e inmaterial:
Son elementos culturales hereditarios, reconocidos principalmente por su valor excepcional dentro de sus 
propias comunidades, desde el punto de vista no solo histórico, sino artístico, científico y tecnológico. 
El patrimonio cultural material abarca monumentos (obras arquitectónicas, esculturas, pinturas y obras 
de carácter arqueológico), conjuntos (construcciones aisladas o reunidas), lugares (obras del hombre y la 
naturaleza) y artefactos culturales. El inmaterial se refiere al conjunto de conocimientos de las tradiciones, 
técnicas y costumbres que se practican y aprenden de una generación a otra, manteniendo vivas las 
expresiones y la identidad de una comunidad (prácticas orales, artes del espectáculo, tradiciones, rituales, 
festividades, técnicas artesanales, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y al universo)56.

Performance:
Es una muestra escénica en vivo, usualmente ligada al arte conceptual, donde el objeto de arte ya no es 
central, sino el sujeto que ejecuta. También se le conoce como arte performativo.

Principios del arte o del diseño 
Son las ideas aceptadas de manera general sobre las cualidades que contribuyen a la efectividad de un 
trabajo artístico. Se usan como orientaciones para componer una imagen (usualmente una imagen visual) 
y analizarla. Estas cualidades incluyen balance o equilibrio, énfasis, armonía, movimiento, proporción, 
ritmo, unidad y variedad.

Simbólico:
Que usa alguna imagen (por ejemplo, un dibujo) para representar o expresar otra cosa (una idea, un estado 
de ánimo, una persona o un animal). 

Técnica:
Método o procedimiento para usar una herramienta, un medio o un material para producir un trabajo 
artístico o lograr un efecto expresivo (por ejemplo, usar un lápiz para crear tonos claros u oscuros).

56 Unesco. (2011). ¿Qué es el 
Patrimonio Cultural Inmaterial? 
Recuperado de http://www.
unesco.org/culture/ich/index.
php?lg=es&pg=00002
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Área: Comunicación 
Contexto sociocultural:
Se refiere a las características sociales y culturales (estrato social, político o étnico, roles, lengua, costumbres, 
moral, creencias, entre otras) en las que se escriben y leen los diversos tipos de textos. 

Énfasis y matices intencionados:
Los énfasis son expresiones que el autor releva deliberadamente a través de reiteraciones, modalizadores, 
metáforas, entre otros recursos, según la intención comunicativa, y que el lector reconoce a partir de la 
comprensión del texto. Los matices son precisiones específicas sobre temas o hechos que otorgan variedad 
a las descripciones en los textos a través, por ejemplo, del cambio de tonos o giros expresivos.

Estilo:
Es una característica particular presente en los textos literarios a partir de una selección entre las diferentes 
posibilidades y usos del lenguaje, que tienden a constituirse como rasgos distintivos de determinados 
autores o movimientos literarios.

Estrategias discursivas:
Se refiere al uso de procedimientos lingüísticos y extralingüísticos para construir el sentido del texto y 
asegurar su propósito comunicativo. Por ejemplo, el diseño de un afiche o el uso de mayúsculas para 
llamar la atención del lector. O también el uso de la ejemplificación en un debate para persuadir a los 
interlocutores.

Estructura simple:
Se refiere a la conformación uniforme y homogénea de un texto. Por ejemplo, cuando se plantea una sola 
secuencia textual o una de ellas predomina claramente (cuando el texto describe a un animal). Asimismo, 
presenta una secuencia lógica, espacial y temporal lineal. Por ejemplo, inicio, desarrollo y final, en el caso 
de los textos literarios narrativos. 

Estructura compleja: 
Es aquella que rompe con la uniformidad y linealidad en la composición del texto. Las estructuras complejas 
suelen agrupar los siguientes elementos: a) un número variado de secuencias textuales (un mismo texto 
describe, narra, explica, etc.); b) una variada gama de estrategias discursivas, por ejemplo, el uso de técnicas 
como el flashback en los textos literarios, o de preguntas retóricas en textos argumentativos; c) un formato 
discontinuo que quiebra la linealidad del texto. Además, el tipo de vocabulario, la cantidad de información 
o la sintaxis son elementos que pueden añadir complejidad a la estructura de un texto.  

Formato y soporte:
El formato es el modo en que se presenta la información en un texto. Puede ser continuo si respeta la 
linealidad del texto (oración tras oración, párrafo tras párrafo); discontinuo si la quiebra al introducir 
imágenes u organizadores gráficos; o mixto si conjuga ambos tipos. El soporte es el medio en el que se 
presentan los textos. 

Género discursivo:
Es cada forma diversa que puede adoptar un texto, como el cuento, el debate, la infografía, etc. Estas 
formas presentan un conjunto de rasgos característicos relativamente estables; por ejemplo, el género 
cuento suele estar compuesto de un inicio, nudo y desenlace. Las personas utilizan las características de 
los géneros discursivos como elementos compartidos entre lectores y escritores, lo que contribuye a la 
comunicación. Estas características también permiten subdividir y clasificar los textos; por ejemplo, cuento 
fantástico, cuento policial, debate político, debate académico, etc.

Hipótesis de escritura: 
Son ideas o conceptualizaciones para construir el sistema de escritura en un proceso de asimilación y 
acomodación constructivista. Dichas hipótesis han sido descritas por el enfoque psicogenético de la 
escritura sostenido por Emilia Ferreiro. Por ejemplo, hipótesis de cantidad: no se puede leer algo si no hay 
un mínimo de cantidad de letras (por lo menos, tres).
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Ideología:
Es un sistema de ideas, creencias y valores que permite la comprensión de la realidad y que interviene en 
la lectura, la escritura y la comunicación oral.

Información ambigua:
Un texto contiene información ambigua cuando su autor –de manera involuntaria o voluntaria– no utiliza 
los elementos necesarios para resguardar el sentido del texto (por ejemplo, al prescindir de conectores). 
Ello problematiza la labor de interpretación del lector, quien puede realizar diversas interpretaciones sobre 
un mismo hecho, lugar, estado. 

Información relevante y complementaria:
La información relevante es aquella que resulta imprescindible para la comprensión del texto; la complementaria, 
por su parte, precisa, amplía o explica la idea o ideas principales que están a lo largo del texto. 

Información contrapuesta:
Se refiere a las informaciones opuestas o contrarias sobre un mismo tema, presentes en uno o más textos. 
Por ejemplo, dos textos pueden referirse a un mismo tema –como los transgénicos– y mantener posiciones 
contrarias, a favor o en contra de este.

Información poco evidente:
Es aquella información explícita que se ubica al interior del texto; es decir, no se encuentra al inicio del 
texto ni al inicio de los párrafos.

Modos de cortesía:
Son el conjunto de mecanismos verbales, no verbales y paraverbales utilizados para regular el 
comportamiento de los interlocutores en la conversación y así establecer una relación basada en la 
cordialidad y la cooperación mutuas. Pueden variar según las distintas culturas, por lo que suelen depender 
del contexto.

Niveles de sentido:
Se refiere a la capacidad de algunos textos de presentar diversos significados o niveles de significación. 
Por ejemplo, una primera lectura de La metamorfosis de Franz Kafka revela la historia de un hombre 
que se convierte en insecto. Pero también puede interpretarse como una representación de las complejas 
relaciones familiares o de alienación del ser humano en la época moderna. 

Recursos cohesivos:
Son palabras o grupos de palabras usadas para relacionar ideas; estas relaciones pueden ser de adición, de 
oposición, de distribución, etc. Los recursos cohesivos pueden ser distintos tipos de palabras y expresiones, 
tales como conectores (sin embargo, además, etc.) o referentes (pronombres personales, relativos, etc.).

Recursos no verbales y paraverbales:
Son elementos que contribuyen a construir el sentido de los textos orales. Los recursos no verbales son 
aquellos que están relacionados con los gestos y movimientos (kinésica), o con la forma en que nos 
desenvolvemos en el espacio (proxémica). Los recursos paraverbales están relacionados con todo aquello 
que acompaña a lo verbal y lo regula, esto es, el volumen, la entonación o el ritmo de la voz.

Recursos textuales:
Son elementos utilizados para construir, reforzar o atenuar el sentido del texto. Estos son aceptados de 
manera convencional por lectores y escritores, e incluyen el uso de paratextos (subrayado, negritas, tipo y 
tamaño de letra), de estructuras sintácticas, así como de figuras retóricas o de ciertas fórmulas léxicas como 
“Érase una vez” para iniciar un cuento. 

Registro:
Es el uso del lenguaje determinado por el contexto en el que se produce un texto. El registro puede ser 
formal o informal según el tema abordado, los interlocutores o el destinatario y el propósito comunicativo. 
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Sesgo:
Se da cuando en un texto la información se presenta de forma interesada hacia una tendencia o postura marcada. 

Vocabulario de uso frecuente:
Es un conjunto de palabras cotidianas que el estudiante utiliza oralmente o por escrito como producto de 
su interacción en el ámbito escolar, familiar y local. Por ende, está vinculado a su variedad dialectal. Por 
ejemplo, en el norte del país se utiliza la palabra “churres” para referirse a los niños.

Vocabulario especializado:
Es el conjunto de términos técnicos propios de una disciplina o una ciencia. Estos aparecen en textos 
académicos o textos de divulgación científica.

Vocabulario preciso:
Es un conjunto de palabras que usa el estudiante para transmitir sus ideas de manera exacta y puntual, es 
decir, elige la acepción más adecuada a la situación comunicativa y el tema; por ejemplo, cuando hablamos 
o escribimos, no solo utilizamos diferentes expresiones para comunicar la misma idea (vocabulario 
variado), sino también términos precisos para marcar los matices de significación que las distinguen según 
una determinada circunstancia.

Vocabulario variado:
Se refiere a la capacidad de alternar una diversidad de palabras con el mismo significado para evitar 
repeticiones y lograr su propósito comunicativo; por ejemplo, al utilizar sinónimos o una diversidad de 
adjetivos que modifican al sustantivo, como esclavitud norteamericana, hombre ejemplar, etc.

Validez y efectividad de la información:
La efectividad se refiere a la cualidad de la información de lograr el propósito planteado o de producir 
efectos deseados en el público. La validez se refiere a si la información es verídica o tiene lógica. Es posible 
determinar la validez tomando en cuenta los planteamientos del texto, la experiencia y los conocimientos 
del lector, otros textos o fuentes de información y el contexto sociocultural del propio texto o del autor.

Área: Matemática
Afirmaciones:
Son conceptos que dan por cierto “algo” a partir de observaciones, que pueden ser:
• Predicciones: dadas por la intuición o conjeturas.
• Supuestos: dados a partir de indicios.
• Hipótesis: dadas a partir de lo posible o imposible que lleve a afirmar o negar su validez.

Atributos medibles:
Son propiedades observables y medibles de las formas bidimensionales y tridimensionales que se expresan 
numéricamente. Por ejemplo: perímetro, área, volumen, peso, fuerza, velocidad, etc.

Contexto:
Se denomina así al espacio de la vida y las prácticas socioculturales.

Establecer equivalencias en el SND57:
Proceso que consiste en componer y descomponer un número, que puede llevarse a cabo de dos maneras 
distintas (Ministerio de Educación, 2009): 
• Expresar un número natural compuesto por unidades de diferente orden del sistema denumeración 

decimal, como las unidades, decenas y centenas. 
• Expresar un número natural usando múltiples composiciones de una cantidad, además de usar las 

unidades convencionales; por ejemplo:

64 = 50 + 14 se interpreta como “64 es igual que decir 5 decenas y 14 unidades”, o también, 7428 = 6M 
+ 14C + 2D + 8U, así también, expresar 64 = 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2. 
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Estrategias heurísticas:
Son procedimientos sistemáticos que sirven para transformar un problema en uno más sencillo, entenderlo 
mejor y lograr progresos hacia su solución; todo ello, haciendo uso de la creatividad, el pensamiento 
divergente o lateral. Su ejecución no necesariamente garantiza la consecución de un resultado óptimo. Son 
ejemplos de estrategias heurísticas: (1) ensayo-error, (2) buscar un patrón, (3) hacer un esquema, un dibujo 
o una tabla, (4) buscar un problema análogo, (5) empezar desde el final, (6) dividir el problema en partes, 
(7) descomponer y recomponer el problema, entre otras.

Estimar:
Es pronosticar el orden de magnitud de un valor o de un resultado numérico, así como cuantificar, 
aproximadamente, alguna característica medible de un objeto o suceso.

Evaluar estrategias:
Consiste en valorar o determinar el grado de efectividad de un conjunto de estrategias o procedimientos, 
a partir de su coherencia o aplicabilidad en otras.

Expresión algebraica:
Expresión matemática conformada por números y valores desconocidos expresados por íconos o letras que 
se encuentran vinculados entre sí por medio de operaciones. Estas representan relaciones de igualdad o 
desigualdad, relaciones de cambio o reglas generales. Por ejemplo, la expresión p = 0,50 k + 2 representa la 
relación entre el precio y la cantidad de kilos que se llevan considerando un precio fijo de 2 soles por la compra.

Expresión numérica:
Expresión matemática que relaciona números y operaciones que reproducen las condiciones de un 
problema. Por ejemplo, la expresión numérica 450-1/4(450) reproduce la situación “gané 450 soles y gasté 
la cuarta parte en libros”. 

Equivalencia:
Es la igualdad en el valor o estimación de dos expresiones y cuya verificación de una expresión va unida a 
la verificación de la otra expresión.

Igualdad:
Es una expresión que indica que dos expresiones numéricas o algebraicas tienen el mismo valor. Se expresa 
con el signo igual (=). Son ejemplos de igualdades: 2/3 = 4/6;  3 + 4 = 7; L = 2.π.r.

Interpretar:
Consiste en atribuir significado a las expresiones matemáticas, de modo que estas adquieran sentido en 
función del propio objeto matemático o del fenómeno o problema real del que se trate. Implica tanto 
codificar como decodificar un problema.

Magnitud:
Característica de un objeto o fenómeno que puede ser medida, tal como la longitud, la superficie, el 
volumen, la velocidad, el costo, la temperatura, el peso, etc. 

Patrón:
Un patrón es una sucesión de signos (orales, gestuales, gráficos, geométricos, numéricos, etc.) que se 
construyen siguiendo una regla o algoritmo (Bressan & Bogisic, 1996).

Patrón aditivo:
Es un patrón de números cuya regla de formación es la suma o resta de un mismo valor a lo largo de toda la 
sucesión (Bressan & Bogisic, 1996). Esta característica determina que puedan ser crecientes o decrecientes; 
por ejemplo: 1, 3, 5, 7, 9, 11..., o también 30, 25, 20, 15, 10...

Patrón multiplicativo:
Es un patrón de números cuya regla de formación es la multiplicación o división de un mismo valor a lo 
largo de toda la sucesión. Esta característica determina que puedan ser ascendentes o descendentes. Por 
ejemplo: 4, 8, 16, 32, 64, 128...
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Patrón de repetición:
Es un patrón gráfico o numérico en el que dos o varios de sus elementos se presentan en forma periódica. 
Tienen una estructura de base o núcleo que expresa cómo se construye el patrón. Por ejemplo: 1, 2, 3, 1, 
2, 3, 1, 2..., o también cuadrado, triángulo, triángulo, cuadrado… (Bressan A. y Bogisic, B., 1996)

Situación:
Es un acontecimiento significativo de contexto, dentro del cual se identifican o plantean problemas que 
permiten construir ideas matemáticas.

Situación aleatoria:
Una situación es aleatoria si no es posible predecir los resultados que tendrá. 

Situación determinista:
Una situación es determinista si sabemos de antemano los resultados que tendrá.

Variable:
Una variable es un símbolo, habitualmente una letra, que puede ponerse en lugar de cualquier elemento 
de un conjunto, sean números u otros objetos. Las variables sirven para expresar de, una manera eficaz, 
regularidades y relaciones generales entre objetos.
Los usos principales de las variables en matemáticas, descritas por Godino (2003), son los siguientes:
La variable como incógnita: uso de la variable para representar el valor de un número u objeto desconocido 
que se manipula como si fuera conocido. Ejemplo: En la igualdad 4x + 2 = 3x +5, “x” representa al número 3.
Las variables como indeterminadas o expresión de patrones generales: uso de la variable para expresar 
enunciados que son ciertos para un determinado conjunto de números. Ejemplo: Para todos los números 
reales, se cumple que a.b = b.a
Las variables para expresar valores que varían conjuntamente: uso de la variable para expresar una 
relación de dependencia entre dos magnitudes. Ejemplo: En la expresión y = 5x + 6, cuando cambia “x” 
también lo hace “y”.

Variable estadística:
Es toda característica de los elementos de la población que se investiga, la cual puede asumir uno o más 
valores. La variable estadística se divide en dos grupos: 
• Variables cualitativas: aquellas que expresan distintas cualidades, características o modalidad. Pueden ser 

ordinales (leve, moderado, fuerte) o nominales (blanco, rojo, negro).
• Variables cuantitativas: aquellas que se expresan mediante cantidades numéricas. Pueden ser discretas 

porque asumen un número contable de elementos (número de hijos o número de estudiantes de un 
aula) o continuas porque tienen un número infinito de valores (el peso de una persona).

Área: Ciencia y Tecnología
Ambiente:
Comprende los elementos físicos, químicos y biológicos de origen natural o antropogénico que, en forma 
individual o asociada, conforman el medio en el que se desarrolla la vida, siendo los factores que aseguran la 
salud individual y colectiva de las personas y la conservación de los recursos naturales, la diversidad biológica 
y el patrimonio cultural asociado a ellos, entre otros. También se concibe como la relación que establecemos 
con los diversos elementos del entorno, natural y creado, de acuerdo con la cultura de nuestra sociedad.

Argumentar científicamente:
Emitir un juicio de manera razonada y sustentada en evidencia. La argumentación va dirigida a un 
interlocutor con el objetivo de convencerlo.

Ciencia:
Actividad humana que permite generar un tipo de conocimiento, obtenido de una manera metódica, 
sistematizada y verificable. Se desarrolla como una práctica colectiva que se da a través de diferentes 
corrientes y técnicas de investigación. 
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Conocimiento científico:
Construcción teórica que hace referencia al conocimiento de la ciencia. Este se encuentra sujeto a cambios, 
producto del avance científico y tecnológico.

Cosmovisión:
Conjunto de creencias, valores, opiniones y formas de proceder interiorizadas por los miembros de un 
grupo de personas.

Cuestiones sociocientíficas:
Situaciones sociales complejas vinculadas a la ciencia y tecnología, que generan controversias y debates. 
Tienen implicancias en distintos campos, como los sociales (incluyendo los económicos y políticos), éticos 
y ambientales. 

Error:
Es la diferencia entre el valor medido y el valor real del objeto que se está midiendo, es decir, hay la 
probabilidad de que el valor real esté en el rango de esa diferencia. El error está asociado a las limitaciones 
de los instrumentos, las técnicas, los métodos de medición y al observador.

Evento paradigmático:
Acontecimiento de gran relevancia en el que un conocimiento, una teoría o un método genera una manera 
de ver y entender el mundo que nos rodea durante un periodo específico.

Evidencia empírica:
Información obtenida por medio de la observación o la experimentación y que sirve para apoyar u oponerse 
a una hipótesis o teoría científica.

Exactitud:
Es el valor real o verdadero, o el más próximo a él.

Explicar científicamente:
Consiste en comprender leyes y principios científicos sobre hechos y fenómenos naturales que son la base, 
junto con la evidencia, para construir argumentos, representaciones o modelos, así como  predicciones de 
posibles cambios en situaciones que se puedan presentar en la vida cotidiana. 

Explorar:
Averiguar, examinar con detenimiento un lugar o una cosa para conocerlo o descubrir lo que se halla en él.

Fundamentar:
Es dar razones para justificar una proposición, una decisión o una acción. Estas razones plantean una 
relación de causa-efecto. 

Herramientas:
Son objetos elaborados para facilitar la realización de una tarea cualquiera que requiera la aplicación de 
una fuerza física. Las herramientas manuales usan la fuerza muscular humana (palanca, pinza, martillo) y 
las herramientas mecánicas usan otras fuentes de energía, como la eléctrica. 

Instrumentos:
Aparato o dispositivo específicamente diseñado y construido para ayudar en la búsqueda y recolección de 
datos que tengan un grado de exactitud y precisión. 

Métodos científicos:
Conjunto de procedimientos usados durante la indagación, que permiten construir el conocimiento. En 
los métodos científicos está presente la observación, el pensamiento lógico, la imaginación, la búsqueda de 
evidencias, el análisis y la socialización del conocimiento producido.
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Mundo físico:
Espacio que comprende aspectos relacionados con lo natural (elementos que brinda la naturaleza sin 
intervención del ser humano) como con lo artificial (resultado de la acción del ser humano).

Precisión:
Es la variación que se tiene como resultado de diferentes medidas utilizando las mismas condiciones y se 
expresa numéricamente mediante medidas de dispersión. Describe la concordancia entre los resultados de 
todas las medidas realizadas. No necesariamente se relaciona con el valor real o verdadero.

Solución tecnológica:
Respuesta que pone en juego los recursos disponibles y cumple con los requerimientos establecidos para 
alcanzar la mayor eficiencia al responder a un problema tecnológico. 

Tecnología:
Conjunto de técnicas fundamentadas científicamente que buscan transformar la realidad para satisfacer 
necesidades en un contexto específico.

Competencia transversal: “Se desenvuelve en los entornos 
virtuales generados por las TIC”
Virtual: 
Es lo opuesto a lo real. En el ámbito de la informática y la tecnología, se refiere a la realidad construida 
mediante sistemas o formatos digitales.

Ubicuo:
Que está presente en muchos lugares y situaciones, y da la impresión de que está en todas partes.

Interactivo:
Relación de participación entre los usuarios y los sistemas informáticos; es un proceso de comunicación 
que permite un diálogo.

Entorno virtual:
Son escenarios, espacios u objetos constituidos por las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). 
Estos se caracterizan por ser interactivos (permiten comunicación con el entorno), virtualizados (proponen 
representaciones de la realidad), ubicuos (se puede acceder a ellos desde cualquier lugar con o sin conexión 
a Internet) e híbridos (se integran en diversos medios de tecnologías y comunicación).

Interfaz:
El concepto de interfaz está orientado a las actividades de la persona con elementos TIC y para que los 
pueda manipular. Hace referencia al conjunto de elementos de la pantalla que permiten al usuario realizar 
acciones sobre el entorno virtual donde está navegando. Es lo que permite a la persona comunicarse con 
cualquier máquina o dispositivo.

Dispositivo:
Pieza o conjunto de piezas que sirven para realizar una función determinada y que generalmente forman parte 
de un conjunto más complejo; se orienta al control de los procesos que realiza la persona con el dispositivo. 
Contempla aspectos como la capacidad de procesamiento y la capacidad de almacenamiento de datos.

Conexiones:
Este concepto se orienta al intercambio de datos e implica tanto el alcance de la conectividad como la 
calidad de la misma.
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Identidad digital: 
Es una condición que desarrolla una persona de acuerdo con su sistema de valores, su cultura y su 
personalidad. Esta personalización se manifiesta a través de un conjunto de rasgos particulares que 
identifican a una persona (o grupo) y definen su identidad digital en los entornos virtuales.

Comunidad virtual:
Es el conjunto de personas y colectivos que viven su ciudadanía ejerciendo derechos y responsabilidades, 
así como compartiendo información, actividades e intereses en los entornos virtuales.

Aprovechamiento de las TIC:
Consiste en la adquisición de estrategias y su aplicación para generar experiencias que permitan, por parte 
de las personas, consolidar aprendizajes significativos y duraderos.

Mapeo de información:
Es organizar la comprensión de un tema para generar interactivamente una representación gráfica o 
espacial que se adapta al agregar nueva información o modificar su comprensión sobre la misma.

Portafolio virtual:
Es el almacenamiento de evidencias del proceso de enseñanza y aprendizaje en forma de objetos virtuales 
de manera sistemática, a fin de compartirlas respetando las buenas prácticas de autoría.

Curación de contenido:
Es la búsqueda, la comparación y el análisis de tipos y fuentes diversas para sintetizarlas en un material 
digital nuevo, que se comparte y presenta con una explicación o comentario respetando las buenas prácticas 
de autoría.

Proyecto colaborativo virtual:
Es un producto o servicio generado a partir de la sistematización de sus interacciones y recursos en un 
proceso de intercambio colaborativo de información basado en entornos virtuales.

Pensamiento de diseño:
Consiste en diseñar nuevos patrones, conceptos y propuestas en entornos virtuales para hacer frente a los 
hechos y problemas, integrando una comprensión y reflexión sobre soluciones nuevas y creativas.

Gamificación:
Se refiere a la participación en juegos en entornos virtuales, a través de la manipulación de aplicaciones 
y conduciendo los procesos dirigidos a comportamientos deseados, aprovechando la predisposición 
psicológica a participar en juegos para desarrollar persistencia, anticipación a los resultados, atención a los 
detalles y resolución de problemas.

Diseño de espacios virtuales:
Es la creación de un espacio virtual navegable, estructurado y coherente para presentar contenidos y, a la 
vez, comunicarse; por ejemplo, sitios web, wikis, blogs, entre otros.

Narrativa digital:
Es el diseño y la construcción de objetos virtuales multimedia e interactivos para describir o registrar 
eventos o acontecimientos.

Programación:
Es la generación de secuencias lógicamente organizadas para automatizar tareas o apoyar el desarrollo de 
actividades en los entornos virtuales.

Glosario
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Competencia transversal: “Gestiona su aprendizaje 
de manera autónoma”
Aprendizaje autónomo:
Es la facultad que tiene una persona para dirigir, controlar, regular y evaluar su forma de aprender, de 
forma consciente e intencionada.

Criterios:
Son elementos que permiten comprobar que se ha realizado con éxito la tarea propuesta y que el producto 
de su actividad concuerda con el resultado esperado. 

Eficacia:
Es la capacidad de alcanzar el efecto que se espera o se desea tras la realización de una acción.

Eficiencia:
Se trata de la capacidad para el uso racional de los medios, a fin de alcanzar un objetivo predeterminado 
(es decir, cumplir un objetivo con el mínimo de recursos disponibles y tiempo).

Estrategias de aprendizaje:
Son procedimientos que se aplican de modo planificado y controlado para enfrentar problemas de 
complejidad creciente, donde la situación es cambiante y hay que tomar decisiones inteligentes para 
seleccionar los pasos a seguir según la nueva situación del problema.

La motivación en el proceso de autorregulación del aprendizaje:
Se refiere a la creencia que el estudiante tiene sobre su capacidad de aprender, el valor que le da a la tarea 
de aprendizaje, el interés que tiene en ella y los sentimientos de satisfacción o insatisfacción que surgen 
después de haber concluido la tarea.

Precisión:
Capacidad para distinguir las diferencias en una y otra cosa, previo a una adecuada identificación.

Prioridad:
Ventaja o preferencia que una persona o cosa tiene sobre otra.

Procedimiento: 
Conjunto de acciones ordenadas que se orientan a la consecución de una meta. Han sido valoradas como 
eficaces dentro de una determinada situación y pueden ser reproducidas en una situación del mismo tipo.

Procesos:
Elementos de una estrategia de aprendizaje que ha sido puesta en práctica de manera coyuntural, en 
función de circunstancias favorables.

Saber preguntar:
Estrategia del proceso de mediación que permite que los estudiantes elaboren conscientemente su 
pensamiento y profundicen sus respuestas.

Secuenciado:
Conjunto de elementos ordenados sucesivamente de tal manera que sus elementos guarden entre sí cierta 
relación. 

Tarea: 
Es el objeto en el cual debe desembocar la actividad del estudiante. Para poner en marcha de manera 
eficaz esta actividad, la tarea debe ser representada de forma precisa y estar acompañada por criterios que 
tengan en cuenta el éxito funcional de la tarea (eficacia) y el éxito académico. Debe diferenciarse entre tarea 
auténtica (retadora, desafiante y en contexto) y tarea rutinaria.
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