



Enviar búsqueda


Cargar
Programa_curricular_de_educacion_Primaria_parte_1.pdf
•
0 recomendaciones•21 vistas

R
rodilrorresfloresSeguir
solo primariaLeer menos

Leer más
Educación




Denunciar
Compartir








Denunciar
Compartir



1 de 204Descargar ahoraDescargar para leer sin conexión

































































































































































































































































































































































































































Recomendados
00 - Programa Curricular de Educación Primaria (1).pdf
00 - Programa Curricular de Educación Primaria (1).pdfERICKWILLIAMROJASBER1 


programa-curricular-educacion-inicial.pdf
programa-curricular-educacion-inicial.pdfDeisiReategui 


programa-curricular-educacion-inicial.pdf
programa-curricular-educacion-inicial.pdfMaricieloJackelineCa 


programa-curricular-educacion-inicial.pdf
programa-curricular-educacion-inicial.pdfd03508446u 


2. PROGRAMA CURRICULAR DE EDUCACIÓN INICIAL.pdf
2. PROGRAMA CURRICULAR DE EDUCACIÓN INICIAL.pdfMatiasDiaz94 


programa-curricular-educacion-inicial.pdf
programa-curricular-educacion-inicial.pdfCarmen Rosa Medina Rosas 


PROGRAMA CURRICULAR DE INICIAL.pdf
PROGRAMA CURRICULAR DE INICIAL.pdfMauricio Percy Méndez Aguilar 


 NUEVA Programación  Curricular-Educación-Inicial
 NUEVA Programación  Curricular-Educación-Inicialnelly castillo castillo 







Más contenido relacionado
Similar a Programa_curricular_de_educacion_Primaria_parte_1.pdf
Programa Curricular de Educación-Inicial 
Programa Curricular de Educación-Inicial Mg.Tania Beritaya 



Currículo Nacional: Programa de inicial
Currículo Nacional: Programa de inicialHugo Carlos Balbuena 



Programa curricular-educacion-inicial
Programa curricular-educacion-inicialJohnHuacancaVito1 



Curriculum educacion inicial
Curriculum educacion inicialKarinaRomeroSalazar 



Programa inicial-16-marzo
Programa inicial-16-marzoLucila Vilchez Barzola 



3. Planificación Curricular - Inicial   2017
3. Planificación Curricular - Inicial   2017David Vargas 



Programa curricular de Educación Inicial  -  MINEDU 
Programa curricular de Educación Inicial  -  MINEDU johnny johnny 



Programa curricular-educacion-inicial
Programa curricular-educacion-inicialflor de maría paucar mejia 



programa-curricular-educacion-secundaria (1).docx
programa-curricular-educacion-secundaria (1).docxAngel Soto 



Programa Curricular de Educación Básica Alternativa. Ciclos Inicial-Intermedi...
Programa Curricular de Educación Básica Alternativa. Ciclos Inicial-Intermedi...BenColchado 



Educacion fisica s104
Educacion fisica s104Perla Valdez 



Programa curricular-educacion-secundaria 2019
Programa curricular-educacion-secundaria 2019Dilmer Ricardo Olortegui Alegria 



Plan de estudios 2011
Plan de estudios 2011Roberto Pérez 



plan de estudios
plan de estudiosjeannette82 



Plan de estudio 2011
Plan de estudio 2011Paola Civeira 



Maestría
MaestríaWendy  García Soto 



Diseño curricular nacional
Diseño curricular nacionalcindycz 



Plan de estudios Primaria 2011
Plan de estudios Primaria 2011Juan 



Preescolar2011
Preescolar2011ana rocha 



Programa de Estudio 2011. Guía para la Educadora (Educación Básica Preescolar)
Programa de Estudio 2011. Guía para la Educadora (Educación Básica Preescolar)Pilar Badillo 





Similar a Programa_curricular_de_educacion_Primaria_parte_1.pdf (20)
Programa Curricular de Educación-Inicial 
Programa Curricular de Educación-Inicial  


Currículo Nacional: Programa de inicial
Currículo Nacional: Programa de inicial 


Programa curricular-educacion-inicial
Programa curricular-educacion-inicial 


Curriculum educacion inicial
Curriculum educacion inicial 


Programa inicial-16-marzo
Programa inicial-16-marzo 


3. Planificación Curricular - Inicial   2017
3. Planificación Curricular - Inicial   2017 


Programa curricular de Educación Inicial  -  MINEDU 
Programa curricular de Educación Inicial  -  MINEDU  


Programa curricular-educacion-inicial
Programa curricular-educacion-inicial 


programa-curricular-educacion-secundaria (1).docx
programa-curricular-educacion-secundaria (1).docx 


Programa Curricular de Educación Básica Alternativa. Ciclos Inicial-Intermedi...
Programa Curricular de Educación Básica Alternativa. Ciclos Inicial-Intermedi... 


Educacion fisica s104
Educacion fisica s104 


Programa curricular-educacion-secundaria 2019
Programa curricular-educacion-secundaria 2019 


Plan de estudios 2011
Plan de estudios 2011 


plan de estudios
plan de estudios 


Plan de estudio 2011
Plan de estudio 2011 


Maestría
Maestría 


Diseño curricular nacional
Diseño curricular nacional 


Plan de estudios Primaria 2011
Plan de estudios Primaria 2011 


Preescolar2011
Preescolar2011 


Programa de Estudio 2011. Guía para la Educadora (Educación Básica Preescolar)
Programa de Estudio 2011. Guía para la Educadora (Educación Básica Preescolar) 






Último
Nosotros proponemos "Nuestro movimiento, nuestra luz". Colegio  San Francisco...
Nosotros proponemos "Nuestro movimiento, nuestra luz". Colegio  San Francisco...Juan Martín Martín 



240.Exam1.Rev. Spring24.pptxadsfadfadfdd
240.Exam1.Rev. Spring24.pptxadsfadfadfddbrianjars 



Sesión: ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!
Sesión: ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!https://gramadal.wordpress.com/ 



CLASE-2-TECNOLOGIAS DEL APRENDIZAJE Y EL CONOCIMIENTO.ppt
CLASE-2-TECNOLOGIAS DEL APRENDIZAJE Y EL CONOCIMIENTO.pptOscarRodrguez943873 



Consecuencias II Guerra Mundial. Guerra Fría hasta la consolidación del Telón...
Consecuencias II Guerra Mundial. Guerra Fría hasta la consolidación del Telón...trabajomastermaster 



Nosotros Proponemos: Restauración teatro. Inmaculada ENPETROL de Puertollano
Nosotros Proponemos: Restauración teatro. Inmaculada ENPETROL de PuertollanoJuan Martín Martín 



Biología Marina, Elaborado por Sujey Lara
Biología Marina, Elaborado por Sujey Larassuserb2b6fc1 



Nosotros Proponemos: "Cuidamos los gatos". Colegio José Mª de la Fuente.
Nosotros Proponemos: "Cuidamos los gatos". Colegio José Mª de la Fuente.Juan Martín Martín 



Taller de Creatividad Publicitaria - 23 de marzo 2024
Taller de Creatividad Publicitaria - 23 de marzo 2024Linkea2 - Agencia de Marketing Digital Estratégico 



Periódico Monseñor Informa. proyecto semillero de investigadores pasión por a...
Periódico Monseñor Informa. proyecto semillero de investigadores pasión por a...WisterMartnez 



1ER GRADO PRESENTACIÓN PEDAGOGÍA PRODUCTIVA.
1ER GRADO PRESENTACIÓN PEDAGOGÍA PRODUCTIVA.UEP Nuestra Señora del Camino 



ANTIGA FÁBRICA DE TABACOS DA CORUÑA. HISTORIAS DA CIDADE
ANTIGA FÁBRICA DE TABACOS DA CORUÑA. HISTORIAS DA CIDADEAgrela Elvixeo 



Universidad de Talca: Profesores Para Un Mundo Global
Universidad de Talca: Profesores Para Un Mundo GlobalBaker Publishing Company 



Nosotros Proponemos "aceras sostenibles". Colegio San José de Ciudad Real
Nosotros Proponemos "aceras sostenibles". Colegio San José de Ciudad RealJuan Martín Martín 



FORTI-MARZO 2024.pdf. CULTURA, EDUCACIÓN, DIA DE LA MUJER
FORTI-MARZO 2024.pdf. CULTURA, EDUCACIÓN, DIA DE LA MUJEREl Fortí 



Convención de Viena 1961 sobre relaciones Diplomáticas G1.pptx
Convención de Viena 1961 sobre relaciones Diplomáticas G1.pptxmsandral338 



Introducción Programa formación de pasantes del Poder Judicial
Introducción Programa formación de pasantes del Poder JudicialENJ 



Didáctica de los Encuentros síncronos en la EaD.pptx
Didáctica de los Encuentros síncronos en la EaD.pptxJunkotantik 



Introducción - Trabajo en Equipo, Manejo del Estrés y Administración del Tiem...
Introducción - Trabajo en Equipo, Manejo del Estrés y Administración del Tiem...ENJ 



Introducción - Los Sistemas de Gestión de casos (Civil y laboral) y Firma Ele...
Introducción - Los Sistemas de Gestión de casos (Civil y laboral) y Firma Ele...ENJ 





Último (20)
Nosotros proponemos "Nuestro movimiento, nuestra luz". Colegio  San Francisco...
Nosotros proponemos "Nuestro movimiento, nuestra luz". Colegio  San Francisco... 


240.Exam1.Rev. Spring24.pptxadsfadfadfdd
240.Exam1.Rev. Spring24.pptxadsfadfadfdd 


Sesión: ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!
Sesión: ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! 


CLASE-2-TECNOLOGIAS DEL APRENDIZAJE Y EL CONOCIMIENTO.ppt
CLASE-2-TECNOLOGIAS DEL APRENDIZAJE Y EL CONOCIMIENTO.ppt 


Consecuencias II Guerra Mundial. Guerra Fría hasta la consolidación del Telón...
Consecuencias II Guerra Mundial. Guerra Fría hasta la consolidación del Telón... 


Nosotros Proponemos: Restauración teatro. Inmaculada ENPETROL de Puertollano
Nosotros Proponemos: Restauración teatro. Inmaculada ENPETROL de Puertollano 


Biología Marina, Elaborado por Sujey Lara
Biología Marina, Elaborado por Sujey Lara 


Nosotros Proponemos: "Cuidamos los gatos". Colegio José Mª de la Fuente.
Nosotros Proponemos: "Cuidamos los gatos". Colegio José Mª de la Fuente. 


Taller de Creatividad Publicitaria - 23 de marzo 2024
Taller de Creatividad Publicitaria - 23 de marzo 2024 


Periódico Monseñor Informa. proyecto semillero de investigadores pasión por a...
Periódico Monseñor Informa. proyecto semillero de investigadores pasión por a... 


1ER GRADO PRESENTACIÓN PEDAGOGÍA PRODUCTIVA.
1ER GRADO PRESENTACIÓN PEDAGOGÍA PRODUCTIVA. 


ANTIGA FÁBRICA DE TABACOS DA CORUÑA. HISTORIAS DA CIDADE
ANTIGA FÁBRICA DE TABACOS DA CORUÑA. HISTORIAS DA CIDADE 


Universidad de Talca: Profesores Para Un Mundo Global
Universidad de Talca: Profesores Para Un Mundo Global 


Nosotros Proponemos "aceras sostenibles". Colegio San José de Ciudad Real
Nosotros Proponemos "aceras sostenibles". Colegio San José de Ciudad Real 


FORTI-MARZO 2024.pdf. CULTURA, EDUCACIÓN, DIA DE LA MUJER
FORTI-MARZO 2024.pdf. CULTURA, EDUCACIÓN, DIA DE LA MUJER 


Convención de Viena 1961 sobre relaciones Diplomáticas G1.pptx
Convención de Viena 1961 sobre relaciones Diplomáticas G1.pptx 


Introducción Programa formación de pasantes del Poder Judicial
Introducción Programa formación de pasantes del Poder Judicial 


Didáctica de los Encuentros síncronos en la EaD.pptx
Didáctica de los Encuentros síncronos en la EaD.pptx 


Introducción - Trabajo en Equipo, Manejo del Estrés y Administración del Tiem...
Introducción - Trabajo en Equipo, Manejo del Estrés y Administración del Tiem... 


Introducción - Los Sistemas de Gestión de casos (Civil y laboral) y Firma Ele...
Introducción - Los Sistemas de Gestión de casos (Civil y laboral) y Firma Ele... 











Programa_curricular_de_educacion_Primaria_parte_1.pdf

	1. EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR
Programa  curricular de Educación Primaria
2016
 


	2. b
Programa curricular de  Educación Primaria
 


	3. de la
Educación
Básica
cn
2016
  




	6. 4
Programa curricular de  Educación Primaria
Marilú Doris Martens Cortés
Ministra de Educación
Liliana Miranda Molina
Viceministra de Gestión Pedagógica
Angélica María Montané Lores
Directora General de Educación Básica Regular
Betty Veronica Cafo Suarez
Directora de Educación Primaria
Equipo técnico: especialistas de la Direccion General de Educación Básica Regular
y de la Dirección de Educación Primaria. Corrección de estilo, diseño gráico
y diagramación: Ministerio de Educación. Fotografía: banco de fotografías del
Ministerio de Educación.
Programa curricular del nivel primaria
Aprobado mediante Resolución Ministerial N.° 281-2016-ED
Modiicado mediante RM Nro. 159-2017-ED
© Ministerio de Educación, 2017
Calle Del Comercio 193, San Borja
Lima, Perú.
Teléfono: 615-5800
www.minedu.gob.pe
Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción de este libro por
cualquier medio, total o parcialmente, sin permiso expreso.
Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú N.° 2016-10608
Primera edición: marzo 2017
Tiraje:
Impreso en:
Dirección de imprenta.
Impreso en el Perú / Printed in Peru
 


	7. Currículo Nacional
cn
El Currículo  Nacional
de la Educación Básica
orienta los aprendizajes
que se deben garantizar
como Estado y sociedad.
 


	8. 6
Programa curricular de  Educación Primaria
Contenido
Presentación del programa de Educación Primaria 8
Peril de egreso de la Educación Básica 8
I. El nivel de Educación Primaria 11
1.1 Los ciclos que atiende el nivel de Educación Primaria 12
II. Enfoques transversales en el nivel de Educación Primaria 18
2.1 ¿Cómo se abordan los enfoques transversales en la vida escolar? 22
III. Orientaciones para planiicar el proceso de enseñanza,
aprendizaje y evaluación 30
3.1 ¿Qué entendemos por planiicar el proceso de enseñanza y aprendizaje
y su relación con la evaluación formativa? 32
3.2 ¿Qué considerar al momento de planiicar? 33
3.3 ¿Qué tipos de planiicación hay? 34
3.4 ¿Cómo planiicar? 35
IV. Tutoría y orientación educativa en el nivel de Educación Primaria 46
4.1 ¿Cómo se relaciona la Tutoría y orientación educativa con los
enfoques transversales? 48
4.2. ¿Cómo se relaciona la Tutoría y orientación educativa con el desarrollo de
competencias? 50
4.3. ¿Cómo identiicar las necesidades de orientación del grupo de estudiantes? 51
4.4. ¿Cómo trabajamos la tutoría en el nivel de Educación Primaria? 53
4.5 ¿Cómo trabajar con las familias? 54
V. Espacios educativos, materiales y rol del adulto
en el nivel de Educación Primaria 58
5.1 Sobre los espacios educativos 60
5.2 Sobre los materiales y recursos educativos 60
5.3. Sobre el rol docente 62
 


	9. 7
Currículo Nacional
cn
Ministerio de  Educación
VI. Áreas curriculares 67
6.1. Área de Personal Social 71
6.2. Área de Educación Física 109
6.3. Área de Arte y Cultura 129
6.4. Área de Comunicación 144
6.5. Área de Castellano como segunda lengua 178
6.6. Área de Inglés como lengua extranjera 204
6.7. Área de Matemática 230
6.8. Área de Ciencia y Tecnología 271
6.9. Área de Educación Religiosa 302
VII. Competencias transversales 320
7.1. Se desenvuelve en los entornos virtuales generados por las TIC 322
7.2. Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 332
Glosario 342
Bibliografía consultada 359
 


	10. Desde hace algunos  años, el Ministerio de Educación emprendió la tarea de actualizar el
Currículo Nacional para responder a las demandas de la sociedad del siglo XXI. En este
marco, se realizaron consultas a diversos actores, en diferentes mesas de trabajo y de forma
descentralizada. Estos aportes permitieron que el Currículo Nacional tome forma de manera
progresiva y se convierta en un relejo del deseo de todos los peruanos: que la educación
contribuya en la formación de ciudadanos activos y comprometidos con el desarrollo
sostenible de su país.
El Currículo Nacional mantiene, redirecciona y fortalece el sentido de los enfoques que
formaron parte de los currículos que lo precedieron, principalmente el de competencias,
aprendizaje, enseñanza y evaluación, lo que plantea una evolución, es decir, un progreso
orientado a contribuir en la tarea pedagógica de desarrollar las competencias de los estudiantes
de acuerdo a las demandas de la sociedad actual. Estos cambios establecen el reto de articular
la gestión institucional, el trabajo del docente, los materiales educativos y la evaluación con lo
que se espera aprendan los estudiantes en la institución educativa.
En virtud de lo expuesto, se ponen a disposición los programas curriculares de los niveles
de Educación Inicial, Primaria y Secundaria, que tienen como inalidad contribuir con
orientaciones especíicas, según las características de los estudiantes de cada nivel educativo,
en el proceso de concreción del Currículo Nacional en las instituciones educativas.
El programa del nivel de Educación Primaria que se presenta a continuación contiene la
caracterización de los estudiantes del nivel según los ciclos educativos, así como orientaciones
para el tratamiento de los enfoques transversales, para la planiicación y para la Tutoría y
orientación educativa; asimismo, los marcos teóricos y metodológicos de las competencias,
organizados en áreas curriculares, y los desempeños de grado, alineados a las competencias, las
capacidades y los estándares de aprendizaje nacionales.
El Currículo Nacional y sus programas curriculares solo se implementarán en las instituciones
educativas si se logra que los docentes los lean, relexionen críticamente sobre su contenido y
los conviertan en instrumentos de su trabajo pedagógico. Esto implica comprender el Peril de
egreso, sus vinculaciones con los enfoques transversales, las competencias, las capacidades, los
estándares de aprendizaje y los desempeños de grado para planiicar y evaluar formativamente.
Peril de egreso de la Educación Básica
El Currículo Nacional plantea el Peril de egreso como la visión común e integral de los
aprendizajes que deben lograr los estudiantes al término de la Educación Básica. Esta
visión permite uniicar criterios y establecer una ruta hacia resultados comunes que respeten
nuestra diversidad social, cultural, biológica y geográica. Se espera que desde el inicio de la
escolaridad y de manera progresiva a lo largo de la Educación Básica se desarrollen y pongan
en práctica los aprendizajes del Peril de egreso, en diversas situaciones vinculadas a las
prácticas sociales.
Presentación del programa curricular
del nivel de Educación Primaria
8
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cn
Perfildeegreso
El estudiante se reconoce
como persona valiosa y se
identifica con su cultura en
diferentes contextos.
El estudiante propicia la
vida en democracia a partir
del reconocimiento de sus
derechos y responsabilidades
y de la comprensión de los
procesos históricos y
sociales de nuestro país
y del mundo.
El estudiante practica una
vida activa y saludable para
su bienestar, cuida su cuerpo
e interactúa respetuosamente
en la práctica de distintas
actividades físicas,
cotidianas o deportivas.
El estudiante aprecia
manifestaciones
artístico-culturales para
comprender el aporte del arte
a la cultura y a la sociedad,
y crea proyectos artísticos
utilizando los diversos
lenguajes del arte para
comunicar sus ideas a otros.
El estudiante indaga y
comprende el mundo natural
y artificial utilizando
conocimientos científicos en
diálogo con saberes locales
para mejorar la calidad de vida
y el desarrollo sostenible.
El estudiante interpreta
la realidad y toma
decisiones a partir de
conocimientos
matemáticos que
aporten a su contexto.
El estudiante aprovecha
responsablemente las
tecnologías de la
información y de la
comunicación (TIC) para
interactuar con la
información, gestionar
su comunicación y
aprendizaje.
El estudiante desarrolla
procesos autónomos de
aprendizaje en forma
permanente para la
mejora continua de su
proceso de aprendizaje
y de sus resultados.
El estudiante comprende
y aprecia la dimensión
espiritual y religiosa en
la vida de las personas y
de las sociedades.
El estudiante
gestiona proyectos de
emprendimiento económico o social de
manera ética, que le permiten
articularse con el mundo del
trabajo y con el desarrollo
social, económico y
ambiental del
entorno.
El estudiante
se comunica en su lengua
materna, en castellano como segunda
lengua y en inglés como lengua
extranjera de manera asertiva y
responsable para interactuar con otras
personas en diversos contextos
y con distintos
propósitos.
delaEducaciónBásica
Peril de egreso1
de la Educación Básica
1 Para mayor información sobre el
peril lea el capítulo I del Currículo
Nacional: Retos para la Educación
Básica y Peril de egreso.
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El nivel de Educación Primaria constituye el segundo nivel de la Educación Básica Regular
y dura regularmente seis años. Este nivel tiene como propósito educar integralmente
a niños y niñas, y promueve la comunicación en todas las áreas, el manejo operacional del
conocimiento, el desarrollo espiritual, personal, físico, afectivo, social, vocacional y artístico, el
pensamiento lógico, la creatividad, la adquisición de habilidades necesarias para el despliegue
de potencialidades, así como la comprensión de los hechos cercanos al ambiente natural y
social de los estudiantes.
La Educación Primaria da continuidad al desarrollo de las competencias de los estudiantes
promovidos desde la Educación Inicial y busca que progresen hacia niveles de desarrollo
más complejos de las competencias que luego se consolidarán en la Educación Secundaria.
La atención de los estudiantes considera los ritmos y estilos de aprendizaje, así como su
pluralidad lingüística y cultural. En este nivel se fortalecen las relaciones de cooperación
y corresponsabilidad entre la institución educativa y la familia, para asegurar el desarrollo
óptimo de los estudiantes y enriquecer el proceso educativo.
1.1 Los ciclos que atiende el nivel de Educación Primaria
El nivel de Educación Primaria atiende los ciclos III, IV y V de la Educación Básica Regular.
El III ciclo atiende al primer y segundo grado; el IV ciclo, al tercer y cuarto grado; y el V ciclo,
al quinto y sexto grado.
I. El nivel de Educación Primaria
El nivel de
Educación
Primaria
constituye el
segundo nivel
de la Educación
Básica
Regular y dura
regularmente
seis años.
CICLO III
En este ciclo, los estudiantes desarrollan sus competencias
comunicativas a la par que continúan con la apropiación del
sistema de escritura, en su lengua materna y en una segunda lengua.
Asimismo, consolidan la concepción de “cantidad” e inician la
construcción del sistema de numeración decimal. Estos aprendizajes
tienen como premisa que la alfabetización numérica y escrita
son objetos sociales, de los cuales los niños y las niñas ya tienen
conocimiento antes de ingresar a la institución educativa.
Se debe considerar que el pensamiento del niño o de la niña se
construye a partir de la manipulación de objetos concretos; es
decir, en esta etapa se circunscribe al plano de la realidad de los
objetos, hechos y datos actuales, en función de la información que
le proporciona la familia, la institución educativa y su entorno.
También, se debe tener presente que no ha abandonado totalmente
su fantasía, y que poco a poco va incorporando procesos y
procedimientos sociales.
¿Qué
características
tienen los
estudiantes en
este ciclo?
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El estudiante se caracteriza por su creciente interés por alternar con
nuevas personas y participar activamente del entorno social de sus
familiares y pares, para lo cual regula progresivamente sus intereses.
También, responde a reglas sobre lo bueno y lo malo de su cultura,
pero las interpreta en términos de las consecuencias concretas de sus
acciones, principalmente, las consecuencias físicas o afectivas. En este
ciclo, los niños y las niñas continúan en el proceso de construcción
de su identidad e incorporan de manera progresiva estrategias de
autorregulación, de control de sus emociones y de resolución de
algunas situaciones de conlicto con sus pares, mediados por el
docente. Además, desarrollan habilidades personales y sociales, tales
como el respeto, la colaboración, la ayuda mutua, etc.
Por otro lado, los estudiantes aprenden a través del movimiento; por
eso, en esta etapa, es fundamental que realicen actividades físicas
como el juego, el deporte u otras que se ejecutan en los diversos
contextos en los que se desenvuelven. Estas actividades les permitirán
tomar conciencia de sí mismos, construir nociones espaciales y
temporales, así como desarrollar capacidades sociomotrices en
interacción con el ambiente y con las personas de su entorno.
CICLO IV
En este ciclo, los estudiantes profundizan en aprendizajes más
complejos correspondientes a cada una de las áreas curriculares, en
estrecha relación con el entorno y con la propia realidad personal
y social; de esta forma, construyen un mayor autoconocimiento y
distinguen comportamientos correctos identiicando consecuencias
y autorregulándose cada vez con mayor éxito. A la vez, comienzan a
comprender que las interacciones sociales requieren de habilidades
como la empatía, el respeto de opiniones distintas a la propia y
al bienestar del otro y a toda forma de vida, la valoración de las
expresiones culturales de las personas y grupos, entre otras.
Los niños y las niñas interactúan con más personas y con mayor
independencia en su entorno; esto les brinda más posibilidades de
interacción social y oportunidades para comprender normas sociales
en espacios públicos. Asimismo, brinda condiciones para una mayor
expresión de sus competencias comunicativas con lenguaje luido y
en la que estructuran con cierta facilidad su pensamiento, así como
el acceso a fuentes de información y aplicaciones digitales. También,
les permite tener un mayor manejo de la noción de “tiempo”,
que junto a la de “espacio” y el reconocimiento de sus intereses,
habilidades y diicultades contribuyen a que sean capaces de elegir
y organizarse para algunas actividades de recreación, aprendizaje,
socialización o formación.
¿Qué nuevos
intereses y
habilidades van
surgiendo?
¿Qué
características
tienen los
estudiantes en
este ciclo?
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En la interacción cada vez mayor con el entorno, los estudiantes
van interesándose por el manejo del dinero, la comprensión
de la economía del hogar y de las actividades económicas de sus
miembros; a la vez, van consolidando el conocimiento de los
números y de las operaciones matemáticas. En especial, manejan
con cierta destreza estrategias de tipo mental que les permiten
desenvolverse con mayor soltura en transacciones económicas
propias de su edad y de su cultura. Aunque avanzan en el desarrollo
de su pensamiento abstracto, siguen aprendiendo y encontrando
relaciones matemáticas y otras, a partir de la manipulación concreta
de objetos en situaciones de su contexto.
CICLO V
En esta etapa de la escolaridad, se va consolidando un pensamiento
operativo, es decir, uno que facilita a los estudiantes actuar sobre la
realidad y los objetos, analizarlos y llegar a conclusiones a partir de
los elementos que los componen.
Por otro lado, en esta edad es común que se inicien algunos
cambios físicos y se presenten continuos contrastes en las emociones
de los estudiantes, esto a la par de la búsqueda de la airmación
de su personalidad y sociabilidad. El acceso cada vez mayor a la
información, tanto académica como relacionada con asuntos
públicos y algunas situaciones de conlicto moral, desarrolla mayor
conciencia de su aprendizaje y los ayuda a percibir de forma más
consciente el mundo que los rodea.
En esta etapa, los estudiantes muestran un mayor nivel de
desarrollo de sus competencias, que implique empatía, mayor
autoconocimiento, capacidad de examinar sus propias acciones e
intenciones y estrategias de autorregulación más consolidadas para
hacer frente a sus cambios emocionales, identiicando causas y
consecuencias de las emociones propias y de los demás. También,
desarrollan habilidades como la asertividad en la comunicación,
habilidades relacionadas con la investigación, el manejo de datos e
información diversa, el cuidado del ambiente, de su salud e higiene
de su propio cuerpo, entre otras.
Dado que la cooperación se vuelve más signiicativa, los niños y
las niñas participan en el gobierno del aula y de la escuela para
promover expresiones democráticas auténticas.
¿Qué nuevos
intereses y
habilidades van
surgiendo?
¿Qué
características
tienen los
estudiantes en
este ciclo?
¿Qué nuevos
intereses y
habilidades van
surgiendo?
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Los enfoques transversales deinidos en el Currículo Nacional se basan en los principios
establecidos en el Artículo 8 de la Ley General de Educación: calidad, equidad, ética,
democracia, conciencia ambiental, interculturalidad, inclusión, creatividad e innovación.
Estos enfoques aportan concepciones importantes sobre las personas, su relación con los
demás, con el entorno y con el espacio común, y se traducen en formas especíicas de actuar
(Minedu, 2016:22). En este sentido, los enfoques transversales son la concreción observable
de los valores y las actitudes que se espera que docentes, estudiantes, directivos, personal
administrativoydeserviciolleguenademostrarenladinámicadiariadelainstitucióneducativa
y que se extiendan a los distintos espacios personales y sociales en que se desenvuelven.
Estos enfoques permiten propiciar las condiciones para la construcción de posiciones éticas
y orientar el sentido del ejercicio ciudadano de los actores educativos, donde los valores
y actitudes adquieren su sentido más integral. Asimismo, sirven como marco teórico y
metodológico que orienta el proceso educativo. Los enfoques transversales2
son los siguientes:
2 Revisar el capítulo II del Currículo
Nacional de la Educación Básica,
respecto a los enfoques transversales.
Los enfoques
transversales
deinidos en
el Currículo
Nacional se basan
en los principios
establecidos en
el Artículo 8 de
la Ley General de
Educación.
II. Enfoques transversales en el nivel de Educación Primaria
Enfoques
transversales
Inclusivo o de
atención a la
diversidad
Búsqueda
de la
excelencia
Ambiental
Igualdad de
género
Intercultural
De derechos
Orientación al
bien común
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Es importante remarcar que los enfoques transversales operan en las distintas interacciones:
director-docente, administrativos-padres de familia, docente-estudiante, institución educativa
-comunidad, entre otras. Desde esta perspectiva, se deben considerar estrategias diferenciadas
y consensuadas entre los distintos actores educativos según las interacciones.
Así pues, especíicamente en la relación docente-estudiante, los enfoques transversales operan
de manera interrelacionada en las competencias que se espera que los estudiantes desarrollen;
orientan en todo momento el trabajo pedagógico e imprimen características a los diversos
procesos de enseñanza y aprendizaje.
Por ejemplo, al plantear el desarrollo de un proyecto referido a la explotación de plantas
medicinales, se puede tener como propósito desarrollar las competencias “Indaga mediante
métodos cientíicos para construir conocimientos”, “Explica el mundo físico basándose en
conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo”,
“Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente”, “Construye su identidad”, así
como “Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común”; mientras,
simultáneamente, se promueven valores y actitudes de los siguientes enfoques: de derechos,
ambiental, intercultural y bien común.
La puesta en práctica de valores y actitudes desde la institución educativa incide en la solución
de los desafíos, problemáticas y demandas sociales y ambientales que surgen en el entorno
de los estudiantes, en el país y el mundo contemporáneo. Esto permite la construcción de
posiciones sólidas frente a problemas éticos y da sentido al ejercicio ciudadano.
Para integrar los enfoques transversales a la práctica pedagógica, es necesario clariicar
algunas ideas:
• El tratamiento de los enfoques transversales demanda una respuesta
formativa de la institución educativa en su conjunto, lo que involucra
a todos sus miembros, quienes deben generar condiciones para que la
institución educativa sea promotora de justicia, equidad, inclusión,
ambientalmente responsables, etc.
• No basta con nominar los enfoques transversales en los documentos
curriculares; el reto es de mayor profundidad, porque su tratamiento
exige relexionar sobre los valores y las actitudes, puesto que estos
se construyen y fortalecen en las interacciones diarias.
• Es una idea equivocada pensar que los enfoques transversales se
desarrollan a través de temas o actividades aisladas. El tratamiento
de estos se realiza a partir del análisis de las necesidades y
problemáticas del contexto local y global en el que se desenvuelven
los estudiantes, en relación con los valores y las actitudes
interrelacionados en las competencias.
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2.1 ¿Cómo se abordan los enfoques transversales en la vida escolar?
Los enfoques transversales se abordan desde situaciones no planiicadas o emergentes y
planiicadas o previstas y desde la organización de los espacios educativos. En estas situaciones
se movilizan algunas competencias y valores de los estudiantes para atender problemas,
necesidades o intereses.
a. Las situaciones no planiicadas o emergentes
Son aquellas que surgen en el día a día, en la convivencia dentro de la institución educativa
o fuera de ella, y pueden ocurrir en cualquier momento de la vida escolar. Abordar estas
situaciones implica promover un análisis y una relexión individual o colectiva que permita
aianzar los valores y las actitudes. Las situaciones emergentes pueden ocurrir, por ejemplo,
entre dos estudiantes, entre grupos de estudiantes, entre un docente y sus estudiantes, entre el
personal administrativo y los padres de familia, etc.
Así planteadas, estas situaciones proponen desafíos o demandas que podrían ser abordados en
el momento en que se producen o requerir información adicional para su tratamiento.
A continuación, se presentan algunas consideraciones que deberían tener en cuenta los
miembros de la institución educativa al abordar situaciones emergentes:
• Estar atentos a las situaciones que emergen en el día a día: en esos momentos se ponen de
maniiesto los valores y las actitudes relacionados con los enfoques transversales.
• Tener presente que todas las situaciones emergentes pueden ser una oportunidad para
aprender.
• Valoraratodoslosestudiantestratándoloscondignidadyrespeto,ydándoleslaoportunidad
de expresar su punto de vista o su versión de los hechos.
• Ser empáticos con los estudiantes, buscar entender sus sentimientos y responder
apropiadamente a ellos.
• Dialogar y relexionar sobre lo ocurrido, sobre los valores y actitudes puestos en juego, de
qué otra manera se debió actuar, cuáles son las consecuencia de lo ocurrido, cuáles son los
acuerdos para resolverlos, entre otros.
• Ser personas genuinas, conscientes de sí mismas y capaces de comportarse de acuerdo con
los valores y las actitudes que se promueven en la institución educativa, sobre todo cuando
se trata de reconocer un error o un exceso como docentes. Rectiicarse y relexionar sobre
el hecho es un testimonio de integridad.
II. Enfoques transversales en el nivel de Educación Primaria
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Por otro lado, el abordaje de los dilemas morales y conlictos emergentes resulta de gran
importancia en el plano de los enfoques transversales. En estos casos, se recomienda lo
siguiente:
• El docente debe suspender su juicio en un primer momento y generar condiciones de
soporte para las personas afectadas o vulneradas, sin tener que esperar a resolver el problema.
• A in de tomar decisiones, el docente debe establecer previamente condiciones para
un diálogo entre los actores educativos pertinentes (estudiantes, padres de familia o
comunidad) en coherencia con los valores propuestos en los enfoques transversales.
• Para tener mayores referencias sobre cómo actuar en estos casos, se pueden utilizar los
diversos materiales de tutoría disponibles en el siguiente enlace: www.tutoria.minedu.gob.pe
b. Las situaciones planiicadas o previstas
Las situaciones planiicadas o previstas se entienden como acciones que anticipan los
miembros de la institución educativa para abordar los valores y las actitudes relacionados con
los enfoques transversales. Como en el caso de las situaciones emergentes, también responden
a las necesidades e intereses de los estudiantes, así como a la realidad cotidiana y al contexto
sociocultural.
Todo aquello que se genera o planiica desde la institución educativa debe mostrar conexión
directa con las actitudes y los valores relacionados con los enfoques transversales. Estos deben
verse relejados en la gestión de la institución educativa, en las relaciones humanas, en los
tiempos y rutinas, y en el proceso de enseñanza y aprendizaje A continuación, se explica cada
uno de ellos:
• Gestión de la institución educativa: se demandan prácticas democráticas que permitan la
participación de toda la comunidad educativa y, en especial, de los estudiantes. Para que los
enfoques transversales realmente se vivencien en la comunidad educativa y estén presentes
en todos y cada uno de los espacios que la conforman, deben verse relejados en:
II. Enfoques transversales en
el nivel de Educación Primaria
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• El Proyecto educativo institucional
• El Plan anual de trabajo
• El Proyecto curricular institucional
• El Reglamento interno de la institución educativa
• Relaciones humanas al interior de la institución educativa: se demanda que la gestión
escolar impulse un clima favorable para el aprendizaje y que propicie:
• Una convivencia grata, inclusiva y respetuosa.
• Unespíritudeintegraciónycolaboraciónentrelaspersonasqueconformanlacomunidad
educativa.
• La solución respetuosa y democrática de los conlictos a través del intercambio de ideas
en un clima de respeto.
• El respeto por el rol de la familia en el proceso de aprendizaje de sus hijos y la valoración de
las experiencias personales y sociales (costumbres, creencias, etc) como una oportunidad
de aprendizaje.
• La planiicación curricular del docente: se parte por deinir los propósitos de aprendizaje
(competencias y enfoques transversales), los cuales se ponen de maniiesto a partir de
situaciones signiicativas. Esto, desde la perspectiva de los enfoques transversales, implica:
• Promover una comunicación afectiva en la cual los docentes y estudiantes se sientan
respetados, y los estudiantes sientan que los docentes se preocupan por ellos y sus
aprendizajes. Se ha de procurar un clima de conianza, donde se promueva la escucha
atenta, la aceptación mutua de las ideas, etc. Para ello, son fundamentales las actitudes
del docente, por su acción como modelo de los estudiantes.
• Que el docente brinde espacios a los estudiantes para el diálogo, el debate, la discusión y
la toma de decisiones, con relación a la forma de actuar de ellos u otras personas frente
a diversas situaciones. En la interacción con los demás, los estudiantes aprenden a ser
tolerantes, a aceptar las ideas de otros y a ser responsables de sus acciones en un clima de
colaboración.
• Organizar espacios, tiempos y rutinas para la discusión, el trabajo cooperativo, el acceso
responsable a los materiales del grupo, etc. Además, aianzar un ambiente seguro,
motivador y de soporte. Las rutinas protegen el tiempo de aprendizaje de los estudiantes.
Por otro lado, el abordaje planiicado de conlictos o dilemas morales es necesario para
fortalecer la construcción autónoma de valores y la posición ética de los estudiantes a través
de unidades y sesiones de aprendizaje. Para ello, es importante considerar la complejidad del
conlicto o dilema moral, a in de planiicar los tiempos y recursos necesarios para abordarlos.
Tanto la unidad como las posibles sesiones deberán considerar las siguientes fases para
fortalecer la construcción crítica de valores y principios:
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• Presentar el dilema o conlicto: presentar la situación, recoger saberes previos y sensibilizar
a los estudiantes.
• Recojo de información: dar a conocer a los estudiantes qué enfoques transversales y
competencias están en juego. A partir de ello, diseñar en conjunto estrategias para
abordarlos y para trabajar con argumentos y contraargumentos.
• Analizar el dilema o conlicto con argumentos: observar, clasiicar, comparar y contrastar
diferentes argumentos o perspectivas en grupos de trabajo, a partir del diálogo. El docente
provoca conlictos cognitivos apropiados.
• Construir y presentar posiciones argumentadas: propiciar espacios para que, en grupo o
individualmente, los estudiantes compartan su posición y sus argumentos; y, a partir de
ellos, generar relexiones abiertas con toda la clase.
• Difundir conclusiones y adoptar compromisos: diseñar estrategias en conjunto con los
estudiantes para compartir las relexiones con la comunidad educativa y para construir
iniciativas de mejora o transformación de la comunidad.
c. La organización de espacios educativos
La organización de los espacios educativos también debe ser vista como oportunidades para
desarrollar los enfoques transversales y poderlos vivenciar. Esta organización puede responder
a diversos criterios como a continuación ejempliicamos:
• Relejan y respetan la diversidad cultural propia de las comunidades al organizar sus
espacios sin imponer criterios ajenos a la zona que generen nuevas barreras. Representan
la identidad colectiva de la escuela, generando sentido de pertenencia y favoreciendo una
convivencia democrática.
• Inclusivos, es decir, los espacios pueden propiciar la participación de todos los estudiantes
sin exclusión, permitiéndoles desplegar, de la mejor manera, todas sus potencialidades.
• Promueve prácticas ambientalmente responsables mediante acciones y medidas concretas.
Por ejemplo, la recuperación de áreas verdes en desuso o áreas baldías de la institución
educativa para utilizarlas como recursos pedagógicos y espacios de socialización, el uso de
tachos diferenciados para residuos sólidos, la aplicación de las 3R, el consumo responsable,
el uso adecuado de los recursos hídricos, del suelo, en otros.
II. Enfoques transversales en el nivel de Educación Primaria
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III. Orientaciones para planiicar el proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación
Evaluar es
un proceso
sistemático
en el que se
recoge y valora
información
relevante acerca
del nivel de
desarrollo de las
competencias
en cada
estudiante, con
el in de mejorar
oportunamente
su aprendizaje
o mejorar los
procesos de
enseñanza.
3.1 ¿Qué entendemos por planiicar el proceso de enseñanza y
aprendizaje y su relación con la evaluación formativa?
Planiicar es el arte de imaginar y diseñar procesos para que los estudiantes aprendan. Parte por
determinar claramente el propósito de aprendizaje (competencias y enfoques transversales).
En este proceso, es importante considerar las aptitudes, las necesidades, los intereses, las
experiencias, los contextos, entre otros factores, de los niños y las niñas, así como prever,
organizar, relexionar y decidir sobre recursos y materiales, procesos pedagógicos y didácticos,
interacciones, estrategias diferenciadas, clima de aula, contextos socioambientales, etc., que
hagan posible el proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación para alcanzar dicho propósito.
Evaluar es un proceso sistemático en el que se recoge y valora información relevante acerca del
niveldedesarrollodelascompetenciasencadaestudiante,conelindemejoraroportunamente
su aprendizaje o mejorar los procesos de enseñanza. En este sentido, la planiicación es
lexible, porque se trata de una hipótesis de trabajo que puede considerar situaciones previstas
o emergentes. No debe ser rígida, sino que debe posibilitar los cambios que se requieran.
Puede entrar en revisión y modiicación cada vez que sea necesario en función de la evaluación
que se haga del proceso de enseñanza y aprendizaje, con la inalidad de que sea más pertinente
y eicaz al propósito de aprendizaje establecido. Es por esto que se dice que la planiicación y
la evaluación son caras de una misma moneda.
Planiicar y evaluar son procesos estrechamente relacionados y se desarrollan de manera
intrínseca al proceso de enseñanza y aprendizaje. Esto se puede apreciar, por ejemplo, cuando se
deinen los propósitos de aprendizaje con base en las necesidades de aprendizaje diagnosticadas
del grupo de estudiantes con el que se va a trabajar; o cuando estudiantes y docentes se
involucran en la identiicación de avances y diicultades del proceso de enseñanza y aprendizaje
con el in de retroalimentar y reorientar este proceso para alcanzar los propósitos planteados.
Desde esta perspectiva, el proceso de planiicación debe ser relexivo, lexible y centrado en
los propósitos de aprendizaje que deben desarrollar los estudiantes. Esto signiica generar
y usar desde el inicio y en todo momento información para tomar decisiones oportunas y
pertinentes que permitan atender las necesidades de aprendizaje de los estudiantes y ayudarlos
a progresar. Por su parte, la evaluación se considera como un proceso previo, permanente y
al servicio del aprendizaje, por lo que no debe ser vista solo como un instrumento útil para
certiicar qué sabe un estudiante.
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3.2 ¿Qué considerar al momento de planiicar?
Las
necesidades,
intereses y
a a te ísi as
de los estudiantes
en relación con
los propósitos de
aprendizaje.
Recursos
y materiales,
estrategias,
procesos
pedagógicos y
didá i os pe i e tes
al propósito de
aprendizaje.
Enfoques del
currículo y
de las áreas
curriculares.
Propósitos
de
aprendizaje
• Competencias, capacidades y
estándares de aprendizaje.
• Desempeños de grado o edad.
• Enfoques transversales.
Lo que saben
los estudiantes
en relación con
los propósitos de
aprendizaje.
3.3 ¿Qué tipos de planiicación hay?
La planiicaciòn pueden ser:
• Planiicación anual: Consiste en organizar secuencial y cronológicamente las unidades
didácticas que se desarrollarán durante un año escolar para alcanzar los niveles esperados
de las competencias. Muestra de manera general lo que se hará durante el año y los grandes
propósitos de aprendizaje.
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• Unidades didácticas: Consiste en organizar secuencial y cronológicamente las sesiones o
actividades de aprendizaje que permitirán el desarrollo de las competencias y capacidades
previstas en la planiicación anual. En ellas se plantean propósitos de aprendizajes, cómo se
lograrán y cómo se evaluarán, el tiempo aproximado que durará ese trabajo y los materiales
que se usarán.
III. Orientaciones para planiicar el proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación
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Procesos de la planiicación
3.4 ¿Cómo planiicar?
Sin importar los esquemas o estructuras que la planiicación tenga, es importante concebir
una lógica al planiicar, la cual se describe a continuación organizada en tres procesos:
• Determinar el propósito de aprendizaje con base en las necesidades de aprendizaje
identiicadas.
• Establecer los criterios para recoger evidencias de aprendizaje sobre el progreso.
• Diseñar y organizar situaciones, estrategias y condiciones pertinentes al propósito de
aprendizaje.
Como muestra el siguiente gráico, estos procesos se pueden dar de forma simultánea,
recurrente o iterativa, y se desarrollan en mayor o menor medida según el tipo de planiicación
Determinar el propósito
de aprendizaje con
base en las necesidades
ide ii adas.
Diseñar y organizar
situaciones,
estrategias y condiciones
pe i e tes al p opósito de
aprendizaje.
Establecer los
criterios para
recoger evidencias de
aprendizaje sobre el
progreso.
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A continuación, se explica en qué consiste cada proceso considerando las orientaciones
pedagógicas para el desarrollo de competencias y para la evaluación formativa contenidas
en el Currículo Nacional3
.
3 Revisar los capítulos VI y VII del
Currículo Nacional de la Educación
Básica.
Enunaplaniicacióndesdeelenfoqueporcompetenciasesesencialpartirdelaidentiicaciónde
las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Esto requiere comprender las competencias,
el nivel esperado de aprendizaje descrito en los estándares de aprendizaje y/o desempeños de
grado, e identiicar dónde se encuentran los niños y las niñas respecto de estos referentes.
En ese sentido, al planiicar a largo o corto plazo, se debe relexionar a partir de tres
preguntas claves:
• ¿Quéaprendizajesseesperaquedesarrollenlosniñosylasniñasconrelaciónalascompetencias
del currículo?
• ¿Qué aprendizajes previos tienen los niños y las niñas?
• ¿En qué nivel de desarrollo de la competencia se encuentran los niños y las niñas? ¿Cuán cerca
o lejos están del estándar de aprendizaje y/o los desempeños de edad o grado?
Seguidamente, se desarrollan las tres preguntas:
¿Qué aprendizajes se espera que desarrollen los niños y las niñas con
relación a las competencias del currículo?
Paracomprenderquéaprendizajesseesperaquealcancenlosniñosylasniñas,serecomienda:
• Analizar las competencias y capacidades del Currículo Nacional, así como los enfoques
transversales, para comprender el sentido de los aprendizajes.
• Identiicar en los estándares de aprendizaje el nivel esperado y/o los desempeños del grado,
para determinar las características y complejidad de los aprendizajes.
Determinar el propósito de aprendizaje con base en
las necesidades de aprendizaje identiicadas.
III. Orientaciones para planiicar el proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación
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¿Qué aprendizajes previos tienen los niños y las niñas?
Después de analizar las competencias, las capacidades, los estándares de aprendizaje y/o
los desempeños de grado, es necesario diagnosticar los aprendizajes previos que tienen los
niños y las niñas. Con este in, se recomienda:
• Recopilar la evidencia disponible sobre los aprendizajes de los niños y las niñas, es decir, las
producciones o los trabajos, tangibles o intangibles, a través de los cuales se puede observar o
interpretar lo que son capaces de hacer respecto de las competencias.
• Analizar e interpretar la evidencia de aprendizaje, es decir, describir qué capacidadades pone
en juego el estudiante para organizar sus respuestas, las relaciones que establece, los aciertos,
las estrategias que usa, los errores frecuentes y sus posibles causas. Para realizar este análisis
e interpretación, es necesario contar con criterios de valoración de la evidencia tomando
como referencia los estándares de aprendizaje y/o desempeños de grado, con la inalidad de
determinar cuán cerca o lejos de ellos se encuentra el aprendizaje de los estudiantes.
• A inicio de año, la evidencia disponible puede ser el reporte de los informes de progreso
del año anterior o la información que pueda ofrecer el docente que estuvo a cargo de los
estudiantes.
• Considerar que cada unidad didáctica genera evidencia de aprendizaje, y que esto servirá
como diagnóstico para las siguientes unidades.
• Obtener la evidencia de aprendizaje a través de diversas técnicas e instrumentos, como
observación directa o indirecta, anecdotarios, entrevistas, pruebas escritas, portafolios,
experimentos, debates, exposiciones, entre otros.
A continuación, se presenta una evidencia de aprendizaje de un estudiante de segundo grado
de primaria, producto de escribir un aviso cuyo propósito era ayudar a una compañera del
salón a encontrar una chompa que se le había perdido. Esta evidencia viene acompañada de un
comentario que interpreta lo que es capaz de hacer el estudiante:
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En el aviso, el estudiante demuestra tomar en cuenta con claridad el propósito
de su texto, mediante la descripción de la chompa extraviada: indica el color, la
talla y algunas características; lo que, sin duda, facilitaría su búsqueda. Asimismo,
construye el texto desde su experiencia previa, ya que conoce la chompa, y también
sabe qué tipo de texto es el aviso y para qué sirve. Por otro lado, agrupa y ordena los
elementos del texto, referidos a cómo es la chompa y dónde entregarla. Para describir
las características, utiliza un vocabulario de uso frecuente (color, mangas, cuello) y
hace uso pertinente de recursos gráicos, tales como letras mayúsculas, color, dibujos
de la chompa. Los recursos ortográicos que emplea (mayúscula al inicio del texto y
en nombres propios) otorgan mayor claridad al texto.
¿En qué nivel de desarrollo de la competencia se encuentran los niños
y las niñas?¿Cuán cerca o lejos están del nivel esperado y/o de los
desempeños de grado?
Esta información se obtiene al comparar el nivel esperado de los estándares de aprendizaje y/o
los desempeños de grado en relación con los aprendizajes que tienen los niños y las niñas; para
ello, se recomienda:
• Contrastar los aprendizajes que tienen los niños y las niñas con los niveles de los estándares
de aprendizaje y/o desempeños de grado, para saber qué logran hacer con relación a los
niveles esperados.
III. Orientaciones para planiicar el proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación
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Establecer los criterios para recoger evidencias de
aprendizaje sobre el progreso.
• Esto permite identiicar las necesidades de aprendizaje y plantear el propósito de aprendizaje en
un determinado tiempo, sin perder de vista el nivel esperado de los estándares de aprendizaje.
Una vez determinado el propósito de aprendizaje que se quiere alcanzar en un tiempo
determinado —un año, una unidad, una sesión— tomando en cuenta las necesidades de
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aprendizaje identiicadas en los estudiantes, se hace necesario establecer con antelación
los criterios para recoger evidencias de aprendizaje sobre su progreso con relación al
propósito deinido.
Las siguientes preguntas guiarán este proceso:
• ¿Cómo establecer criterios para valorar la evidencia de aprendizaje?
• Según el propósito de aprendizaje establecido, ¿cómo establecer las evidencias de aprendizaje?
A continuación, se detalla en qué consiste este proceso desarrollando las dos preguntas:
¿Cómo establecer criterios para valorar la evidencia de aprendizaje?
En el ejemplo anterior sobre el aviso, la tarea estuvo diseñada con base en los desempeños
del segundo grado y el nivel 3 de los estándares de aprendizaje de la competencia “Escribe
diversos tipos de texto en su lengua materna”. Estos criterios permiten, por un lado, elaborar
una tarea que exija a los estudiantes poner en evidencia su nivel de aprendizaje y, por otro,
interpretar su respuesta con relación a lo que se espera puedan hacer.
Para determinar los criterios de valoración de la evidencia, se toman como referentes los
estándares de aprendizaje y/o desempeños de grado o edad, porque estos ofrecen descripciones
de los aprendizajes en progresión.
Valorar la evidencia signiica contrastar los aprendizajes que demuestra el estudiante con los
criterios establecidos, contenidos en los instrumentos de evaluación, los cuales permitirán
identiicar el nivel de progreso del aprendizaje con relación a la competencia. Estos
instrumentos pueden ser listas de cotejo, escalas de valoración, rúbricas, entre otros.
Las producciones o tareas que realizarán los estudiantes y sus criterios les deben ser
comunicados con un lenguaje cercano o familiar. Esta información les permitirá conocer con
anticipación qué se espera de ellos y enfrentar el reto con mejores posibilidades de alcanzar el
propósito de aprendizaje.
Tener criterios explícitos y consensuados con los estudiantes es importante porque favorece su
autonomía y autorregulación en el proceso de aprendizaje. En el caso de los docentes, les permite
valorar el avance y ofrecerles retroalimentación oportuna en aspectos claves del aprendizaje, así
como también adecuar las actividades y estrategias para el progreso de los aprendizajes.
Según el propósito de aprendizaje establecido, ¿cómo establecer las
evidencias de aprendizaje?
En función de los propósitos de aprendizaje y los criterios establecidos, se determinarán las
evidencias de aprendizaje. Esto implica relexionar sobre qué situación signiicativa se debe
ofrecer a los estudiantes para que pongan en juego determinados niveles de sus competencias
y evidencien sus desempeños.
III. Orientaciones para planiicar el proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación
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Diseñar y organizar situaciones, estrategias y
condiciones pertinentes al propósito de aprendizaje.
Teniendo claro los propósitos de aprendizaje, las necesidades de aprendizaje de los niños y las
niñas, así como los criterios y las evidencias a recoger, se diseñarán y organizarán situaciones
signiicativas, recursos y materiales diversos, procesos pedagógicos y didácticos pertinentes,
estrategias diferenciadas e interacciones que permitan crear un clima favorable para el
aprendizaje. Así, los estudiantes tendrán la oportunidad de desplegar sus capacidades para
actuar competentemente en situaciones complejas para alcanzar el propósito de aprendizaje.
Desarrollar competencias plantea un desafío pedagógico que involucra acompañar a los
niños y las niñas de manera permanente y pertinente, de acuerdo a sus necesidades. Esto
implica implementar las orientaciones pedagógicas y de la evaluación formativa del Currículo
Nacional. Dichas orientaciones deben ser abordadas de manera recurrente y lexible, por lo
tanto, no se deben plantear de forma lineal o como listados estáticos. La implementación de
estas orientaciones plantea la realización de las siguientes prácticas pedagógicas:
Por otro lado, la implementación de las orientaciones del proceso de enseñanza y aprendizaje
plantea la realización de las siguientes prácticas pedagógicas:
Este análisis permitirá seleccionar o establecer las evidencias de aprendizaje más relevantes
o representativas de los niños y las niñas, de manera que se observe la combinación de las
capacidades de una competencia en una situación signiicativa. También, es posible que una
misma evidencia de aprendizaje permita recoger información sobre la combinación de más
de una competencia o desempeño de grado. En este sentido, el docente debe determinar
previamente qué desea observar.
Por ejemplo, en la evidencia de aprendizaje anterior, la situación signiicativa estaba
relacionada con ayudar a una compañera del salón a encontrar su chompa. Este es un hecho
que ocurre cotidianamente en una institución educativa y en otros espacios. En el marco
de esta situación, se planteó a los estudiantes la tarea de elaborar un aviso con el propósito
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Prácticas
pedagógicas
Plantear situaciones
sig ii ai as ue
tengan contexto,
desi ata io
p odu tos pe i e tes
al propósito de
aprendizaje.
Considerar diversos
espa ios edu ai os,
y su organización y
reorganización para
favorecer el propósito
de aprendizaje.
Generar evidencias de
aprendizaje que permitan
observar e interpretar los
p og esos dii ultades de
los estudiantes durante el
proceso de aprendizaje.
Brindar espacios de
et oali e ta ió des ipi a
y oportuna de manera formal
o informal en el proceso
de aprendizaje, según
criterios establecidos y a
través de la coevaluación,
la heteroevaluación y la
autoevaluación.
Brindar oportunidades
diferenciadas a los
estudiantes de acuerdo
con las necesidades
individuales
de aprendizaje
ide ii adas.
Seleccionar o crear
estrategias, materiales
o e u sos edu ai os
ap opiados pe i e tes
a los propósitos de
aprendizaje.
Preguntar y repreguntar
sobre la validez de las
hipótesis, ai a io es
y conclusiones de los
estudiantes, de manera que
pueda ele io a e alua
u a p o le ái a desde
a ias pe spe i as.
III. Orientaciones para planiicar el proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación
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IV. Tutoría y orientación educativa en el nivel de Educación Primaria
En el el nivel de Educación Primaria se desarrolla la tutoría de manera permanente y
planiicada, con lo cual se garantiza el acompañamiento socioafectivo de los estudiantes a
lo largo del año escolar. Este acompañamiento se deine como la interacción que se establece
entre el docente tutor y el estudiante, la cual se sustenta en la construcción de un vínculo
afectivo. A través de dicho acompañamiento, el docente tutor busca el bienestar de los
estudiantes orientándolos a la toma de decisiones autónomas, a la construcción de su proyecto
de vida, al desarrollo de competencias socioafectivas y cognitivas, etc.
La forma como está organizado el nivel de Educación Primaria permite que el docente de aula
pueda conocer y realizar acompañamiento constante a su grupo de estudiantes y, por ende, tenga
mejores posibilidades de ofrecerles orientación y apoyo permanente según sus necesidades.
La manera en que el tutor se relaciona con sus estudiantes es un modelo de las interacciones
que estos deben construir en su vida. Para muchos estudiantes, vivir relaciones en las que
existe conianza, diálogo, afecto y respeto —en las que sienten que son aceptados y pueden
expresarse sincera y libremente— será la principal ayuda que podrán obtener de sus tutores.
4.1 ¿Cómo se relaciona la Tutoría y orientación educativa con los
enfoques transversales?
Los enfoques transversales se traducen en formas especíicas de actuar, las cuales —en la
medida que se consideran valiosas y, por lo tanto, deseables para todos— constituyen valores
y actitudes que tanto estudiantes como docentes y autoridades deben esforzarse por demostrar
en la dinámica diaria de la institución educativa.
La manera en
que el tutor se
relaciona con
sus estudiantes
es un modelo de
las interacciones
que estos deben
construir en su
vida.
Tutoria
Competencias
Enfoques transversales
Orientación
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La tutoría promueve el reconocimiento de los estudiantes como personas con características
propiasybuscabrindarlesorientacióndemanerapersonalizadadeacuerdoconsusnecesidades,
intereses y expectativas atendiendo a la diversidad y promoviendo la inclusión de todos.
Fomenta, también, el reconocimiento de las diferentes identidades culturales presentes en la
institución educativa, así como el respeto y la valoración de estas diferencias, y previene todo
tipo de discriminación (por etnia, idioma, costumbres, orientación sexual, creencias, etc.).
La tutoría promueve la construcción de relaciones equitativas y de respeto mutuo entre
hombres y mujeres de la comunidad educativa, y la participación igualitaria de estudiantes.
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Así también, la tutoría orienta la práctica de conductas responsables y relexivas sobre la
problemática ambiental y la condición del cambio climático, e incentiva en la comunidad
educativa la apropiación de estilos de vida saludables y sostenibles. Busca, además, el desarrollo
de valores en los estudiantes, tales como la solidaridad, la empatía, la justicia, la equidad
intergeneracional, respeto a toda forma de vida, entre otros, orientados al bien común.
Finalmente, promueve la práctica y relexión de estos valores en su vida diaria.
Para lograr estos ines, se planiica cuidadosamente la acción tutorial en cada aula partiendo
del diagnóstico de las necesidades de orientación, intereses y expectativas de los estudiantes.
Esta planiicación toma en cuenta los aspectos generales de la realidad, así como los especíicos
de la institución educativa y del aula.
4.2 ¿Cómo se relaciona la Tutoría y orientación educativa con el
desarrollo de competencias?
La tutoría es inherente al currículo. A pesar de que no es un área curricular ni propone
competencias adicionales a las presentadas en el Currículo Nacional, contribuye al desarrollo
de estas y de los valores y actitudes relacionados con los enfoques transversales, al promover
una práctica relexiva en los espacios de orientación.
La tutoría implica promover y fortalecer las habilidades socioemocionales, las mismas que
van a contribuir al desarrollo de la autonomía de los estudiantes potenciando su interacción
con los demás y la valoración de sí mismos. Así también, se prolonga y se consolida en la
interacción constante que se produce entre los diversos miembros de la comunidad educativa
y los estudiantes, en las diferentes circunstancias y momentos educativos.
En Educación Primaria, la tutoría se estructura sobre la base de tres dimensiones, las cuales
son las siguientes:
a) Dimensión personal: Está relacionada con el conocimiento y la aceptación de los
estudiantes de sí mismos, y el fortalecimiento de sus capacidades para expresar sentimientos,
deseos y anhelos, valores, etc., que contribuirán al logro de estilos de vida saludables y a
la construcción de su proyecto de vida. En forma especíica, esta dimensión considera el
desarrollo socioafectivo que contempla habilidades intrapersonales, desarrollo ético-moral
y desarrollo sexual integral.
b) Dimensión social: Este componente considera las relaciones de los estudiantes con las
personas de su entorno y con el ambiente, para establecer una convivencia armoniosa que
fortalezca la igualdad, el sentido de pertenencia y la participación, a través de la búsqueda del
bien común. En forma especíica, contempla el desarrollo de habilidades interpersonales,
habilidades prosociales y habilidades proambientales para prevenir situaciones de riesgo
(bullying, abuso sexual, embarazo adolescente, drogas, etc).
c) Dimensión de los aprendizajes: Está vinculada con la toma de conciencia, por parte de
los estudiantes, de su aprendizaje como un proceso activo. Para ello, deben desarrollar
procesos autónomos que les permitan asumir el control de sus procesos de aprendizaje
IV. Tutoría y orientación educativa en el nivel de Educación Primaria
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de manera disciplinada, responsable y comprometida, respecto de la mejora continua del
mismo y sus resultados. En este sentido, el tutor debe estar atento a los ritmos y estilos de
aprendizajes de sus estudiantes, para acompañarlos de manera pertinente.
4.3 ¿Cómo identiicar las necesidades de orientación del grupo de
estudiantes?
Cada estudiante necesita de un adulto cercano en la institución
educativa, que lo conozca de manera más profunda, se
preocupe personalmente por él y lo ayude a desarrollar su
autonomía y su capacidad para tomar decisiones responsables.
De acuerdo con lo señalado en el recuadro, es importante elaborar un diagnóstico, el cual
debe tomar en cuenta las siguientes consideraciones:
• Una de las maneras a partir de la cual se puede iniciar el diagnóstico es a través del uso de
instrumentos que faciliten identiicar las fortalezas y debilidades del grupo de estudiantes.
Esto permitirá formular estrategias para aprovechar las oportunidades y minimizar los
impactos de las amenazas que se puedan encontrar tanto dentro como fuera del aula.
• Complementariamente al diagnóstico de intereses y necesidades de los estudiantes y/o
del aula, también es necesario que el tutor realice un autodiagnóstico que le facilite
obtener información de su peril personal y cómo este inluye en los procesos de relación
con los estudiantes.
• El factor familia es de gran importancia en la recepción de información de los estudiantes.
Gran parte de esta puede ser analizada a partir de sus ichas de matrícula y de la información
que pueda recogerse en entrevistas con los padres y madres de familia.
• Aplicar un cuestionario en el que se recojan los intereses y las necesidades de los estudiantes.
• Aprovechar la información disponible en la institución educativa sobre los antecedentes
académicos de los estudiantes y sobre su trayectoria escolar. Esta información puede
organizarse mediante un portafolio.
• La observación y la entrevista son dos técnicas valiosas para reunir la información que sea
necesaria. La observación se desarrolla en clase, en el recreo, en las horas de Educación Física,
en los momentos de entrada y salida, en los cambios de hora, en los desplazamientos durante
visitas instructivas, en las competencias deportivas y artísticas, en los encuentros con padres
y madres de familia, en la formación, etc. Por su parte, la entrevista debe desarrollarse en
una atmósfera de conianza, donde la persona entrevistada se sienta a gusto y motivada para
hablar. Es necesario ayudarla a experimentar la sensación de que sus ideas son importantes.
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4.4 ¿Cómo trabajamos la tutoría en el nivel de Educación Primaria?
La tutoría se caracteriza por su lexibilidad, puesto que debe
responder y adaptarse a las necesidades de orientación, así
como a los intereses y expectativas de los estudiantes.
La tutoría grupal
Se trata de la modalidad más conocida de la tutoría. Consiste en el encuentro grupal de los
estudiantes y su tutor, y de los estudiantes entre sí, en un clima de conianza y respeto que
propicie el crecimiento personal y grupal, así como el desarrollo de actitudes y valores que
favorezcan el interés por el otro y el trabajo colaborativo.
La tutoría grupal constituye un espacio de orientación y acompañamiento lexible, que debe
responder y adaptarse a las necesidades y expectativas de los estudiantes. Se realiza mediante
actividades interactivas, principalmente, a través de las sesiones de tutoría, las que estarán
organizadas en un plan de tutoría que el tutor podrá modiicar cuando así lo exijan las
necesidades del grupo.
La planiicación se sustenta en el diagnóstico inicial que hace el tutor, a partir del proceso de
relexión pedagógica, la aplicación de instrumentos en el aula, la revisión de informes, actas
de notas y de comportamiento, etc. Podrá modiicarse cuando así lo exijan las necesidades del
grupo de estudiantes.
Finalmente, es necesario recordar que existen otros espacios importantes para acompañar y
orientar a los estudiantes, como la hora de ingreso, de salida, de recreo, de formación, sesiones
de aprendizaje y actividades permanentes.
La tutoría individual
En esta modalidad, se abordan aspectos de índole personal que no pueden ser atendidos
grupalmente de manera adecuada o que van más allá de las necesidades de orientación del
grupo. En este sentido, el tutor se constituye como un soporte esencial para cada niño y niña.
Con este in, se implementa un espacio de diálogo en el que el tutor puede conocer y orientar
al estudiante en forma discreta y conidencial, mostrando empatía, capacidad de escucha,
interés, ética y otras características que favorezcan la construcción de vínculos afectivos. Esto
posibilita que el estudiante sepa y sienta que cuenta con una persona dispuesta a apoyarlo,
a reforzar su autoestima y seguridad personal, lo cual requiere que los tutores desarrollen
habilidades básicas referidas a consejería y apoyo emocional.
 


	56. 54
Programa curricular de  Educación Primaria
Para realizar la tutoría individual, se deben tener en cuenta los siguientes elementos:
• Intención orientadora: es la disposición, el deseo y la voluntad que tiene el tutor para
atender las necesidades, los intereses o las expectativas de cada estudiante; la intención
orientadora fortalece los vínculos afectivos.
• Observación:eslaacciónmediantelacualsecaptanlosmensajesverbalesynoverbales;ayuda
a percibir los sentimientos que cada estudiante experimenta en un momento determinado.
• Espacio y tiempo signiicativos de orientación: es todo lugar y momento que se utiliza
dentro de la institución educativa para atender y acompañar al estudiante. Lo importante
es que se sienta acompañado. Este acompañamiento puede darse en el aula, en el patio, en
la biblioteca, a la hora de recreo, a la hora de entrada, a la hora de salida, etc.
• La presencia: signiica que cada estudiante perciba al tutor como una persona cercana
a ellos, no solo físicamente sino también afectivamente, estableciéndose una relación de
empatía y respeto.
4.5 ¿Cómo trabajar con las familias?
La familia contribuye signiicativamente a la formación de la personalidad del niño y de la
niña; por ello, una de las principales funciones de la tutoría es fortalecer su vínculo con la
institución educativa en un marco de respeto y conidencialidad, que permita tener una visión
completa de los estudiantes.
El trabajo con la familia se deine como el proceso de acompañamiento que busca fortalecer la
dinámica familiar o la relación familia- institución educativa favoreciendo el establecimiento
de una convivencia armónica.
La participación de la familia en la institución educativa y la buena relación de cooperación
y conianza entre ella y los docentes son factores importantes para el desarrollo integral de
los estudiantes.
• Formas de orientación a la familia
Es fundamental que el tutor esté atento a las necesidades de los estudiantes, para así
demostrarles que pueden contar con él en todo momento, que respetará su individualidad y
los ayudará a tomar sus propias decisiones.
ORIENTACIÓN ESPONTÁNEA ORIENTACIÓN PLANIFICADA
Es aquel trabajo que surge de
manera espontánea, de acuerdo a las
necesidades concretas del momento, en
el ueha e oidia o.
Es aquel trabajo que está considerado
e u pla de a ió u os o jei os
so p og a ados o a i ipa ió . Se
puede realizar, principalmente, a través de
reuniones de aula y escuelas de familias.
IV. Tutoría y orientación educativa en el nivel de Educación Primaria
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La organización de los espacios educativos, el uso adecuado y pertinente de los materiales y
recursos educativos, y el rol docente brindan entornos e interacciones que permiten tener
un clima favorable para el aprendizaje. Estas son condiciones claves que favorecen y garantizan el
desarrollo del potencial de los estudiantes. A continuación brindamos algunas recomendaciones:
5.1 Sobre los espacios educativos
Los espacios educativos deben organizarse de manera que:
• Faciliten la libre interacción de los estudiantes, así como la posibilidad de realizar actividades
individuales y colaborativas, de forma cómoda y segura.
• El docente pueda tener un registro amplio de lo que sucede en el espacio, permitiéndole
acompañar las actividades que realizan los estudiantes.
• Sean seguros para evitar accidentes y resguardar la salud, protegiendo elementos u objetos que
puedan generar peligro (enchufes, armarios u otros elementos que no estén bien asegurados).
• Estén acorde a las diferentes edades y características de los estudiantes. Por ejemplo, tener
mobiliario acorde al tamaño de los estudiantes, espacios para la socialización, entre otros.
• Promover la iluminación y ventilación natural, al permitir que se puedan abrir y cerrar las
ventanas y/o puertas, y evitar cubrirlas con carteles u otros objetos que impidan el paso de la
luz y el aire.
• Permanezcan limpios y bien mantenidos para garantizar un espacio acogedor y saludable.
Esto signiica que las supericies con las que se tenga contacto directo, estén libres de polvo,
residuos de comida u otros que contaminen el espacio.
• Cuenten con supericies para organizar los materiales, trabajos, carteles u otros que
contribuyan al propósito de aprendizaje. Evitar recargar las paredes con colores llamativos,
imágenes u otros que no contribuyan a mantener la armonía y la calma en los espacios.
• Promuevan el sentido de pertenencia al incentivar la personalización de los espacios con las
producciones de los estudiantes.
5.2 Sobre los materiales y recursos educativos
• Estos deben ser diseñados y/o seleccionados teniendo en cuenta las características
madurativas de los estudiantes, sus necesidades y estilos de aprendizaje. Deben responder
a su contexto y promover la diversidad cultural, así como la ecoeiciencia en la cual se
refuerza la aplicación de las 3R.
• No ser tóxicos, permanecer limpios y almacenados en adecuadas condiciones higiénicas
que les permitan conservarse en buen estado.
La organización
de los espacios
educativos, el
uso adecuado de
los materiales,
y el rol docente
brindan
entornos e
interacciones
que permiten
tener un clima
favorable para el
aprendizaje.
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• Ser de fácil manipulación para favorecer la exploración y el aprendizaje.
• Ser variados –materiales estructurados y no estructurados–, de manera que ofrezcan
diversas posibilidades de uso a los estudiantes.
• Estar organizados y ubicados al alcance de los estudiantes, de modo que puedan usarlos
con autonomía, transportarlos, sacarlos y guardarlos con facilidad.
5.3 Sobre el rol docente
• Un aspecto fundamental para la práctica pedagógica es que el docente contruya un vínculo
basado en el respeto, cuidado e interés por el bienestar del estudiante. En este sentido
brindamos algunas recomendaciones:
• Dirigirse al estudiante con respeto, mirándolo a los ojos y llamándolo por su nombre de
manera cálida durante las interacciones.
• Evitar el uso de diminutivos o palabras que sustituyan su nombre, sin dejar de mantener
un trato cordial y horizontal.
• Estar atento y disponible para responder de forma oportuna y afectuosa a las necesidades
de los estudiantes.
• Acompañar permanentemente a los estudiantes, observándolos y escuchándolos para
conocerlos, comprender su desarrollo, identiicar sus fortalezas, necesidades e intereses e
intervenir de forma pertinente y oportuna.
• Avisar a los estudiantes con anticipación la acción o actividad que se va a realizar, así
como el término de esta y el inicio de una nueva.
• Permitirle al estudiante decidir y elegir, a partir de la relexión sobre las consecuencias de
sus acciones.
• Mantener una actitud lexible, cordial y respetuosa para interactuar con los estudiantes.
Esta se evidencia a través de la voz, gestos, miradas y disposición corporal.
V. Espacios educativos, materiales y rol del adulto en el nivel de Educación Primaria
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	68. III. Deiniciones clave  que
sustentan el Peril de egreso
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	70. VI. Áreas curriculares
Personal  Social
3. Construye su identidad.
4. Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común.
5. Construye interpretaciones históricas.
6. Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente.
7. Gestiona responsablemente los recursos económicos.
Educación Física
8. Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad.
9. Asume una vida saludable.
10. Interactúa a través de sus habilidades sociomotrices.
Comunicación
11. Se comunica oralmente en su lengua materna.
12. Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna.
13. Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.
Arte y Cultura
14. Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales.
15. Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.
Castellano como
segunda lengua
16. Se comunica oralmente en castellano como segunda lengua.
17. Lee diversos tipos de textos escritos en castellano como segunda lengua.
18. Escribe diversos tipos de textos en castellano como segunda lengua.
Enfoques transversales: de Derechos, Inclusión o de Atención a la diversidad, Intercultural, Igual-
dad de género, Ambiental, Orientación al bien común y Búsqueda de la excelencia.
Competencias transversales a las áreas:
1. Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC
2. Gestiona su aprendizaje de manera autónoma
ÁREAS COMPETENCIAS DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Las áreas
curriculares
son una forma
de organización
articuladora e
integradora de
las competencias
que se busca
desarrollar en
los estudiantes
y de las
experiencias
de aprendizaje
aines.
Las áreas curriculares son una forma de organización articuladora e integradora de
las competencias que se busca desarrollar en los estudiantes y de las experiencias de
aprendizaje aines. A continuación, se presenta la organización de las competencias según las
áreas curriculares del Plan de estudios en el nivel de Educación Primaria:
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	71. ÁREAS COMPETENCIAS DEL  NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Inglés como len-
gua extranjera
19. Se comunica oralmente en inglés como lengua extranjera.
20. Lee diversos tipos de textos escritos en inglés como lengua extranjera.
21. Escribe diversos tipos de textos en inglés como lengua extranjera.
Matemática
22. Resuelve problemas de cantidad.
23. Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio.
24. Resuelve problemas de forma, movimiento y localización.
25. Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre.
Ciencia y Tecno-
logía
26. Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos.
27. Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vi-
vos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo.
28. Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de
su entorno.
Educación Reli-
giosa
29. Construye su identidad como persona humana, amada por Dios, digna,
libre y trascendente, comprendiendo la doctrina de su propia religión,
abierto al diálogo con las que le son cercanas.
30. Asume la experiencia del encuentro personal y comunitario con Dios en
su proyecto de vida en coherencia con su creencia religiosa.
Áreas 30 competencias
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	72. Se recomienda revisar  las deiniciones clave que
sustentan el Peril de egreso del Currículo Nacional de la
Educación Básica, capítulo III.
Sobre las competencias
• Es importante destacar que las competencias están vinculadas entre sí y no pertenecen de
manera exclusiva al área curricular en la que se enfatiza su desarrollo. De esta manera, los
estudiantes harán uso de ellas de acuerdo a su pertinencia para poder enfrentar los retos y
situaciones de aprendizaje, reforzando lo aprendido y vinculando diferentes competencias
que posee. Por ejemplo, los estudiantes harán uso de su competencia “Resuelve problemas
de gestión de datos” cada vez que investiguen su entono con relación a un problema o
necesidad planteada para luego “Diseñar prototipos tecnológicos” o “Gestionar proyectos de
emprendimiento” que cubran esa necesidad. Estas vinculaciones pueden hacerse evidentes
de manera espontánea y través de la planiicación colegiada para aprovechar al máximo las
oportunidades de vinculación y aplicación de competencias.
• El desarrollo y el aprendizaje de los niños y niñas menores de seis años son más integradores
y holísticos. En ese sentido, las competencias identiicadas en este nivel responden a las
características de este desarrollo. Asimismo, estas competencias constituyen la base para el
desarrollo de otras competencias de su formación escolar.
Al interior de cada una de las áreas, se encontrará:
• Una presentación de las competencias que se desarrollarán en cada área curricular.
• El enfoque del área como el marco teórico y metodológico que tiene como inalidad orientar
el proceso de enseñanza y aprendizaje de las competencias a desarrollar.
• Las deiniciones de las competencias y sus capacidades.
• Los estándares de aprendizaje nacionales que describen en ocho niveles el desarrollo de cada
competencia a lo largo de la trayectoria escolar y deinen niveles esperados al inalizar cada
ciclo escolar.
• Los desempeños de grado, que son descripciones especíicas de lo que hacen los estudiantes
respecto a los niveles de desarrollo de las competencias (estándares de aprendizaje). Estos
desempeños, en algunas ocasiones, son iguales en dos grados sucesivos, debido a esto requieren
de mayor tiempo para un desarrollo más complejo.
Seguidamente, se presentan las áreas curriculares del nivel de Educación Primaria:
VI. Áreas curriculares
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	73. 6.1 Área de  Personal Social
La realidad de nuestro país exige formar ciudadanos democráticos con sentido crítico,
relexivos, investigadores, que valoren su cultura y la de los demás, que asuman su rol como
sujetos históricos que se comprometan y se constituyan en agentes de cambio social.
En este sentido, se promueve la formación de ciudadanos que se identiiquen con su país
al ser conscientes de que forman parte de una colectividad que, siendo diversa, comparte
una misma historia. Ciudadanos que participen en la construcción de un futuro común,
con una convivencia democrática y armónica, que garantice el bienestar de todos y todas.
El logro del Peril de egreso de los estudiantes de la Educación Básica Regular se favorece por
el desarrollo de diversas competencias. En especial, el área de Personal Social se ocupa de
promover y facilitar que los estudiantes desarrollen y vinculen las siguientes competencias:
Construye su
ide idad.
Construye
interpretaciones
históricas.
Gesio a
responsablemente
el espacio y el
ambiente.
Gesio a
responsablemente
los recursos
económicos.
Convive
pa i ipa
de o ái a e te
en la búsqueda
del bien común.
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	74. 6.1.1 Enfoques que  sustentan el desarrollo de las competencias en el
área de Personal Social
En esta área, el marco teórico y metodológico que orienta el proceso de enseñanza y aprendizaje
corresponde a los enfoques de desarrollo personal y ciudadanía activa.
• El enfoque de desarrollo personal enfatiza el proceso de desarrollo que lleva a los seres
humanos a construirse como personas, a in de alcanzar el máximo de sus potencialidades
en un proceso continuo de transformaciones biológicas, cognitivas, afectivas,
comportamentales y sociales que se producen a lo largo de la vida. Este proceso permite
a las personas no solamente conocerse a sí mismas y a los demás, de modos cada vez más
integrados y complejos, sino también vincularse con el mundo natural y social de manera
más integradora. Igualmente, este enfoque pone énfasis en los procesos de relexión y en la
construcción de un punto de vista crítico y ético para relacionarse con el mundo.
• La ciudadanía activa asume que todas las personas son ciudadanos con derechos y
responsabilidades que participan del mundo social y propician la vida en democracia, la
disposición al enriquecimiento mutuo y al aprendizaje de otras culturas, así como una
relación armónica con el ambiente. Para lograrlo, enfatiza en los procesos de relexión crítica
acerca de la vida en sociedad y el rol de cada persona en ella; y promueve la deliberación
sobre aquellos asuntos que nos involucran como ciudadanos y la acción sobre el mundo,
de modo que este sea cada vez un mejor lugar de convivencia y respeto de derechos. Este
enfoque también supone la comprensión de procesos históricos, económicos, ambientales
y geográicos que son necesarios para ejercer una ciudadanía informada.
Ambos enfoques son complementarios y resultan fundamentales para la realización plena de
la persona en una sociedad cambiante. Así, el desarrollo personal es la base para la ciudadanía
activa, mientras que la autorregulación de las emociones constituye un factor indispensable
para manejar los conlictos de manera no violenta y para elaborar acuerdos y normas de
convivencia. La valoración de nosotros mismos y la consolidación de nuestra identidad, por
su parte, nos permiten convivir de manera democrática y participar en nuestra comunidad a
partir de la deliberación sobre asuntos públicos que nos involucran.
De igual forma, la ética, entendida tanto como el compromiso con principios morales como
el cuidado del otro, es imprescindible para generar una convivencia armónica que reconozca
y respete a los demás y busque el bien común. Por otro lado, la ciudadanía activa enriquece el
desarrollo personal a partir del reconocimiento de las personas como sujetos de derecho y de
los principios de libertad y dignidad humana, y a través de las oportunidades de crecimiento
personal que la participación social ofrece. La búsqueda por fortalecer una sociedad más
equitativa en la que los derechos humanos estén en plena vigencia y el cumplimiento de los
deberes ciudadanos permitirán que cada persona se desarrolle plenamente.
VI. Áreas curriculares
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	75. 6.1.2 Competencias, capacidades,  estándares de aprendizaje y
desempeños por grado
COMPETENCIA
Construye su identidad
El estudiante conoce y valora su cuerpo, su forma de sentir, de pensar y de actuar desde el
reconocimiento de las distintas identidades que lo deinen (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, institución
educativa, comunidad). No se trata de que los estudiantes construyan una identidad “ideal”,
sino que cada estudiante pueda —a su propio ritmo y criterio— ser consciente de las
características que lo hacen único y de aquellas que lo hacen semejante a otros. En ese sentido,
esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades:
• Se valora a sí mismo: es decir, 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 especíica y tiene sentido de pertenencia
a su familia, institución educativa, comunidad, país y mundo.
• Autorregula sus emociones: signiica que el estudiante reconoce y toma conciencia
de sus emociones, a in 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.
• Relexiona y argumenta éticamente: signiica que el estudiante analice situaciones
cotidianas para identiicar los valores que están presentes en ellas y asumir una posición
sustentada en argumentos razonados y en principios éticos. Implica también tomar
conciencia de las propias decisiones y acciones, a partir de relexionar sobre si estas
responden a los principios éticos asumidos, y cómo los resultados y consecuencias inluyen
en sí mismos y en los demás.
• Vive su sexualidad de manera integral y responsable de acuerdo a su etapa de
desarrollo y madurez: es tomar conciencia de sí mismo como hombre o mujer, a partir
del desarrollo de su imagen corporal, de su identidad sexual y de género, y mediante el
conocimiento y valoración de su cuerpo. Supone establecer relaciones de igualdad entre
mujeres y hombres, así como relaciones afectivas armoniosas y libres de violencia. También
implica identiicar y poner en práctica conductas de autocuidado frente a situaciones que
ponen en riesgo su bienestar o que vulneran sus derechos sexuales y reproductivos.
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	76. Estándares de aprendizaje  de la competencia:
1
2
3
6
4
7
5
NIVEL 1
NIVEL 2
NIVEL 3
NIVEL 4
NIVEL 5
NIVEL 6
NIVEL
Construye su
identidad
4Por metas éticas de vida se
entienden, por ejemplo: ser justos,
ser responsables, etc.
5Estas identidades son la familiar,
la cultural, la sexual, la de género, la
étnica, la política, entre otras.
ESTÁNDARES EBR/EBE* EBA
Nivel 8 Nivel destacado Nivel destacado
Nivel 7 Nivel esperado al final del ciclo VII
Nivel esperado al final del ciclo
avanzado
Nivel 6 Nivel esperado al final del ciclo VI
Nivel 5 Nivel esperado al final del ciclo V
Nivel esperado al final del ciclo
intermedio
Nivel 4 Nivel esperado al final del ciclo IV
Nivel 3 Nivel esperado al final del ciclo III
Nivel esperado al final del ciclo
Inicial
Nivel 2 Nivel esperado al final del ciclo II
Nivel 1 Nivel esperado al final del ciclo I
*En el caso de la modalidad de Educación Básica Especial, los estudiantes con disca-
pacidad intelectual severa o no asociada a discapacidad tienen los mismos estándares
de aprendizaje que reciben los estudiantes la Educación Básica Regular. La institución
educativa y el Estado garantizan los medios, recursos y apoyos necesarios, así como las
adaptaciones curriculares y organizativas que se requieren.
VI. Áreas curriculares
74
Programa curricular de Educación Primaria
 


	77. Co st u  e su ide idad al to a o ie ia de los aspe tos ue lo ha e ú i o, ua do se e o o e a sí is o se valo a es apaz de al a za sus
etas. “e e o o e o o pa te de u u do glo alizado ue puede i te ve i e él. Evalúa sus p opias e o io es o po ta ie tos e fu ió
de su ie esta el de los de ás. E u a situa ió de o li to o al, azo a e fu ió de p i ipios éi os ue i te ta u ive saliza . Jusii a la
i po ta iade o side a ladig idad,losde e hoshu a os la espo sa ilidaddelasa io es,así o ola e ip o idade las ela io eshu a as.
“e pla tea etas éi as de vida4
a i ula sus a io es e fu ió a ellas. Vive su se ualidad de a e a i teg al espo sa le, espeta do la
dive sidad e u a o de de e hos. Esta le e ela io es afe ivas posiivas asadas e la e ip o idad, el espeto, el o se i ie to el uidado del
ot o. Ide ii a sig os de viole ia e las ela io es de a istad o pa eja. A gu e ta la i po ta ia de to a de isio es espo sa les e la vive ia
de la se ualidad e ela ió a su p o e to de vida.
Co st u e su ide idad al to a o ie ia de los aspe tos ue lo ha e ú i o, ua do se e o o e a sí is o valo a sus ide idades5
, sus log os
los a ios ue se da e su desa ollo. “e e o o e o o pa te de u u do glo alizado. Ma iiesta de a e a egulada sus e o io es,
se i ie tos, log os e ideas disi guie do el o te to las pe so as, o p e die do sus ausas o se ue ias. Asu e u a postu a éi a
f e te a u a situa ió de o li to o al, i teg a do e su a gu e ta ió p i ipios éi os, los de e hos fu da e tales, la dig idad de todas
las pe so as. Rele io a so e las o se ue ias de sus de isio es. “e pla tea o po ta ie tos ue i lu e ele e tos éi os de espeto a
los de e hos de los de ás de ús ueda de jusi ia te ie do e ue ta la espo sa ilidad de ada uie po sus a io es. “e ela io a o las
pe so as ajo u a o de de e hos, si dis i i a po gé e o, a a te ísi as ísi as, o ige ét i o, le gua, dis apa idad, o ie ta ió se ual,
edad, ivel so ioe o ó i o, e t e ot as si viole ia. Desa olla ela io es afe ivas, de a istad o de pa eja, asadas e la e ip o idad el
espeto. Ide ii a situa io es ue vul e a los de e hos se uales ep odu ivos p opo e pautas pa a p eve i las p otege se f e te a ellas.
Co st u e su ide idad al to a o ie ia de los aspe tos ue lo ha e ú i o, ua do se e o o e a sí is o a pa i de sus a a te ísi as
pe so ales, ultu ales so iales, de sus log os, valo a do el apo te de las fa ilias e su fo a ió pe so al. “e dese vuelve o ag ado o ia za
e dive sos g upos. “ele io a uiliza las est ategias ás ade uadas pa a egula sus e o io es o po ta ie to, o p e de las azo es de los
o po ta ie tos p opios de los ot os. A gu e ta su posi ió f e te a situa io es de o li to o al, o side a do las i te io es de las pe so as
i volu adas, los p i ipios éi os las o as esta le idas. A aliza las o se ue ias de sus de isio es se p opo e o po ta ie tos e los ue
esté p ese tes ite ios éi os. “e ela io a o igualdad o e uidad a aliza íi a e te situa io es de desigualdad de gé e o e dife e tes
o te tos. De uest a espeto uidado po el ot o e sus ela io es afe ivas, p opo e pautas pa a p eve i p otege se de situa io es ue
afe te su i teg idad e ela ió a la salud se ual ep odu iva.
Co st u e su ide idad al to a o ie ia de los aspe tos ue lo ha e ú i o, ua do se e o o e a sí is o a pa i de sus a a te ísi as
pe so ales, sus apa idades li ita io es e o o ie do el papel de las fa ilias e la fo a ió de di has a a te ísi as. Ap e ia su pe te e ia
ultu al a u país dive so. E pli a las ausas o se ue ias de sus e o io es, uiliza est ategias pa a egula las. Ma iiesta su pu to de vista f e te
a situa io es de o li to o al, e fu ió de ó o estas le afe ta a él o a los de ás. E a i a sus a io es e situa io es de o li to o al ue se
p ese ta e la vida oidia a se pla tea o po ta ie tos ue to e e ue ta p i ipios éi os. Esta le e ela io es de igualdad e t e ho es
uje es, e pli a su i po ta ia. C ea ví ulos afe ivos posiivos se so epo e ua do estos a ia . Ide ii a o du tas pa a p otege se de
situa io es ue po e e iesgo su i teg idad e ela ió a su se ualidad.
Co st u e su ide idad al to a o ie ia de los aspe tos ue lo ha e ú i o, ua do se e o o e a sí is o a pa i de sus a a te ísi as
ísi as, ualidades, ha ilidades, i te eses log os valo a su pe te e ia fa ilia es ola . Disi gue sus dive sas e o io es o po ta ie tos,
e io a las ausas las o se ue ias de estos las egula usa do est ategias dive sas. E pli a o sus p opios a gu e tos po ué o side a
ue as o alas dete i adas a io es. “e ela io a o las pe so as o igualdad, e o o ie do ue todos ie e dive sas apa idades. Desa olla
o po ta ie tos ue fo tale e las ela io es de a istad. Ide ii a situa io es ue afe ta su p iva idad o la de ot os us a a uda ua do
alguie o la espeta.
Co st u e su ide idad al to a o ie ia de los aspe tos ue lo ha e ú i o, ua do se e o o e a sí is o a pa i de sus a a te ísi as
ísi as, ha ilidades gustos. “e da ue ta ue es apaz de ealiza ta eas a epta etos. Disf uta de se pa te de su fa ilia, es uela o u idad.
Re o o e e p esa sus e o io es las egula a pa i de la i te a ió o sus o pañe os do e te, de las o as esta le idas de a e a
o ju ta. E pli a o azo es se illas po ué algu as a io es oidia as ausa alesta a él o a los de ás, po ué ot as p odu e
ie esta a todos. “e e o o e o o uje o va ó e pli a ue a os puede ealiza las is as a ividades. Muest a afe to a las pe so as
ue esi a e ide ii a a las pe so as ue le ha e se i p otegido segu o e u e a ellas ua do las e esita.
Co st u e su ide idad al to a o ie ia de los aspe tos ue lo ha e ú i o. “e ide ii a e algu as de sus a a te ísi as ísi as, así o o sus
ualidades e i te eses, gustos p efe e ias. “e sie te ie o de su fa ilia del g upo de aula al ue pe te e e. P a i a há itos saluda les
e o o ie do ue so i po ta tes pa a él. A túa de a e a autó o a e las a ividades ue ealiza es apaz de to a de isio es, desde sus
posi ilidades o side a do a los de ás. E p esa sus e o io es e ide ii a el oivo ue las o igi a . Bus a a epta la o pañía de u adulto
sig ii aivo a te situa io es ue lo ha e se i vul e a le, i segu o, o i a, t iste o aleg e.
Co st u e su ide idad al to a o ie ia de los aspe tos ue lo ha e ú i o. “e ide ii a o algu as de sus a a te ísi as ísi as, sus
gustos, disgustos e i te eses, su o e los ie os de su fa ilia. Pa i ipa e sus uidados pe so ales e dive sas a ividades desde
su i i iaiva posi ilidades. Bus a a epta el o suelo o pañía de su adulto sig ii aivo ua do se sie te vul e ado e i segu o, así o o
ua do algu as de sus a io es afe ta a ot o.
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	78. Cuando el estudiante  construye su identidad, combina las siguientes 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.
Descripción del nivel de la competencia esperado al final del ciclo III
Construye su identidad al tomar conciencia de los aspectos que lo hacen único, cuando se recono-
ce a sí mismo a partir de sus características físicas, habilidades y gustos. Se da cuenta que es capaz
de realizar tareas y aceptar retos. Disfruta de ser parte de su familia, escuela y comunidad. Reco-
noce y expresa sus emociones y las regula a partir de la interacción con sus compañeros y docente,
y de las normas establecidas de manera conjunta. Explica con razones sencillas por qué algunas
acciones cotidianas causan malestar a él o a los demás, y por qué otras producen bienestar a to-
dos. Se reconoce como mujer o varón y explica que ambos pueden realizar las mismas actividades.
Muestra afecto a las personas que estima e identifica a las personas que le hacen sentir protegido
y seguro y recurre a ellas cuando las necesita.
COMPETENCIA “CONSTRUYE SU IDENTIDAD”
Ciclo III
DE“EMPEÑO“ POR GRADO
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	79. Cuando el estudiante  construye su identidad
y se encuentra en proceso hacia el nivel es-
perado del ciclo III, realiza desempeños como
los siguientes:
• Expresa de diversas maneras algunas de sus
características físicas, cualidades, gustos y
preferencias, y las diferencia de las de los
demás. Ejemplo: El estudiante, al realizar
actividades individuales y colectivas, podría
decir: “Yo soy bueno dibujando y mi amiga
es buena bailando”. O expresar que es capaz
de realizar tareas: “Yo barro”.
• Comparte con sus compañeros las costum-
bres y actividades de su familia e institución
educativa explicando su participación en
ellas.
• Describe, a través de diversas formas de
representación, las emociones básicas (ale-
gría, tristeza, miedo u otras) y explica las
razones que las originan. Acepta e incorpo-
ra en sus acciones algunas normas básicas
como límites que le brindan seguridad.
• Autorregula sus emociones en interacción
con sus compañeros, con apoyo del docen-
te, al aplicar estrategias básicas de autorre-
gulación (respiración).
• Menciona acciones cotidianas que considera
buenas o malas, a partir de sus propias expe-
riencias.
• Participa en juegos y otras actividades de la
vida cotidiana sin hacer distinciones de gé-
nero.
• Identifica a las personas que le muestran
afecto y lo hacen sentir protegido y seguro;
recurre a ellas cuando las necesita.
Cuando el estudiante construye su identidad
y logra el nivel esperado del ciclo III, realiza
desempeños como los siguientes:
• Expresa sus características físicas, habilida-
des y gustos, y explica las razones de aquello
que le agrada de sí mismo. Ejemplo: El es-
tudiante podría decir: “Me gustan mis ma-
nos porque con ellas puedo dibujar lindo”.
Realiza actividades individuales y colectivas
mostrando autonomía y asumiendo retos.
• Expresa agrado al representar las manifes-
taciones culturales de su familia, institución
educativa y comunidad.
• Describe las emociones a partir de su expe-
riencia y de lo que observa en los demás, y
las regula teniendo en cuenta normas esta-
blecidas de manera conjunta. Aplica estrate-
gias de autorregulación (respiración), con la
guía del docente.
• Identifica acciones que causan malestar o
bienestar a sí mismo o a sus compañeros, y
las explica con razones sencillas.
• Explica las diferencias y similitudes entre las
niñas y los niños, señalando que todos pue-
den realizar las mismas actividades tanto en
la institución educativa como en la casa, y se
relaciona de forma respetuosa con sus com-
pañeros.
• Dialoga con sus compañeros, con el apoyo
del docente, sobre situaciones simuladas o
personales en las que haya peligro de vulne-
ración de su espacio personal. Explica qué
puede hacer y a quiénes puede recurrir en
esos casos.
DESEMPEÑOS DE PRIMER GRADO DESEMPEÑOS DE SEGUNDO GRADO
Currículo Nacional
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	80. Cuando el estudiante  construye su identidad
y se encuentra en proceso hacia el nivel es-
perado del ciclo IV, realiza desempeños como
los siguientes:
• Describe aquellas características persona-
les, cualidades, habilidades y logros que
hacen que se sienta orgulloso de sí mismo;
se reconoce como una persona valiosa con
características únicas.
• Comparte las manifestaciones culturales, tradi-
ciones y costumbres propias de su familia que
hacen que se sienta orgulloso de su origen.
• Describe sus emociones en situaciones coti-
dianas; reconoce sus causas y consecuencias.
Aplica estrategias de autorregulación (ponerse
en el lugar del otro, respiración y relajación).
• Identifica situaciones y comportamientos
que le causan agrado o desagrado, y explica
de manera sencilla por qué.
• Explica que los niños y las niñas pueden asu-
mir las mismas responsabilidades y tareas,
y que pueden establecer lazos de amistad
basados en el respeto.
• Reconoce a qué personas puede recurrir en
situaciones de riesgo o en situaciones don-
de se vulnera su privacidad.
Cuando el estudiante construye su identidad y logra
el nivel esperado del ciclo IV, realiza desempeños
como los siguientes:
• Describe sus características físicas, cualidades e
intereses, y las fortalezas que le permiten lograr
sus metas; manifiesta que estas lo hacen una
persona única y valiosa que forma parte de una
comunidad familiar y escolar. Participa con segu-
ridad y confianza en las tradiciones, costumbres y
prácticas culturales que caracterizan a su familia e
institución educativa, y muestra aprecio por ellas.
• Relaciona sus diversas emociones con su comporta-
miento y el de sus compañeros; menciona las causas
y consecuencias de estas y las regula mediante el uso
de diferentes estrategias de autorregulación (poner-
se en el lugar del otro, respiración y relajación).
• Explica con argumentos sencillos por qué considera
buenasomalasdeterminadasaccionesosituaciones.
• Se relaciona con niñas y niños con igualdad y res-
peto, reconoce que puede desarrollar diversas
habilidades a partir de las experiencias vividas y
realiza actividades que le permiten fortalecer sus
relaciones de amistad.
• Identifica situaciones que afectan su privacidad o
que lo ponen en riesgo, y explica la importancia de
buscar ayuda recurriendo a personas que le dan
seguridad.
DESEMPEÑOS DE TERCER GRADO DESEMPEÑOS DE CUARTO GRADO
Cuando el estudiante construye su identidad, combina las siguientes 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.
Descripción del nivel de la competencia esperado al final del ciclo IV
Construye su identidad al tomar conciencia de los aspectos que lo hacen único, cuando se reco-
noce a sí mismo a partir de sus características físicas, cualidades, habilidades, intereses y logros
y valora su pertenencia familiar y escolar. Distingue sus diversas emociones y comportamientos,
menciona las causas y las consecuencias de estos y las regula usando estrategias diversas. Explica
con sus propios argumentos por qué considera buenas o malas determinadas acciones. Se relacio-
na con las personas con igualdad, reconociendo que todos tienen diversas capacidades. Desarrolla
comportamientos que fortalecen las relaciones de amistad. Identifica situaciones que afectan su
privacidad o la de otros y busca ayuda cuando alguien no la respeta.
COMPETENCIA “CONSTRUYE SU IDENTIDAD”
Ciclo IV
DE“EMPEÑO“ POR GRADO
VI. Áreas curriculares
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