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INTRODUCCIÓN 

 

Con la llegada del tercer milenio, el desarrollo de la tecnología y los grandes cambios a nivel de la cibernética, 
robótica, informática y genética, el mundo en el que vivimos se ha reducido a una ñpeque¶a aldea globalò en la 
que los principios de la globalización, el neoliberalismo y el postmodernismo, se presentan como los nuevos 
valores del ser humano. 

Nuestro tiempo se puede calificar como el de los grandes cambios. Nunca el ser humano había experimentando 
cambios tan radicales y continuos como en nuestros días.  

Antes la persona que poseía mucha información en su mente era considerada un paradigma a seguir y punto de 
referencia para todo aquel que deseaba ser considerado una persona culta. En consecuencia, todos hacían el 
mejor esfuerzo por adquirir esa información que era sinónimo de poder. Los docentes se preocupaban de manera 
primordial por garantizar que sus estudiantes pudieran almacenar en sus mentes la mayor cantidad posible de 
conocimientos, para lo que se valían de herramientas que forzaban a dichos estudiantes  a memorizar y repetir 
contenidos, en muchas ocasiones de forma cuasi mecánica. 

Hoy la realidad es radicalmente diferente. El conocimiento está al alcance de todos. Solo se necesita un 
ñblackberryò, una ñlaptopò u otra herramienta tecnol·gica af²n para tener en nuestras manos casi cualquier 
información. Ahora bien, ¿cuál es el papel de la educación y del docente  en este nuevo esquema mundial?  

Ante todo debemos ser conscientes de que el cambio del que hablábamos no excluye a la educación; antes bien, 
la abarca de forma más directa y decidida que cualquier otra realidad de la vida. Es por eso que tenemos que 
replantear nuestros objetivos, técnicas, estrategias y sobre todo nuestra forma de planificar y evaluar.  

El nuevo reto será saber qué hacer con ese conocimiento, aprender a solucionar problemas de la vida cotidiana a 
partir de dichos conocimientos y darle sentido a la educaci·n por medio de la ñpraxis educativaò tan necesaria en 
nuestros días y mencionada en la historia de la educación desde los tiempos de los filósofos griegos quienes le 
denominaron la ñpaideiaò o ideal educativo. El cambio de paradigma exige un "Aggiornamiento" (puesta al día) de 
todo el sistema educativo: planes curriculares, docentes y sobre todo evaluación. 

Si queremos lograr ese ideal es fundamental replantearnos el estilo, sentido y alcance de la evaluación, la cual 
tiene que ser valorada como el motor del aprendizaje, porque de ella dependen tanto lo que se enseña y cómo se 
enseña; lo mismo que cómo y qué se aprende. 

Todo proceso de cambio genera en las personas implicadas una crisis porque los hace salir de su zona de 
confort y en consecuencia caer en la tentación de ignorar dichos cambios por el esfuerzo que deben realizar o el 
temor que les genera. Asumir estos nuevos retos es lo que hace al educador un ser dinámico, activo, adaptable y 
creativo; no un ser monótono, repetitivo y carente de creatividad que poco o nada podría hacer por la educación y 
el bien de los dem§s. Por eso en su momento el poeta Gohete se¶al· que: ñel que no puede llevar su 
contabilidad por espacio de mil a¶os se queda como un ignorante en la oscuridad y solo vive el d²aò. 

En el presente documento plasmamos algunas ideas que nos ayudan a clarificar los objetivos, razones, 
momentos, formas,  y técnicas de la evaluación auténtica, enfatizando la elaboración, utilización y evaluación del 
portafolio.  
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EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 

I. LA EVALUACIÓN EN EL NUEVO MODELO EDUCATIVO: 
 

La evaluación didáctica: 
 

Á Responde a la estrategia de enseñanza establecida 
Á Exige contar con varias evidencias 
Á Se puede convertir en campo de experimentación docente 
Á Requiere mezclar actividades que apuntan a la calificación con actividades de evaluación del proceso de 

aprendizaje 

 

1.1 MEDIR, CALIFICAR Y EVALUAR. 
 

Medición. Es la expresión objetiva y cuantitativa de un rasgo y sólo se transforma en elemento en cuanto se la 
relaciona con otras mediciones del sujeto y se la valora como una totalidad. 

Evaluación. Es un proceso integral que permite valorar los resultados obtenidos en términos de los objetivos 
propuestos, acorde con los recursos utilizados y las condiciones existentes. 

La evaluación es el proceso mediante el cual se emite una serie de juicios sobre la base de cierta información recibida; la 
medición es el proceso que proporciona tal información y podríamos localizarla en un lugar subordinado y como sirviendo a 
los propósitos de la evaluación.  
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Su  nombre  era Mrs. Thompson. Mientras estuvo al frente de su clase de  5º grado, el primer día de 
clase lo iniciaba diciendo a los niños una mentira. 

Como la mayor parte de los profesores, ella miraba a sus alumnos les decía que a todos  los  quería  por 
igual. Pero eso no era posible, porque ahí en la primera fila, desparramado sobre su asiento, estaba un 
niño llamado: Teddy Stoddard. 
Mrs.  Thompson  había observado a Teddy desde el año anterior y había notado que él  no  jugaba  muy  
bien  con  otros  niños,  su  ropa estaba muy descuidada y constantemente necesitaba darse un buen 
baño. 
Teddy  comenzaba  a  ser  un  tanto  desagradable.  Llegó el momento en que Mrs. Thompson  
disfrutaba al marcar los trabajos de Teddy con un plumón rojo haciendo una gran X y colocando un cero 
muy llamativo en la parte superior de sus tareas. 
En  la  escuela  donde  Mrs.  Thompson  enseñaba,  le  era  requerido revisar el historial de cada niño, 
ella dejó el expediente de Teddy  para  el final. 
Cuando ella revisó su expediente, se llevó una gran sorpresa.  La Profesora  de primer grado escribió: 
"Teddy es un niño muy brillante con una sonrisa  sin  igual.  Hace  su  trabajo  de una manera limpia y 
tiene muy buenos modales... es un placer tenerlo cerca". 
Su  profesora  de  segundo  grado escribió: "Teddy es un excelente estudiante, se lleva muy bien con 
sus compañeros, pero se nota  preocupado porque su madre tiene una enfermedad incurable y el 
ambiente en su  casa debe ser muy difícil". 
La  profesora  de  tercer  grado escribió: "Su madre ha muerto, ha  sido muy duro para  él.  El  trata  de 
hacer su mejor esfuerzo, pero su padre no muestra mucho interés  y  el  ambiente  en  su  casa le 
afectará pronto si no se toman ciertas medidas". 
Su profesora de cuarto grado escribió: "Teddy se encuentra atrasado con respecto a  sus  compañeros  
y  no  muestra  mucho interés en la escuela. 
No tiene muchos amigos y en ocasiones duerme en clase". 
Ahora  Mrs. Thompson se había dado cuenta del problema y estaba apenada  con ella misma.  Ella  
comenzó a sentirse peor cuando sus alumnos les llevaron sus regalos de  Navidad,  envueltos  con  
preciosos moños y    papel brillante, excepto Teddy. Su regalo  estaba  mal envuelto con un papel 
amarillento que él había tomado de una bolsa de papel. 
A  Mrs. Thompson le dio pánico abrir ese regalo en medio de los otros presentes. Algunos  niños  
comenzaron a reír cuando ella encontró un viejo brazalete y un frasco de perfume con solo un cuarto de 
su contenido. 
Ella detuvo las burlas de los niños al exclamar lo precioso que era el brazalete mientras  se  lo  probaba  
y se  colocaba un poco del perfume en su muñeca. 
Teddy Stoddard  se quedó ese día al final de la clase el tiempo suficiente para decir: 
"Mrs. Thompson, el día de hoy usted huele como solía oler mi mamá". 
Después de que el niño se fue ella lloró por lo menos una hora.. 
Desde  ese  día,  ella  dejó  de  enseñarles  a los niños aritmética,  a leer y a escribir. 
En  lugar  de  eso,  comenzó  a  educar a los niños. Mrs. Thompson puso atención especial  en  Teddy.   
Conforme  comenzó  a trabajar con él,  su cerebro comenzó a revivir.  Mientras  más  lo  apoyaba, él 
respondía más rápido. 
Para el final del ciclo escolar, Teddy se había convertido en uno de los niños más aplicados de la clase y 
a pesar de su mentira de que quería a todos sus alumnos por igual, Teddy se convirtió en uno de los  
consentidos de la maestra. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicaciones: 

Ĕ Lee y analiza el 

documento.  

Ĕ Soluciona las siguientes 

preguntas de forma 

individual.  

Ĕ Participa activamente 

de la puesta en común. 

1. ¿Existía un verdadero 

proceso de evaluación en la 

escuela de Teddy? 

2. ¿Qué errores cometieron 

las personas que lo 

evaluaron  desde su cambio 

de actitud hasta el contacto 

afectivo con Mrs Thompson? 

3. ¿Cuál era la preocupación 

fundamental de  esos 

evaluadores? Y ¿Cuáles las 

consecuencias de ese estilo 

de evaluación? 

4. ¿Afectan los procesos 

evaluativos a nuestros 

estudiantes en una esfera 

superior a la nota o 

calificación? 

5. ¿Cuál es nuestra 

responsabilidad moral a la 

hora de evaluar los 

aprendizajes? 

ACTIVIDAD DISPARADORA 1 

Un  año  después,  ella  encontró  una  nota  debajo  de su puerta, era de Teddy, diciéndole  que  ella  había  sido  la mejor maestra que había 

tenido en toda su vida.  Seis años después por las mismas fechas,  recibió otra nota de Teddy, ahora escribía diciéndole que había terminado la 

preparatoria siendo el tercero de su clase y ella seguía siendo la mejor maestra que había tenido en toda su vida. 

Cuatro  años  después,  recibió otra  carta que decía que  a pesar de que en ocasiones  las  cosas  fueron  muy  duras,  se mantuvo en la escuela 

y pronto se graduaría  con  los  más  altos honores. Él le reiteró a  Mrs. Thompson que seguía siendo la mejor maestra que había  tenido en 

toda su vida y su favorita. 

Cuatro años después recibió otra carta. En esta ocasión le explicaba que después de  que  concluyó  su carrera, decidió viajar un poco. La carta 

le explicaba que ella  seguía  siendo la mejor maestra que había tenido y su favorita, pero ahora su  nombre  se  había  alargado un poco, la 

carta estaba firmada por Theodore F. Stoddard, MD. 

La  historia  no  termina aquí, existe una carta más que leer, Teddy  ahora decía que había conocido a una chica con la cual iba a casarse. 

Explicaba  que su padre había muerto hacía un par de años y le  preguntaba a Mrs. Thompson  si  le gustaría ocupar en su boda el lugar que 

usualmente es reservado para la madre del novio, por supuesto Mrs.    Thompson acepto y adivinen... 

Ella  llega usando  el viejo brazalete y se aseguró de usar el perfume que Teddy recordaba  que  usó  su madre la última Navidad que pasaron  

juntos. Se dieron un gran abrazo y el Dr. Stoddard le susurró al oído, "Gracias Mrs.Thompson por creer en  mí.  Muchas  gracias  por  hacerme 

sentir importante y mostrarme que yo puedo hacer la diferencia". 

Mrs.  Thompson con lágrimas en los ojos, tomó aire y dijo, "Teddy, te equivocas, tú fuiste el que me enseñó a mí que yo puedo hacer la 

diferencia.  "No sabía cómo educar hasta que te conocí". 
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Frases Célebres relacionadas con 

evaluación educativa: 
 

1. "Largo es el camino de la enseñanza por 

medio de teorías; breve y eficaz por 

medio de ejemplos." Séneca 

 

2. "El cerebro no es un vaso por llenar, 

sino una lámpara por encender." 

Plutarco 

 

3. "Lo maravilloso de aprender algo es 

que nadie puede arrebatárnoslo". B.B. 

King 

 

4. "Acusar a los demás de los infortunios 

propios es un signo de falta de 

educación. Acusarse a uno mismo, 

demuestra que la educación ha 

comenzado." Epicteto 

 

5. "Aquel que pregunta es un tonto por 

cinco minutos, pero el que no pregunta, 

permanece tonto por siempre." 

Proverbio chino 

 

6. "Nuestro defecto es aprender más por 

la escuela que por la vida." Séneca 

 

7. ά9ƴǎŜƷŀǊ ŜȄƛƎŜ ǊŜǎǇŜǘƻ ŀ ƭƻǎ ǎŀōŜǊŜǎ de 

ƭƻǎ ŜŘǳŎŀƴŘƻǎέ 

 

8. ά9ƴǎŜƷŀǊ ŜȄƛƎŜ ǎŀōŜǊ ŜǎŎǳŎƘŀǊέ 

 

9. ά9ǎ ƴŜŎŜǎŀǊƛƻ desarrollar una pedagogía 

de la pregunta. Siempre estamos 

escuchando una pedagogía de la 

respuesta. Los profesores contestan a 

preguntas que los alumnos no han 

ƘŜŎƘƻέ 

Actividad Disparadora: 

Lee cada una de las frases que enlistamos 

en el cuadro anterior, reflexiona unos 

momentos y luego responde a las siguientes 

interrogantes. 

1. ¿Qué conceptos relacionados con el tema 

de evaluación se encuentran implícitos en 

estas frases? 

2. ¿Cuál de estas frases se adecúa más al 

verdadero sentido de la evaluación 

educativa? 

3. Completa el siguiente cuadro a partir de 

tus conocimientos previos de evaluación 

educativa. 

 Medir Calificar  Evaluar 

¿Qué es?  
 

  

¿Para qué 
sirve? 

 
 

  

¿Cuáles 
son sus 
efectos? 

   

 

4. ¿Cuál de estas frases describe la 

competencia que debe desarrollar todo 

educador antes de evaluar a sus 

estudiantes? 

5. Escoge un tema de tu área de 

especialidad y elabora una herramienta que 

solo te sirva para medir y calificar y otra que 

te permita claramente evaluar, compáralas 

y anota tus reflexiones y conclusiones. 

 

ACTIVIDAD DISPARADORA 2 
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1.2 LA EVALUACIÓN AUTÉNTICA 
 

DIAGNÓSTICO 1: Responde a las siguientes preguntas y participa de una lluvia de ideas. 

Á ¿Poner notas a los alumnos es suficiente para desarrollar el carácter formativo y orientativo de la evaluación? 
Á ¿Es imperativo calificar con notas el nivel de dominio alcanzado por los estudiantes en las competencias 

básicas? 
Á ¿La nota permite al alumno, a sus familias y al docente conocer qué cosas conoce el alumno y cuáles 

desconoce, sabe o no sabe hacer y quiere o no quiere hacer? 
Á ¿Desde una nota se pueden poner en marcha programas de enriquecimiento o de refuerzo y se puede 

orientar el proceso de enseñanza? 
 

CONCEPTO DE LA EVALUACIÓN AUTÉNTICA: 

La Evaluación Auténtica o real es el proceso evaluativo que incluye múltiples formas de medición del desempeño de los 
estudiantes. Estas reflejan el aprendizaje, logros, motivación y actitudes del estudiante respecto a las actividades más 
importantes de procesos educativos. 

 

OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN AUTÉNTICA: 

La evaluación auténtica de los aprendizajes tiene por objeto: 

Á Ayudar al crecimiento personal de los y las estudiantes por medio de la guía y orientación que se les proporciona 
dentro del proceso de aprendizaje. 

Á Valorar el rendimiento de los y las estudiantes, en torno a sus progresos con respecto a ellas y ellos mismos. 
Á Detectar dificultades de aprendizaje y los problemas en el proceso. 

 
CONDICIONES DE LA EVALUACIÓN AUTÉNTICA: 
La evaluación autentica debe contemplar, tareas,  instrumentos de evaluación, actores efectivos, desafíos, actores 
efectivos 
 

  
Tareas de evaluación más 

prácticas y realistas. 
  

Instrumentos de evaluación 
basados en rúbricas y modelos 

de pruebas con criterios 
establecidos. 

 

 

 
Refleja las condiciones bajo las 

cuales opera el desempeño. 
 

EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  

AAUUTTÉÉNNTTIICCAA  
    

Forma un conjunto de tareas y 
técnicas para recopilar 

información contextualizada. 
  

Se requiere que los alumnos sean 
actores efectivos. 

 

     

Implica desafíos completos.  
Que pongan su conocimiento en función 

de un producto. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN AUTÉNTICA: 
 

CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN 

1. Continua 
No se limita a un momento específico, sino que se realiza a lo largo de 
todo el proceso. 

2. Integral 
Evalúa de forma holística e integradora todos los aspectos del desarrollo 
humano 

3. Sistemática 
Se planifica a partir de los fines o propósitos de la educación, 
articulándose alrededor de competencias 

4. Flexible 
Tiene en consideración las diferencias individuales, necesidades 
educativas especiales y las condiciones colaterales que afectan el 
proceso educativo. 

5. Interpretativa 
Busca comprender el significado de los procesos y productos de los 
estudiantes. 

6. Participativa Involucra de forma activa a todos los sujetos del proceso educativo. 

7. Formativa 
Permite reorientar los procesos educativos en forma oportuna para 
mejorarlos continuamente. 

 

La evaluación auténtica es una expresión genérica que describe una variedad de nuevos enfoques sobre la evaluación. La 
implicación básica del término, está referida a que las tareas de evaluación diseñadas para los estudiantes, deberían ser 
más prácticas, realistas y desafiar lo que uno podría denominar las tradicionales pruebas de lápiz y papel1.  

 

 MOMENTOS  DE LA EVALUACIÓN AUTÉNTICA. 
 

Á Evaluación diagnóstica: Ofrece información sobre los conocimientos y competencias básicas que se poseen previos a 
un nuevo aprendizaje. Informa sobre la situación y experiencias de cada estudiante y del grupo antes de emprender u 
nuevo aprendizaje. 
 
Á Evaluación Formativa: Ofrece información sobre los logros y limitaciones que se presentan durante el proceso de 

aprendizaje: Informa sobre las motivaciones y competencias de cada estudiante durante el  desarrollo de dicho proceso. 
 
Á Evaluación Sumativa: Ofrece información sobre el alcance o nivel de logros del aprendizaje, de todo el proceso o parte 

de éste, expresándolo en una calificación. Informa sobre las competencias básicas logradas o en (proceso de logro) parte 
logradas en todo el proceso de aprendizaje. 

 
La evaluación es un proceso continuo que no puede quedar reducido a los resultados. 

 

1.3 PREGUNTAS MÁS COMUNES SOBRE LA EVALUACIÓN AUTÉNTICA. 
 

Á àPor qu® preocuparnos ahora por una ñevaluaci·n aut®ntica? 

Porque si queremos  un cambio real y positivo en la educación, lo primero que debe cambiar es la evaluación y si 

realmente queremos evaluar las competencias se debe utilizar la evaluación autentica. 
 

Á ¿Qué tiene esta evaluación que supere lo que venimos haciendo? 
  

- Se centra en la solución de problemas típicos y emergentes. 

- Tiene efectos retroactivos sobre el aprendizaje de los alumnos. 

- Influye decisivamente sobre la enseñanza. 

- Ofrece indicadores sobre la autorregulación del aprendizaje (formativa) y de la enseñanza (formadora). 
 

                                                           
1
 Herrington & Herrington 1998 citando a torrence 1995. 
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Á ¿Cuándo realizamos una evaluación auténtica? 

Cuando las condiciones de evaluación guardan un alto grado de fidelidad con las condiciones extraescolares en que 

se produce la competencia evaluada. 

- Realismo=  condiciones de aplicación y exigencia cognitiva similares a las del problema extraescolar. 

- Relevancia= las competencias implicadas son o serán útiles en los contextos extraescolares involucradas. 

- Proximidad  ecológica = las practicas innovadoras se hallan en la zona de desarrollo del docente y del centro 

educativo. 
 

Á ¿Qué variables deben tomarse en consideración para elaborar una evaluación auténtica? 

- Identificar qué problemas fundamentales tiene que enfrentar un futuro ciudadano. 

- Los nuevos alumnos que tenemos son nativos digitales,  

- Nosotros somos emigrantes tecnológicos. TECNOLOGIA GUTEMBERG 

- Nuestros alumnos memorizan poco la memoria es externa. 

- Ser inteligente es saber conectarte y buscar información.  

- No tienen que guardar datos en su mente, los datos ya están al alcance de su mano; necesitan saber qué 

hacer con esos datos. 

- Debo enseñarles de tal forma que sean capaces de aprender lo que deseo evaluar. 

- Utilizar herramientas actuales, innovadoras y atractivas; tales como problemas emergentes, cómo buscar en 

internet, cómo navegar, entre otros. 

- Si cambias la evaluación formativa, tienes que enseñar a los alumnos a enfrentar la evaluación y debemos 

ajustar la forma de enseñanza.  
 

Á ¿Cuáles son algunos de los errores que debemos evitar si queremos lograr una evaluación auténtica? 

Debemos evitar: 

- Obligarlos a memorizar. 

- Olvidar o ignorar los procedimientos (como hablar, escribir, entre otros) 

- Enseñar solo la técnica, soslayando la utilidad y el momento de aplicación. 
 

Á ¿Qué prácticas hacen a una evaluación más auténtica o más relevante? 

Se podrían muchas, pero a manera de orientación podemos resaltar  

- La elaboración de dossier de apunte, en grupo  o individual de cada estudiante. 

- Debe haber  un  seguimiento del docente. 

- Se puede hacer coevaluaciones, con los siguientes criterios: organización, ampliación, reflexión y anotación 

con sus propias palabras). 

- Portafolio, trabajos que va a realizar los estudiantes durante un largo periodo.  
 

Á ¿Cuáles son las principales fuentes de información en una evaluación auténtica? 

En la evaluación auténtica, existen diversas fuentes de información. A continuación presentamos algunos 

ejemplos: 

- Observación del Profesor.  
- Realización de Proyectos.  
- Experimentos / Demostraciones.  
- Productos escritos.  

- Investigaciones.  
- Debates.  
- Revisión y discusión de documentos.  
- Portafolios. 

 

Á ¿Cuáles son los instrumentos que nos ayudan a realizar una evaluación auténtica? 

Algunos instrumentos pueden ser:  

- Valoración de Desempeño.  
- Auto-valoración.  
- Matriz de Evaluación.  

- Evaluación Tradicional.  
- Examen Oral.  
- valoración de Portafolios 
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Á ¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos de la Evaluación Tradicional y de la Evaluación Auténtica? 

 

A continuación presentamos una síntesis comparativa de los aspectos positivos y negativos que presentan 

tanto la 'Evaluación Tradicional' como la 'Evaluación  Auténtica'. 

 

EVALUACIÓN TRADICIONAL EVALUACIÓN AUTENTICA 

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 

Á Prueba directa.  
Á Fácil de aplicar.  
Á Fácil de calificar.  
Á Relativamente fácil de 

elaborar.  
Á Se puede usar 

prácticamente para 
todo tipo de contenido 
y materia.  
Á Ideal para evaluar 

conocimiento 
memorístico.  
Á Ideal cuando se debe 

evaluar gran cantidad 
de contenidos 
inconexos 

 

Á Aumenta la posibilidad 
de adivinar la respuesta.  
Á Aumenta la posibilidad 

de copia.  
Á No evalúa procesos 

complejos de 
pensamiento.  
Á Tiende a evaluar 

solamente niveles 
cognitivos de orden 
inferior.  
Á La mayoría de las veces 

no se solicita al 
estudiante que justifique 
o sustente sus 
respuestas.  
Á No ofrece mucha 

información sobre las 
áreas en las cuales el 
estudiante debe mejorar.  
Á Generalmente exige una 

respuesta posible a 
problemas complejos. 

 

Á Se realiza a lo largo del 
tiempo y cubre un amplio 
espectro de los desempeños 
del estudiante.  
Á Al construirse en un plazo 

amplio de tiempo, refleja 
crecimiento, madurez y 
profundidad en el 
aprendizaje.  
Á Involucra el aprendizaje de 

situaciones de la vida real y 
problemas significativos de 
naturaleza compleja.   
Á Exige que el estudiante 

construya las respuestas.  
Alienta al estudiante para 
que se comprometa con su 
propia valoración.  
Á Evalúa niveles cognitivos de 

orden superior. Para dar una 
buena respuesta, el 
estudiante necesita 
habilidades adquiridas en 
otras materias dándose así 
una integración curricular. 
Á Suministra información 

precisa al docente para 
optimizar el proceso de 
aprendizaje.  
Á Suministra información al 

estudiante sobre las áreas 
en las que debe mejorar. 
Á El estudiante puede 

participar en el diseño de las 
herramientas de evaluación. 

Á Su aplicación toma un 
tiempo mayor. · 
Á Su implementación 

puede resultar más 
costosa 

 

 

 

  



18 
 

ACTIVIDAD PRÁCTICA INDIVIDUAL. 
 
 
 

I. Escriba al lado de cada ejemplo el tipo de evaluación que representa (Diagnóstica, formativa o 

sumativa): 

 

a) Lluvia de ideas:         _________________________________________ 

b) Prueba escrita:         _________________________________________ 

c) Phillips 66:                _________________________________________ 

d) Sustentación oral:    _________________________________________ 

e) Resumen de clase:  _________________________________________ 

 

II. Menciona 3 herramientas para realizar una evaluación diagnóstica 

a) ________________________________________ 

b) ________________________________________ 

c) ________________________________________ 

 

III. Menciona 3 herramientas para realizar una evaluación formativa 

a) ________________________________________ 

b) ________________________________________ 

c) _________________________________________ 

 
 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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1.4 EVALUAR LAS COMPETENCIAS 
 

 

 

1.4.1 SIGNIFICADO DE LA EVALUACIÓN EN EL ENFOQUE DE COMPETENCIAS 
 
La evaluación, es un componente decisivo, ya que orienta todo el proceso formativo, al ser la 
expresión observable de la consecución de los  propósitos formativos, esto es, el grado de 
aprendizaje o adquisición de las competencias profesionales 
 

1.4.2 CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN EN EL ENFOQUE POR 
COMPETENCIAS 
 

a. Tiene por objeto principal los resultados 
b. Las capacidades terminales y los criterios son públicos 
c. Se halla referenciada por criterios (no por normas) 
d. Tiene carácter individualizado 
e. Tiene un carácter acumulativo 
f. Siendo por naturaleza una evaluación final, admite la evaluación continua a lo largo del 

proceso. 
g. Procura establecer situaciones de evaluación lo más próximas posibles a los escenarios 

reales 
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1.4.3 CAMPOS Y COMPONENTES DE LA ACCIÓN EDUCATIVA  
 

Sujetos de la educación  
Å Educandos  
Å Profesores y directivos  
Å Comunidad en general  

Procesos  

Å Diseño - Programación  
Å Implementación  
Å Ejecución  
Å Evaluación del sistema  

Elementos del currículo  

Å Capacidades  
Å Contenidos  
Å Estrategias de enseñanza y aprendizaje  
Å Medios y materiales educativos  
Å Evaluación del aprendizaje  
Å Tiempo  
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1.4.4 EVALUACIÓN EDUCATIVA  
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Ahora bien, si asumimos queé 
 

Capacidad productiva de un individuo se define y mide en términos de desempeño en un 
determinado contexto laboral, y refleja los conocimientos,  habilidades, destrezas y 
actitudes  necesarias para la realización de un trabajo  efectivo y de calidad 

 
Entonces en el proceso formativo los estudiantes deben desarrollar un conjunto de capacidades 
terminales 

 
 
 

Realizar el mantenimiento preventivo del sistema de suspensión, considerando tiempo, costo y 
aplicando normas de seguridad. 
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Evaluar Competencias: 

Cuando hablamos de evaluar 

competencias lo que en esencia 

indicamos es evaluar los procesos 

ya que enseñar y evaluar son 

como la carrocería y la máquina 

de un auto, como el software y 

hardware en las computadoras, o 

sea dos elementos o partes de una 

misma realidad. 

Es por eso que insistimos siempre 

en mantener un hilo conductor en 

todo el proceso: Formulación de 

unos objetivos de enseñanza, 

utilización de contenidos y 

metodología para alcanzarlos y 

aplicación unos criterios de 

evaluación para conocer el nivel 

de competencia alcanzado por los 

estudiantes. 

Ahora bien, el conocimiento por 

parte del alumno de los objetivos 

de enseñanza y su participación 

en la corrección de las actividades 

y ejercicio de evaluación, son 

elementos claves para acentuar la 

motivación y el carácter 

formativo y orientativo de la 

evaluación. 

En otras palabras, no debemos 

divorciar la enseñanza del 

aprendizaje, porque de esa 

manera podemos evaluar tanto 

las competencias del alumno 

como los objetivos programados, 

la selección de contenidos, la 

metodología y las actividades de 

enseñanza e incluso la misma 

evaluación. 

Pero podríamos preguntarnos 

¿qué recibimos a cambio? 

9 ÌÁ ÒÅÓÐÕÅÓÔÁ ÅÓȡ ȰÍÕÃÈÏȱ ÙÁ ÑÕÅ 

el logro de los objetivos de 

enseñanza y, con ellos el 

desarrollo de las competencias de 

los estudiantes, son el referente de 

esa evaluación,  a la que podemos 

añadir las intenciones del 

proyecto educativo. Y ahora el 

criterio de valoración no se 

agotaría en el alumno, sino que 

trasciende a todo el sistema: 

 

Los procesos de aprendizaje y  

resultados de los alumnos, la actividad 

del profesorado, los procesos 

educativos, la función directiva, el 

funcionamiento de los centros 

docentes, la supervisión y las propias 

administraciones educativas. 

Ahora bien, no debemos olvidar que 

incorrecto calificar a alguien como 

competente, sin tener una situación y 

un escenario concreto para 

demostrarlo. 

Luego, evaluar competencias es 

valorar en situaciones 

determinadas el uso que las 

personas hacen de los aprendizajes 

adquirido s, y para ello es necesario: 

1. Encontrar situaciones reales, o en el 

peor de los casos, supuestos que 

guarden una extrema fidelidad con las 

mismas. 

2. Establecer unos indicadores  

precisos para evaluar las 

competencias, evitar la ambigüedad y 

el desconocimiento de lo que 

realmente se evalúa. 

3. Considerar que el dominio que una 

persona puede alcanzar en una 

competencia no tiene límite fijo ni 

estable. 

Evaluar lo importante:  

El proceso de evaluar competencias, 

ÎÏÓ ÅØÉÇÅ ȰÅÖÁÌÕÁÒ ÌÏ ÉÍÐÏÒÔÁÎÔÅȱ Ù 

para ello, la evaluación se debe llevar a 

cabo teniendo en cuenta los diferentes 

elementos del currículo. Desde esta 

perspectiva, los criterios de 

evaluación  de las diversas áreas serán 

referente fundamental para valorar el 

grado de adquisición de las 

competencias básicas y la consecución 

de los objetivos. 

Evaluar de acurdo a Criterios:  

La evaluación de competencias es una 

evaluación guiada por 

Criterios, que nos dejan ver lo que 

el alumno sabe hacer o no sabe 

hacer y tiene o no la voluntad de 

hacer y cuyos resultados pueden 

traducirse de forma descriptiva, 

cualitativa o cuantitativa en 

cualquier momento de la 

evaluación continua. Este tipo de 

evaluación permite conocer el nivel 

de competencia alcanzado y utiliza 

para la valoración el criterio de 

suficiencia . Los niveles a 

establecer para aplicar ese criterio 

de suficiencia, lo establecen los 

profesores  del mismo 

departamento (según su 

especialidad )mediante el ejercicio 

de sus juicios como expertos. 

Para ello se debe recorrer el 

siguiente itinerario: 

1. Establecer y analizar los criterios 

de evaluación. 

2. Establecer una escala de logro 

continuo,  a juicio de los expertos, 

en relación al nivel alcanzado, 

lacual va desde ausencia de 

respuesta hasta lo óptimo. 

3. Establecer el nivel mínimo para 

establecer la valoración positiva. 

4.Traducir la información en 

distintos formatos: 

- Descriptivo: Lo que hace y lo que 

tiene que mejorar. 

- Cuantitativo: Dar valor numérico 

a los distintos escalafones del logro 

continuo, o sea la nota. 

- Cualitativo: convirtiendo en 

niveles cualitativos cada uno de 

esos escalafones; suficiente, 

ÉÎÓÕÆÉÃÉÅÎÔÅȟ ÓÏÂÒÅÓÁÌÉÅÎÔÅȣ 

Esta evaluación continua deviene 

como un proceso planificado que se 

desarrolla de manera sistemática y 

que se concreta en tres momentos 

básicos: inicial, del proceso y final; 

a lo que llamamos diagnóstica, 

formativa y sumativa en nuestro 

enfoque nacional. 

En base a Nohemí Gómez. 
Ȱ%ÖÁÌÕÁÃÉĕÎ ÄÅ ÌÁÓ ÃÏÍÐÅÔÅÎÃÉÁÓȱ 
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ACTIVIDAD DE ANÁLISIS ï Individual. 
 

En el documento anterior le presentamos un esfuerzo de síntesis condensada de lo que significa 

evaluar competencias. En esa página aparece comprimida la información de un texto especializado. 

Ahora le invitamos a reflexionar un poco y a volver sobre las ideas y conceptos fundamentales, con la 

ayuda de las siguientes preguntas motivadoras. 
 

1. ¿Evaluamos por competencias o evaluamos competencias? Sustenta tu respuesta. 

2. ¿En este nuevo enfoque, los objetivos de aprendizaje desaparecen? Justifica tu respuesta. 

3. ¿Según el texto, qué son los objetivos y qué las competencias? 

4. ¿Qué podemos evaluar en base a los objetivos y qué en base a las competencias? 

5. ¿Qué elementos del sistema son susceptibles de evaluación a partir de este enfoque?  

6. ¿Cómo se podría desarrollar un tipo de evaluación holística del sistema educativo? Presenta ideas 

concretas y visibles. 

7. ¿Cómo te sientes ante la realidad de ser evaluado/a?  

8. ¿Qué sugerencias aportarías para que dicha evaluación sea lo más objetiva y valiosa posible? 

 

 

 

ACTIVIDAD DE APLICACIÓN ï Grupal. 
 

Indicaciones: 

 

Ĕ Formación de equipos de trabajo de acuerdo a la afinidad académica. 

Ĕ Lectura, análisis, discusión y desarrollo  de las actividades sugeridas. 

Ĕ Presentación de un informe por equipo de trabajo, en el que se plasmen las respuestas a cada 

pregunta, producto del consenso de todo el equipo. 
 

1. Explica por medio de un ejemplo concreto: 

¿Cómo evaluarías el dominio que un estudiante posee de una competencia? Teniendo en consideración 

los siguientes elementos:  

- Competencia a evaluar. 

- Indicadores  de logro. 

- Criterios de evaluación. 

- Niveles de suficiencia  

- Traducción de la información a los tres formatos mencionados en el documento (Descriptivo, 

cualitativo y cuantitativo). 
 

2. Elaboración de los criterios de suficiencia para un área específica del programa de la asignatura 

que imparten, a partir de su rol como especialistas en el área; considerando: 

Á Criterios de evaluación. 

Á Escala de logro continúo. 

Á Nivel mínimo de evaluación positiva 

Á Traducción de la información al formato cuantitativo. 
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1.5 CICLO DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 
Á Evaluación auténtica (Evaluación de desempeños) 
ï Múltiples evidencias, incluye desempeños (Resolución de problemas, enseñanza situada) 

Á Evaluación por criterio: Precisar niveles de desempeño) 
ï Semejante anterior, sólo que los criterios indica las condiciones en las que se demanda 

una ejecución (número de casos, nivel de eficiencia, varios tipos de desempeño 
Á Portafolio como instrumento de evaluación 
ï  (Desempeños: integrar diversidad de trabajos o de mejores trabajos) 
Autoevaluación reflexiva 

 

1.6  EVALUACIÓN POR CRITERIO 
 

1.6.1 SOBRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

CRITERIO: Regla, norma, pauta. Juicio, discernimiento, convencimiento, cordura, sentido común, 
persuasión. (Federico Carlos Sainz de Robles. Diccionario Español de Sinónimos y Antónimos, 
Aguilar, 1953). 

Desde el punto de vista evaluativo general un criterio puede definirse como un enunciado claro y 
comunicable que expresa un desarrollo educativo deseable al cual se debe llegar a partir de un 
proceso de interacción entre las directivas institucionales, los profesores, los estudiantes y en algunos 
casos los padres de familia. En otras palabras el criterio (ya sea general o específico) es una 
manifestación de algo considerado como importante para la comunidad educativa. El enunciado de un 
criterio cumple, entonces, el papel de orientación y guía para quienes están involucrados en el 
desarrollo de los procesos educativos y sirve de base para emitir el juicio evaluativo. 

1.6.2 EVALUACIÓN CON BASE EN CRITERIOS, ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 
 
La evaluación con base en criterios supone partir de dos elementos fundamentales: 

a) La definición clara y explícita del aspecto educativo que se quiere evaluar.  
Pensemos, por ejemplo, qué se está evaluando cuando le decimos al estudiante que un trabajo 
escrito se juzgará a partir de la "coherencia interna" que presente; o cuando nos interesa evaluar 
aspectos tales como la "comprensión de una situación social", "capacidad de planteamiento", "crítica a 
un concepto", "calidad del trabajo en grupo", etc. 

En la evaluación basada en criterios es necesario describir con suficiencia el significado de cada uno 
de los aspectos educativos que se quiere evaluar, esta descripción se hace por medio de la 
explicitación de criterios pertinentes a cada uno de los aspectos que será objeto de evaluación.  

Por ejemplo, si yo quiero evaluar el aspecto "calidad de los procesos de trabajo en grupo" debo 
descomponer ese aspecto en algunos criterios que me ayudarán a explicar y comunicar a los 
estudiantes el sentido de la evaluación que se realizará.  

Algunos criterios podrían ser: "suficiencia del tiempo dedicado al trabajo", "calidad de la participación 
de los diferentes miembros del grupo", "coherencia de los planteamientos realizados", "pertinencia de 
la bibliografía consultada", "cumplimiento en la entrega de los trabajos".  

Los criterios deben explicarse para lograr un adecuado nivel de comunicación con los estudiantes Por 
ejemplo: el criterio "pertinencia de la bibliografía utilizada" pueda entenderse como "la consulta de 
obras de carácter investigativo relacionadas con el tema y publicadas durante los últimos cinco años". 
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b) La selección de los medios (o instrumentos) más apropiados para establecer, con base en 
los criterios, un juicio adecuado y justo sobre los procesos desarrollados.  

 

En gran medida esto significa buscar medios y alternativas de evaluación diferentes a los 
"tradicionales" y basados (con mucha frecuencia) en el simple esquema de pregunta-respuesta. 

Lo ideal es que tanto profesores como estudiantes conozcan, desde un principio, cuáles son los 
criterios que servirán de base para realizar la evaluación. Y ojalá participen en la elaboración de los 
criterios. Esto supone por parte del profesor y los estudiantes una gran claridad sobre: 

Á Por qué se evalúa  
Á Para qué se evalúa 
Á Qué se evalúa 
Á Cómo se quiere evaluar 
 

Lo que más interesa es la fundamentación de la acción evaluativa y la finalidad que se le quiera dar.  
 

1.1.1 ¿QUÉ DEBERÍAMOS HACER? 
 

A. Establecer la finalidad misma de la evaluación que se va a llevar a cabo.  
Lo primero que debe hacerse es establecer la finalidad misma de la evaluación que se va a llevar a 
cabo.  Las preguntas fundamentales serían:  

Á Por qué es necesario realizar esta evaluación? 
Á Cuál es el aprendizaje que obtendrán los estudiantes al desarrollar la evaluación? 
Á De qué manera la evaluación me servirá para mejorar mi acción docente? 
Á Qué sucede si no realizo la evaluación? 

 
Juan Carlos Onetti afirma que: "Las palabras que no son mejores que el silencio no merecen existir". 
Aplicando esta bella frase a la realización de exámenes se podría afirmar que los exámenes que no 
tienen una clara razón de ser no merecen existir.  

B. Determinación de la temática a ser evaluada.  
Debe pasar a establecer la temática básica a la cual se referirá. Al respecto debe tener en cuenta 
tópicos como los siguientes: 

Á Establecer si todos los contenidos previstos se desarrollaron de la manera 
originalmente planteada en el programa. Ha podido suceder que por falta de tiempo, 
porque se consideró que no era necesario, o por otras razones, no todos los temas se 
desarrollaron. Si este es el caso, se debe establecer claramente cuál es el campo temático 
objeto de evaluación. 

Á Analizar si durante el transcurso del proceso de educativo fue necesario añadir 
algunos temas en razón de las necesidades observadas como fruto de la interacción entre 
profesor y estudiantes. Estos temas deben ser tenidos en cuenta y los estudiantes deben ser 
informados de ello.  
 

C. Determinación de tipo de guías evaluativas a emplear. 
Se puede llegar a tomar la decisión de estructurar una evaluación únicamente con guías del mismo 
tipo o combinar diversos tipos de guías. En este caso debe analizar cuáles son las posibles guías que 
admiten ser combinadas de tal manera que se evite la confusión en los estudiantes.  
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D. Redacción de las guías.  
 
Es conveniente tenerlas ya elaboradas (aunque sean orales) y con una redacción comprensible para 
los alumnos. Hay que tener especial cuidado con la construcción de las preguntas. 
 
E. Determinación de reglas para la valoración de la evaluación.  
 
Antes de llevar a cabo una evaluación es necesario tener claridad sobre las reglas o criterios que 
serán utilizados para valorar cada una de las guías o aspectos sobre los cuales el estudiante va a 
trabajar. Esta fijación de reglas da claridad sobre si algunos temas van a ser considerados más 
importantes o todos serán tratados de la misma manera.  
 
F. Intercomunicación de los resultados. Retroinformación.  
 

1.2 RÚBRICAS COMO INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN POR CRITERIO. 
 

Á Matrices de verificación, que reflejan niveles progresivos de dominio o pericia en diferentes 
estándares (novatoĄ experto).  

Á Guía o escala de puntuación que trata de evaluar el desempeño del estudiante con base un 
amplio rango de criterios más que en una puntuación numérica única. 

 

1.2.1 ELABORACIÓN DE RÚBRICAS 
 

a) Identificar la competencia o aprendizaje  a evaluar en términos de desempeño (proceso o 
producción determinada). 

b)  Buscar y describir el modelo de un buen trabajo. 
c)  Seleccionar los aspectos (áreas o  dimensiones de la competencia o tarea)  a evaluar. 
d)  Establecer el número de niveles de desempeño e la escala de calificación (generalmente de 

3-5). 
e)  Formular la descripción de los criterios de ejecución de cada nivel y aspecto  a evaluar.  

 

 

1.2.2 PLANTILLA PARA RÚBRICA  
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1.2.3 RÚBRICA PARA EVALUAR LA COMPETENCIA DE APRENDIZAJE 
COOPERATIVO  
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 ACTIVIDAD PRÁCTICA INDIVIDUAL. 
 

Describa la competencia que esta rúbrica pretende evaluar. 

 
INCIPIENTE  

1  
EN DESARROLLO  

2  
MADURA  

3  
EJEMPLAR  

4  
Puntuación  

Área o 
dimensión de la 
competencia o 
tarea a evaluar 

Descripción de las 
características 
identificables en el 
desempeño que 
reflejan un nivel de 
competencia inicial  

Descripción de las 
características 
identificables en el 
desempeño que 
reflejan un nivel de 
competencia 
intermedio  

Descripción de las 
características 
identificables en el 
desempeño que 
reflejan un nivel de 
competencia 
experto   

Descripción de las 
características 
identificables en el 
desempeño  
que reflejan el más 
alto nivel de  
 de competencia 
posible  

 

Área o 
dimensión de la 
competencia o 
tarea a evaluar 

Descripción de las 
características 
identificables en el 
desempeño que 
reflejan un nivel de 
competencia inicial  

Descripción de las 
características 
identificables en el 
desempeño que 
reflejan un nivel de 
competencia 
intermedio  

Descripción de las 
características 
identificables en el 
desempeño que 
reflejan un nivel de 
competencia 
experto   

Descripción de las 
características 
identificables en el 
desempeño  
que reflejan el más 
alto nivel de  
 de competencia 
posible  
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32 
 

 
 
 

1.3 COHERENCIA INTERNA ENTRE CAPACIDADES TERMINALES, CRITERIOS E 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

CAPACIDADES 
TERMINALES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Realizar el 
mantenimiento 
preventivo del sistema 
de suspensión, 
considerando tiempo, 
costo y aplicando 
normas de seguridad. 

Organiza el mantenimiento del 
sistema de suspensión utilizando 
herramientas y equipos 
adecuados y considerando 
tiempo y costo 

Å Selecciona las herramientas y equipos necesarios 
para realizar el desmontaje del  sistema de 
suspensión del vehículo con precisión.  

Å Identifica el amortiguador, resortes y uniones del 
sistema de suspensión del vehículo para realizar el 
desmontaje correctamente. 

Å Determina el costo del servicio de mantenimiento y 
el tiempo a emplearse con precisión. 

Ejecuta el mantenimiento del 
sistema de suspensión 
aplicando las normas de 
seguridad y las especificaciones 
técnicas 

Å Retira los elementos del sistema de suspensión del 
vehículo cumpliendo las normas de seguridad 
establecidas. 

Å Separa los elementos del sistema de suspensión de 
acuerdo a las criterios técnicos establecidos y 
tomando en cuenta la seguridad. 

Å Limpia los elementos del sistema de suspensión, 
determina su estado y propone el cambio o 
reparación con precisión. 

Å Selecciona los elementos de sustitución requerido 
del sistema de suspensión de acuerdo a las 
especificaciones técnicas 

Å Instala los elementos del sistema de suspensión en 
el vehículo verificando los ajustes.  

Comprueba el mantenimiento del 
sistema de suspensión 
efectuado con los equipos 
necesarios  

Å Utiliza las herramientas y quipos necesarios 
aplicando normas técnicas y de seguirdad 
establecidas. 

Å Verifica el funcionamiento del sistema de suspensión 
aplicando los criterios técnicos establecidos. 
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1.4 DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 
 
Una vez definidas las competencias, es preciso identificar sus límites y establecer las habilidades que las integran. Sólo desde esta definición es posible incorporar las 
competencias básicas a la programación didáctica, a la práctica del aula y a la evaluación. 
 

En la descripción que se establece a continuación se ofrece una organización de habilidades que integran las competencias en dimensiones y subdimensiones. 
 

1.4.1 COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. 
 
Definición. Habilidades para comprender, expresar e interpretar pensamientos, sentimientos y hechos de forma oral y escrita en diferentes lenguas y escenarios o contextos y  
regular el comportamiento. 
 

Organización. El contenido de la competencia se organiza en dos dimensiones y cinco subdimensiones o habilidades. 
 

 

Dimensión 
 

Subdimensión 

1.COMUNICACIÓN ORAL 

 

1.1 Escuchar y comprender mensajes hablados: Habilidades para obtener información textos orales de formatos diversos en distintas 
situaciones y con distintos fines. 

 

1.2. Hablar para que otros escuchen y comprendan: Habilidades  para  producir  textos  orales  adecuados  a  distintas situaciones y fines. 

 

1.3. Conversar (establecer di§logosé): Habilidades para intercambiar contenidos en  una situación de diálogo. 

2.COMUNICACIÓN ESCRITA 

2.1. Leer de forma eficaz (expresiva y comprensiva): Habilidades para leer, comprender e interpretar textos escritos en formatos diversos 
adecuados a distintas situaciones y fines. 

 

  2.2. Escribir correctamente: Habilidades para expresar por escrito hechos, pensamientos, opiniones, sentimientos, é de forma correcta y 
adecuada a distintas situaciones y fines 
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Cuadro de dimensiones e indicadores. Educación secundaria.  (LE = Lectura y Escritura, LC = Lectura y Comprensión) 
 

ESCUCHAR HABLAR CONVERSAR LEER ESCRIBIR 
 

1. Utilización de los aspectos sonoros 
del lenguaje (pronunciación, 
acentuación  y entonación de palabras,  
frases  y textos)  para  la comprensión 
del texto. (LE) 

 
1.  Expresión  clara y fluida con 
pronunciación, ritmo,  entonación y 
confianza. Se admite   el   acento 
extranjero, las pausas y titubeos) 

 

1. Expresión clara y fluida con (en LE) 
pronunciación, ritmo,  entonación y 
confianza. 

 

1. Lectura eficaz. (LE) Lectura expresiva 
(pronunciación, acentuación  y 
entonación de palabras,  frases  y 
textos) utilizando los elementos sonoros 
para mejorar la comprensión   del texto. 

1. Presentación clara, ordenada y 
adaptada  al formato. 

 

2. Interpretación de   los   elementos 
paralingüísticos (verbales y no 
verbales),  para  la comprensión del 
texto. 

 

2. Usa elementos paralingüísticos y 
estrategias de comunicación. 

 

2. Interpretación y uso de elementos 
paralingüísticos. 

 

2. Identificación de información relevante 
(detalles, datosé). 

2.   Elaboración   de un guión previo. 

 

3. Identificación de información 
relevante (detalles, datosé) 

 

3.  Elaboración  de un guión previo. 
 

3. Utiliza patrones lingüísticos 
adaptados. 

 

3. Definición y uso del vocabulario. 
3.  Desarrollo organizado  del texto: 
inicio, progreso y conclusión. 

 
4. Definición y uso del vocabulario. 

 
4. Desarrollo organizado del discurso: 
inicio, progreso y conclusión. 

 
4. Inicia la conversación: saludo, 
presentación propia y  de  otras 
personas, presentación de elementos 
del contexto  y del tema. 

 
4. Construcción del  significación  a partir 
del contexto; sinónimos, antónimos, 
campos semánticos, ... 

 
4. Estructura el texto en párrafos. 

 

5. Relación del vocabulario con otras 
áreas específicas del saber. (LC) 

 

5. Uso de un vocabulario 
adecuado. 

 

5. Mantenimiento del diálogo y 
comunicación de forma ordenada. 

 

5. Comprensión global del texto: título, 
intención general ... 

5. Uso de un vocabulario adecuado. 

 
6.   Construcción del significado a partir 
del contexto; uso de antónimos, 
sinónimos, campos léxicos, . 

 
6. Uso de un repertorio léxico rico 
(cantidad y variedad). 

 
6. Uso     de estrategias para 
superar interrrupciones   y dificultades 
del intercambio comunicativo. 

 
6. Interpretación de elementos 
contextuales asociados a la 
comprensión del texto. 

6.  Uso     de     un repertorio  léxico rico 
(cantidad y variedad). 

 

7.  Comprensión global    del    texto: 
título, intención general ... 

 

7. Incorporación de información 
relevante y complementaria 
(adjetivación, aclaraciones,é) 

 

7.   Cierre   de   la conversación   con 

resúmenes, síntesis, acuerdos, tareas, 
... 

 

7. Uso de las categorías gramaticales 
(adjetivación, adverbios, nexos, verbos, 
expresiones y locuciones,   ...) para la 
comprensión   de las relaciones espacio 
temporales y lógicas 

7. Integración de información relevante y 
complementaria (adjetivación, inserción 
de expresiones explicativas, 
aclaraciones, definiciones, comentarios, 
é ) 

 

8. Uso de adjetivación, adverbios, 
nexos, verbos, expresiones y 
locuciones, ... para la comprensión de 
las relaciones espacio temporales y 
lógicas 

 

8. Respuesta a preguntas formuladas   
sobre la  información presentada. 

 

8. Uso de un vocabulario adecuado. 
 

8.  Identificación  y análisis de 
enunciados, oraciones y sintagmas  para  
la comprensión del texto. (LC) 

8.  Construcción  de palabras  de  
forma ortográficamente correcta. 
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9.  Identificación  e interpretación de las  
categorías gramaticales (nombre, 
pronombre, adjetivo, determinantes, 
verbo, adverbios, conectores é) para 
la comprensión del texto. 

 

9. Uso de las categorías 
gramaticales, (nombre, pronombre, 
adjetivo, determinantes, verbo,    
adverbios, conectores   é) para 
enriquecer el discurso. 

 

9. Comprensión de
 opiniones y puntos de vista de 
otros interlocutores. 

 

9. Interpretación de mecanismos de 
referencia   interna (sustituciones 
pronominales, elipsis, hiper·nimos, é) 

9. Uso de los signos 

de puntuación y acentos 
gráficos. 

 

10. Identificación y análisis de 
oraciones y sintagmas para la 
comprensión del texto. 

 

10.  Utilización  de las distintas 
modalidades oracionales  en  la 
construcción del mensaje. 

 

10. Exposición y argumentación de la  
propia  opinión y punto de vista. 

10. Reconocimiento del significado 
contextual   de   las distintas modalidades 
oracionales. 

10. Uso de las  categorías 
gramaticales, tiempos verbales, 
adjetivos, conectores, adverbios,   é   
para enriquecer  el discurso. 

 

11 Reconocimiento del significado 
contextual   de   las distintas 
modalidades oracionales. 

 

11. Uso de patrones de oración   simple   
y compuesta (coordinada   y 
subordinada) 

 

11. Autovaloración de  su intervención. 
11. Interpretación de estructuras 
gramaticales utilizadas para la 
expresión de relaciones  y del 
contenido propuesto (coordinación, 
subordinación, comparación, 
condición) 

11. Uso de mecanismos de referencia 
interna (sustituciones pronominales, 
elipsis, hiper·nimos, é) 

 

12. Identificación de  ideas principales y 
secundarias; hechos y opiniones; 
aspectos   reales   y fantásticos 

 

12. Uso de formatos y tipologías  de 
textos  en  función de la 
intencionalidad. 

 

12.  Valoración  de la  conversación  y el 
diálogo en situaciones cotidianas  y  
para 
la   resolución   de conflictos. 

12.    Identificación de  ideas principales 
y secundarias; hechos  y opiniones; y 
aspectos reales y fantásticos. 

12. Uso de estructuras gramaticales 
adecuadas   para   la expresión de 
relaciones y del contenido propuesto 
(coordinación, subordinación, 
comparaci·n, condici·n, é.) (LC) 

 

13. Identifica relaciones entre el 
contenido del texto y contenidos de 
otras áreas y situaciones. 

 

13. Autovaloración de  su intervención.  
 

13. Opinión personal sobre el contenido    
y la forma del texto. 

13. Uso de modalidades oracionales. 

 

14. Opinión personal sobre el 
contenido. 

 

14. Interés por mostrar 
conocimientos relacionados    con la 
exposición. 

 
 

14. Valoración crítica  de la información 
obtenida. 

14. Uso correcto de diferencias 
relacionadas con el paso  de  la  
lengua oral a escrita (estilo directo  e  
indirecto, usos coloquiales) 

 

15.  Identificación de formato y forma 
del texto. 

  
 

15.  Identificación de tipo y forma en 
función de la intención del texto. 

15. Uso de formatos 

y  tipologías  de textos en función de la 
intencionalidad y situación. 

 

16. Relaciona los elementos 
formales con la intención  del texto. 

  
 

16. Identifica la fuente  o  fuentes del 
texto 

16.   Integración   de 

elementos de apoyo (ilustraciones, 
gráficos, características tipográficas, é) 

   
 

17.Autovaloración del nivel de 
comprensión alcanzado. 

17. Revisión y autocorrección   del 
texto. 
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18. Identificación e interpretación de 
relaciones entre el texto y los contenidos  
de otra   área  y situaciones.(LC) 

18.   Autovaloración del texto. 

   
 

19. Disfrute con la lectura autónoma. 
19.Valoración   del texto como 
instrumento de creación y regulación 
personal, relación social, obtención  y 
construcci·n de informaci·n, é ) 

 
 

1.4.2 COMPETENCIA MATEMÁTICA. 
 

Definición. Habilidades necesarias para aplicar con precisión y rigor los conocimientos y el razonamiento matemático en la descripción de la realidad y en la resolución de 
problemas de la vida cotidiana. 

 

Organización. El contenido de la competencia se organiza en dos dimensiones y tres subdimensiones o habilidades. 

 

Dimensión Subdimensión2 

1. Uso       de       conceptos       y 
procedimientos y del razonamiento 
matemático para describir la 
realidad 

 

1    Uso de conceptos y procedimientos y del razonamiento  matemático  para  describir  la realidad y resolver problemas cotidianos 
asociados a la comprensión, representación y medida del espacio: Habilidades para comprender, identificar y representar los 
elementos geométricos y sus diferentes representaciones y dimensiones. 

 

2 Uso de conceptos y procedimientos y del razonamiento  matemático  para  describir  la realidad y resolver problemas cotidianos 
asociados a la comprensión y representación de las relaciones entre distintas variables: Habilidades para usar y manejar símbolos y 
expresiones, realizar cálculos y estimaciones y utilizar  las  operaciones matemáticas para establecer relaciones entre distintas 
variables. 

2.Uso       de       conceptos       y  
procedimientos del razonamiento 
matemático para resolver 
problemas cotidianos 

 

3. Uso de conceptos y procedimientos y del razonamiento  matemático  para  describir  la realidad y resolver problemas cotidianos 
asociados a la comprensión y representación de la incertidumbre y el azar: Habilidades para  el análisis y tratamiento de datos 
estadísticos y probabilísticos con objeto de sacar conclusiones a partir de ellos. 

 

 

                                                           
2
 Las habilidades en el uso de los números y operaciones tienen un carácter transversal para el resto de las habilidades. 
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Cuadro de dimensiones e indicadores ð Educación secundaria obligatoria. 

1. Comprensión, representación  y  mediada del espacio 
2. Comprensión y representación de las relaciones entre 
distintas variables. 

3.  Comprensión y representación de la incertidumbre y el azar. 

1. Uso de estrategias personales y estimación de medidas con 
magnitudes de longitud, peso/masa, capacidad, tiempo y moneda. 

1.  Recoge  y  registra  en  tablas  datos sobre distintos fenómenos 
naturales y sociales de la vida cotidiana: tiempo atmosférico, 
temperaturas, secuencias temporales, cambios de estado, etc. 

1. Recoge (encuestas, observaci·né)   y registra la frecuencia 
absoluta y relativa en tablas datos sobre distintos fenómenos 
sociales de la vida cotidiana. 

2.   Medida   con   instrumentos convencionales y elección de la 
unidad más adecuada 

2.     Representa     gráficamente     una 

relación de proporcionalidad directa entre dos variables: presión 
atmosférica y      precipitaciones; velocidad y tiempo, temperatura   
y cambio de estado; ejercicio  y reposo con ritmo cardiaco, etc. 

2. Representa de forma gráfica los datos recogidos, los describe e 
interpreta. 

3.      Uso   del     sistema      de numeración     decimal  y  del valor  
de  la  posición  para calcular  múltiplos  y submúltiplos 

3.     Representa     numéricamente     e interpreta una relación de 
proporcionalidad directa entre dos variables, etc. 

3. Establece distinciones entre censos y muestras 

4. Comparación, clasificación y ordenación  de  diferentes objetos  
por  su  distancia, tamaño, peso/masa, capacidad, tamaño, duración y 
precio. 

4. Establece la razón de la proporción directa. 4.   Calcula   e   interpreta   la puntuación media para comparar. 

5. Empleo de escalas, acotación y   sistemas   de   representación 
normalizados. 

5. Representa     gráficamente   e interpreta y cortes de una relación 
de proporción  inversa  entre  dos variables:  crecimiento  y 
decrecimiento, máximos y mínimos, cortes en los ejes.. 

5.  Identifica  e  interpreta  la moda para comparar. 

6.  Identificación  de  relaciones de   semejanza.   Ampliación   y 
reducción de figuras. 

6. Representa numéricamente e 

interpreta  la  relación  de  proporción inversa entre dos variables. 

6.  Identifica  e  interpreta  la mediana para establecer 
comparaciones. 

7. Obtención del factor de escala utilizado. Razón entre las 
superficies de figuras semejantes. 

7. Establece la razón de la proporción inversa. 7.    Calcula   e   interpreta   la varianza para establecer  
comparaciones. 

8.  Identificación,  construcción, descripción, clasificación, 
comparación  y  medida  de figuras geométricas planas y redondas. 

8.  Interpretación  de  la  constante  de proporcionalidad. 8.   Distingue   los   fenómenos aleatorios de los que no lo son. 

9. Utilización de los teoremas de Thales y Pitágoras para obtener 
medidas y comprobar relaciones entre figuras. 

9. Comprensión del enunciado de un 

problema. 

9.  Calcula  la  probabilidad  de un suceso 

10.  Identificación,  descripción, clasificación  y medida de cuerpos 
geométricos. 

10. Representación numérica y gráfica 

de su contenido 

10. Comprensión del enunciado de un problema. 

11.    Construcción    de    formas tridimensionales:  composición, 
descomposición, intersección, truncamiento, dualidad, movimiento, 
deformación o desarrollo de poliedros. 

11. Búsqueda de alternativas: ensayo y error,   subdivisión   en   
metas   más simples. 

11. Representación numérica y gráfica de su contenido 
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12. Comprensión del enunciado de un problema. 12. Selección de la operación a realizar con números enteros 
(básicas, potenciación y raíz cuadrada) y ecuaciones  de  primer  y  
segundo grado. 

12. Búsqueda de alternativas: ensayo y error, subdivisión en 
metas más simples. 

13.  Representación  numérica  y gráfica de su contenido 13. Aplicación de los cálculos. 13. Selección de la operación a realizar con números enteros 
(básicas, potenciación y raíz cuadrada). 

14.  Búsqueda  de  alternativas: ensayo  y  error,  subdivisión  en 
metas más simples. 

14.  Uso  de  la  calculadora  para  la 

comprobación   de   los   resultados   y revisión del proceso 

14. Aplicación de los cálculos. 

15. Selección de la operación a realizar con números enteros 
(básicas, potenciación y raíz cuadrada) y ecuaciones de primer y 
segundo grado. 

15. Descripción e interpretación de los resultados. 15. Uso de la calculadora para la comprobación de los resultados y 
revisión del proceso 

16. Aplicación de los cálculos. 16. Formulación de problemas relacionados con la 
proporcionalidad directa e inversa. 

16. Descripción e interpretación de los resultados. 

17. Uso de la calculadora para la 

comprobación de los resultados y revisión del proceso 

 17. Formulación de problemas 

relacionados  con  la estadística, probabilidad y el azar. 18. Descripción e interpretación de los resultados.   

19.  Formulación  de  problemas propios relativos a medidas.   

 

 

1.4.3 COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO. 
 

Definición. Habilidades para comprender el mundo físico en sí mismo y en su interacción con las personas mediante el uso del método científico y la actitud de compromiso 
con la protección y mejora de la propia salud y del entorno. 

 

Organización. El contenido de la competencia se organiza en dos dimensiones y tres subdimensiones o habilidades. 

 

Dimensión Subdimensión 

1. Alfabetización Científica. 

 
1: Comprensión e interpretación de la vida, el mundo físico y sus interacciones. Habilidades para la identificación de las cuestiones científicas 
y la comprensión de los conceptos y teorías científicas y comprensión de la naturaleza de las ciencias y la tecnología como actividad humana 
con posibilidades y limitaciones. 

2: Implementación de los proyectos científicos y tecnológicos. Habilidad   para   identificar   problemas   y   explicar   fenómenos utilizando  el  
método  científico  (observación,  experimentación, formulación de hipótesis, interpretación de los datos y explicación de los resultados y la 
revisión de los métodos y procedimientos utilizados) mediante la realización de proyectos de forma individual y colectiva, utilizando estrategias 
de trabajo en equipo y un clima de trabajo y colaboración. 

2: Competencia Tecnológica 
3. Práctica de valores. Habilidades para utilizar los conocimientos y procedimientos al  servicio de las prácticas que contribuyen a proteger el 
medio ambiente y la salud. 
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Cuadro de dimensiones e indicadores para la Educación secundaria. 
 

Comprensión e interpretación de la vida, el mundo físico y sus 
interacciones. 

Implementación de proyectos  científicos    y tecnológicos Práctica de valores. 

1. Clasificación y características de los seres vivos del ser 
humano. 

1. Identificación de  necesidades y problemas. 1. Prácticas de prevención de riesgos: efectos  del  ejercicio físico  y        
postura correcta. 

2.  Control  de  la  intensidad  en  función  de  la frecuencia 
cardiaca máxima:    cálculo    de    la frecuencia cardiaca. 

2.Formulación de hipótesis y conjeturas. 2. Hábitos de higiene y cuidado personal, incluida la voz. 

3. Descubrimiento de la célula 3. Fijar objetivos y metas 3. Hábitos de descanso 

4. Análisis de la nutrición y respiración en los seres vivos. 4. Organización del proceso en fases y responsables. 4. Prácticas de consumo racional 

5.  Análisis  de  la  nutrición,  respiración  y  de  la función  de  
relación:  percepción,  coordinación  y movimiento. Mejora de la 
resistencia. 

5. Observación y experimentación 5. Critica ante las necesidades de consumo creadas por la 
publicidad. 

6. Relación de proporcionalidad entre hidratación y    práctica    de    
actividad    física.    Cansancio    y recuperación. 

6. Uso eficaz de la lengua en la consulta de fuentes de información, 
conocimientos adquiridos y recursos materiales 

6. Críticas ante el tratamiento del cuerpo, la actividad física y el 
deporte en el contexto social. 

7.   Características   de   la   reproducción   sexual  y asexual. 7. Registro y uso de técnicas  de representación gráfica y numérica. 7. Efectos sobre la salud del  consumo de tabaco, alcohol y otras 
drogas. 

8. Observación y descripción de ciclos vitales en animales y 
plantas 

8. Identificación y análisis de interrelaciones   y   de   la 
multiciplicidad de causas 
y consecuencias. 

8.   Control   y   actitud crítica   de   la   polución sonora y 
valoración  del silencio. 

9. Comprensión de los factores que hacen posible la vida en la 
Tierra y su evolución (fósiles). 

9. Búsqueda de alternativas. 9. Uso de los materiales e instrumentos básicos de un laboratorio y 
respeto por las normas de seguridad en el mismo. 

10.  Análisis  y  valoración  de  la  diversidad  de  los seres vivos. 10. Toma de decisiones. 10.  Efectos  del  cambio climático   en   los   seres vivos. 

11.   Conocimiento,   descripción   y   análisis   del Universo, su 
origen y componentes. 

11.  Presentación    clara, ordenada y  con distintos códigos. 11. Ahorro energético en el centro, viviendas, lugares 
p¼blicosé 

12.  Medida,  representación  y  uso  de  técnicas  de orientación. 
Localización en el mapa, uso de planos y estudio de las escalas y 
proporciones. 

12. Descripción del proceso seguido. 12. Análisis y valoración de las fuentes de energía renovables y no 
renovables. 

13.    Descripción   de   los   fenómenos   naturales relacionados  
con  el  movimiento  de  los  astros:estaciones, día y noche, 
eclipses... 

13. Actitudes de exploración,  precisión  y perseverancia. 13. Conservación, contaminación, depuración   y   cuidado del agua 

14. Observación      y      descripción      de      las características, 
composición y propiedades de la atmósfera, de las rocas más 
frecuentes y uso de claves sencillas para identificarlas minerales y 
rocas. 

14. Presentación de conclusiones y mejoras. 14. Cuidado del entorno. 

15. Identificación y de los fenómenos atmosféricos y de las 
variables que condicionan el tiempo atmosférico.    

15. Conocimiento  y aceptación  de  todos  los componentes. 15.   Prevención   de   los desastres    naturales    y provocados. 
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16.  Identificación,  localización  y  descripción  de continentes, 
océanos, mares, unidades del relieve y ríos en el mundo, en 
Europa, en España y en Castilla-La Mancha. 

16. Expectativas positivas.  

17. Descripción de la transferencia de energía en el interior de la 
tierra y descripción de sus manifestaciones y efectos: erupciones 
volcánicas y terremotos. Fuerzas de atracción o repulsión. 
Gravedad. 

17.  Práctica  cooperativa en el diseño y planificación  del proyecto.  

18.  Identificación  y  clasificación  de  los  tipos  deenergía,  de  su  
conservación  y  transferencia.  El calor como forma de transferencia 

18. Colaboración e intercambio  de materiales y uso compartido.  

19. Identificación de mezclas y sustancias y uso de 

técnicas  de  separación  de  sustancias.  Relaciones entre 
magnitudes. 

19. Aceptación y respeto hacia   las   obras   y   las opiniones de 
los demás. 

 

20 Descripción y representación de propagación y reflexión del 
sonido 

  

21. Identificación de los organismos productores, consumidores y 
que descomponen de un ecosistema y de sus 
tipos. 

  

22.  Identificación  y  análisis  las  interrelaciones entre el ser 
humano y el medio para comprender su diversidad, la 
multiciplicidad y los riesgos: problemas urbanos, senderismoé 

  

23.     Localización     y     caracterización     de     los principales 
medios naturales. Identificación de los componentes básicos del 
relieve, los climas, las aguas  y  la  vegetación  con  especial  
atención  al territorio español y europeo. 

  

24. Comprensión y análisis del funcionamiento delos sistemas 
técnicos de una vivienda (electricidad, agua sanitaria, evacuación de 
aguas, sistemas de calefacción, gas, aire acondicionado, 
dom·ticaé); de la    electrónica    analógica    y    digital;    de 
comunicación alámbrica        e        inalámbrica; ordenadores y 
sistemas hidráulicos y neumáticos. Descripción y uso de sus 
elementos y funciones de forma precisa y segura 

  

25.   Identificación   y   clasificación   de   objetos   y materiales a 
partir de propiedades físicas observables (peso/masa, estado, 
volumen, color, textura, olor, atracción magnética) y posibilidades de 
uso. 

  

26. Representación de sistemas.   
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1.4.4 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL. 
 

Definición. Habilidades para utilizar de forma autónoma y crítica, las herramientas informáticas para buscar, obtener, procesar y transformar información, así como para 
comunicarse. 

 

Organización. El   contenido   de   la   competencia   se   organiza   en   dos   dimensiones   y   cuatro subdimensiones o habilidades. 
 

Dimensión Subdimensión 

1: Conocimiento y uso de las tic para la búsqueda, 
tratamiento y comunicación  de  la información. 

1.1. Conocimiento y aplicación de los elementos y las herramientas técnicas. Habilidades para conocer, seleccionar, 
tratar y utilizar las distintas herramientas tecnológicas y las aplicaciones y elementos principales de un ordenador. 

1.2. Búsqueda y tratamiento de la información. Habilidades para localizar, organizar y gestionar adecuadamente 
información abundante y compleja,  contrastar  su  validez  y  combinar  la información obtenida. 

2: Conocimiento y uso de las tic en  la  
comunicación  social  y  en el aprendizaje 
cooperativo. 

 

2.1. Conocimiento y  aplicación de herramientas de comunicación. Habilidades para comprender la naturaleza de las 
herramientas electrónicas de comunicación y para utilizarlas al servicio del intercambio social y el trabajo cooperativo. 

 

2.2.  Participación  en  entornos  electrónicos  de comunicación. Habilidades  para participar, colaborar y relacionarse 
en comunidades virtuales y trabajar de  forma  cooperativa  con  los  medios informáticos. 

 
Cuadro de dimensiones e indicadores para la Educación secundaria. 

 

1.  Habilidades  para  la  búsqueda,  tratamiento  y comunicación de la información con 
herramientasTIC. 

2.  Habilidades  para  la  comunicación  social  y  la participación en entornos colaborativos. 

1.1. Conocimiento y aplicación   herramientas 
técnicas.  

1.2. Búsqueda y tratamiento de la información 2.1. Herramientas electrónicas de comunicación. 2.2. Participación en entornos  electrónicos  de 
comunicación. 

1. Identificar  los componentes básicos del PC. 1. Localización     de información en diversos  
soportes (CD-ROM, DVD...) 

1. Uso del correo electrónico. 1. Dominio de las formas de  intervención adecuadas  
en  los entornos de colaboración virtual. 

2. Acceso a los accesorios y al panel de control 
para personalizar aspectos del sistema. 

2. Uso de buscadores específicos para 
localizar información. 

2. Uso de foros 2. Conocimiento y respeto   de   las   normas para 
establecer comunicación electrónica en comunidades 
virtuales 

3. Edición, almacenamiento y recuperación de la 
información. 

3. Uso de operadores lógicos para afinar en la 
búsqueda. 

3. Creación de una lista de favoritos. 3. Gestión de espacios de interacción   en   torno   a 
uno o más temas compartidos 

4. Edición  de procesadores de texto.  4. Bajada de archivos e imágenes. 4. Uso de ficheros compartidos. 4.Participación e intercambio de información 

5.  Edición  de  hojas  de cálculo. 5 Contraste y clasificación de informaciones 
procedentes de diferentes fuentes. 

5. Conocimiento y uso de  medios de generación de 
imagen  y  sonido: cámaras digitales, Webcam, etc. 

5. Uso ético, responsable y seguro de Internet. 
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6.  Consulta  de  bases  de datos. 6   Uso   de   hojas   de cálculo y bases de datos  
para  organizar la información. 

6.   Manejo   técnico   de herramientas de 
comunicación  síncronas y asíncronas. 

6. Uso crítico de las TIC. 

7. Representación de dibujos    y    edición    de 
imágenes fijas y móviles. 

7 Edición y presentación de documentos que 
integran distintos lenguajes. 

7.  Uso  del  nombre  de usuario y la contraseña 
para trabajar en  una red local. 

7.  Valoración  de  las  TIC como elemento de inclusión 
social 

8.  Edición  de  tablas  y gráficos. 8  Valoración  de  las TIC como elemento que 
desarrolla la creatividad. 

  

9. Práctica en la  creación de copias de seguridad. 9 Uso ético, responsable  y  seguro de Internet.   
10.    Impresión    de    un documento. 10  Uso  crítico  de  las TIC.   
11. Transferencia y compresión de ficheros.    

12.  Acceso a menús contextuales    
13. Respuesta  a problemas sencillos de software 
y hardware previa consulta de manuales. 

   

 

 

1.4.5 COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA. 
 

Definición. Habilidades  para  ñconvivirò,  ñcomprender  la  sociedad  en  la  que  viveò,  ñactuar  de acuerdo con los principios éticos y democr§ticosò en los distintos escenarios 
y contextos en los que vive y participa. 

 

Organización. El contenido de la competencia se organiza en tres dimensiones y cinco subdimensiones o habilidades. 

 

Dimensión Subdimensión 

1: CONVIVENCIA. 

 

1.1. Relaciones interpersonales. Habilidades para comunicarse de forma constructiva, crear confianza y resolver los conflictos de 
forma pacífica. 

 

1.2. Trabajo cooperativo. Habilidad para colaborar y comprometerse en un proyecto de trabajo colectivo. 

2: PARTICIPACIÓN Y CIUDADANÍA 

 

2.1. Ejercicio de los derechos y deberes. Habilidades para ejercer de forma responsable los derechos y deberes en los distintos 
foros o contextos de participación 

 

2.2. Práctica de valores. Habilidades para comprender y actuar de acuerdo con los valores personales, sociales democráticos. 

3: COMPRENSIÓN DE LA SOCIEDAD 
EN LA QUE VIVE. 

3.1. Conocimiento e interpretación de la realidad social. Habilidades para conocer los hechos, comprender y analizar las relaciones 

que se establecen en la sociedad en la que viven desde una perspectiva diacrónica y sincrónica. 
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Cuadro de dimensiones e indicadores para la Educación secundaria.  

 
1. Convivencia 2. Participación y ciudadanía 3. Conocimiento e interacción de la realidad 

social 1.1 Relaciones personales 1.2. Trabajo cooperativo 2.1. Participación democrática. 2.2.  Práctica  de los valores 

1. Inicio del intercambio con 
formulas verbales (saludo) y no 
verbales: sonrisa y dar la 
mano... 

1.  Conocimiento  y aceptación  
de todos los componentes del 
grupo. 

1. Definición     y revisión de las 
normas de convivencia del aula. 

1.Diferencia    entre diversidad  y desigualdad, 
defensa de la igualdad y denuncia de la injusticia,  
la discriminación  por cualquiera   de   las causas 

1.  Conocimiento  y análisis  de  la diversidad 
geográfica  del mundo, de las grandes áreas 
geoeconómicas  y los rasgos físicos y humanos  de 
Europa,  España  y Castilla-La Mancha. 

2. Durante el intercambio no 
interrumpe:  mira al que habla    
y adopta  una postura 
adecuada; pregunta con un 
tono de voz adaptado; pide y 
respeta el turno de palabra;  y  
respeta el tiempo de 
intervención. 

2. Expectativas positivas. 2. Análisis de una situación, juicio 
y aplicación de las normas. 
3. Defensa de un compañero. 
4. Respuesta a una acusación. 
5. Formulación de una queja. 

2. Identificación de prácticas de compensación de 
desigualdades. 

2.  Identificación  y análisis de procesos y 
acontecimientos relevantes desde las interrelaciones 
entre aspectos,  geográficos, demográficos, sociales,   
políticos, económicos   y culturales para comprender 
desde el pasado las sociedades actuales. 

3. Adopción de 
papeles diversos: demanda  
ayuda  y da las gracias; presta 
de ayuda y no acepta una 
demanda de forma educada; 
se disculpa y acepta disculpas 

 

3. Práctica cooperativa   en   el 
diseño y planificación del 
proyecto. 

6.   Respeto   a   las normas que 
regulan  el  uso  de los instrumentos 
de trabajo, laboratorios, biblioteca, 
deportes, interpretación musical, 

circulación vial, 
 

3.  Identificación  y rechazo de prejuicios de 
cualquier tipo y los estereotipos culturales, 
clasistas y racistas 

3. Planteamiento y resolución de interrogantes y 
problemas relacionados con elementos significativos ,  
del medio social, cultural,  científico y tecnológico. 

 

4.  Despedida  con 

formulas verbales (saludo de 
despedida) y no verbales (dar 
la manoé) 

4. Práctica responsable de las 
tareas acordadas. 

7.  Análisis de una situación de 
incumplimiento: accidente 
8.   Análisis      de prácticas de los 
derechos humanos e identificación 
de sus referentes 

4. Sentido de pertenencia  a  una ciudadanía   
global, plural  y   diversa  y respeto  crítico  por las   
costumbres   y modos  de  vida  de poblaciones 
distintas a la propia 

4. Identificación, conocimiento y análisis,   desde   la 
interculturalidad, de las lenguas, manifestaciones 
culturales, artísticas y deportivas propias y de otros 
pueblos y culturas. 

5. Adaptación  del 
comportamiento al contexto. 

5.  Intercambio  de materiales   y   
uso compartido. 

9.  Identificación  y análisis de 
situaciones de denuncia e 
incumplimiento. 

5.  Valoración   del uso de las lenguas como 
medio de comunicación y entendimiento 

 

6. Exposición razonada de 
opiniones  y juicios. 

6.  Implicación  en 

la búsqueda de alternativas y en 
la toma  de decisiones. 

10. Ejercicio democrático: 
presentación como candidato y 
práctica del voto. 

6.  Respeto  por  la riqueza  y diversidad del 
patrimonio natural, histórico, cultural y artístico 
asumiendo la responsabilidad de su conservación 

 

7.    Aceptación    y respeto 
hacia las obras y las opiniones 
de los demás. 

7.   Valoración   del trabajo 
realizado y del proyecto. 

11. Práctica  como  representante. 7.     Rechazo     del lenguaje  sexista  y la 
discriminación hombre y mujer ante el trabajo. 
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8.   Ponerse   en   el 

lugar del otro. 

8.   Práctica  de  la coordinación, 
moderación, secretaría,  gestión 
de recursosé 

12. Análisis crítico, los papeles y 
responsabilidades en otros  iveles 

8.Valoración   del papel de los hombres y las 
mujeres como sujetos de la historia. 

 

9. Valora el trabajo de otros y 
el propio. 

 13. Comprensión de  los  
conceptos de democracia, 
participación y ciudadanía  desde el 
análisis de situaciones reales: 
modelos de estado 

9. Práctica de hábitos de cuidado personal.  

10.  Hace  y  acepta críticas   10. Práctica de hábitos  de salud y crítica sobre 
aspectos relacionados con la alimentación,    el 
consumo y las drogodependencias y la 
sexualidad. 

 

11.  Autocontrol  de actos 
violentos en las relaciones 
habituales y en situaciones de 
contacto físico. 

  11. Práctica y valoración de los efectos de la 
actividad  física para la salud y crítica ante sus 
excesos. 

 

12.    Práctica    del diálogo, la 
mediación, el arbitraje y el 
consenso. 

  12.       Control       y actitud crítica ante el 
consumo indiscriminado de música  y  la polución 
sonora. 

 

   13.  Práctica  de  la deportividad   y   el juego 
limpio 

 

   14. Producción  de residuos, la contaminación y el 
impacto ambiental 

 

   15.  Uso responsable del agua y consumo 
energético. 

 

   16.  Prevención  de los desastres naturales y 
provocados. 

 

   17. Cuidado de personas  dependientes y 
colectivos desfavorecidos. 

 

   18. Comprensión y aprecio de los derechos y 
libertades humanas como un logro irrenunciable 
de la humanidad y como  una condición necesaria 
para la paz. 

 

   19, Identificación y valoración de acciones 
sociales y políticas    dirigidas a la consecución de 
la paz. 
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1.4.6 COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA. 
 

Definición. Habilidades para ñconocerò,  ñcomprenderò, ñcrearò y ñparticiparò en manifestaciones culturales y artísticas diversas en los distintos escenarios y 
contextos en los que vive y participa. 

 

Organización. El   contenido   de   la   competencia   se   organiza   en   dos   dimensiones   y   cuatro subdimensiones o habilidades. 

 

Dimensión Subdimensión 

1: Conocimiento y uso de los lenguajes 
artísticos. 

1.1. Comprensión artística. Habilidades para comprender los lenguajes artísticos y valorar sus manifestaciones 
en función del contexto. 

1.2. Creación artística. Habilidades para utilizar los lenguajes artísticos al servicio de la expresión creativa en 
los distintos escenarios. 

2: Conocimiento y comprensión del 
hecho cultural y artístico en la sociedad. 

 

2.1: Conocimiento del patrimonio. Habilidades para apreciar, comprender y valorar manifestaciones culturales y 
artísticas que forman parte del patrimonio cultural de los pueblos y contribuir a su conservación. 

 

2.2. Construcción cultural compartida. Habilidades para idear, planificar, desarrollar y evaluar proyectos artísticos 
de forma cooperativa utilizando estrategias de trabajo en equipo y un clima de trabajo y colaboración. 

 
Cuadro de dimensiones e indicadores para la Educación secundaria. 

 

Comprensión artística Creación artística Conocimiento del Patrimonio Construcción cultural compartida 

1. Identificación del lenguaje o lenguajes 
artísticos 

1. Identificación y definición del contenido de la 
obra. 

1. Identifica manifestaciones culturales. 1.  Iniciación  de  de  un proyecto artístico. 

2.   Descripción   de   los materiales    y    
recursos expresivos. 

2.   Uso   de   código   o códigos artísticos 
(visual, auditivo, gestual, literario). 

2.  Participa  en  la  vida cultural del entorno. 2.  Definición de objetivos y metas 

3.  Interpretación de las relaciones entre los 
elementos  básicos de los códigos expresivos 

3.  Selección  y  uso  de materiales, 
instrumentos y recursos. 

3.   Identifica,   describe, respeta la diversidad 
y valora las manifestaciones otras culturas 
(oficios artísticos, folklore y tradiciones, obras 
artísticas). 

3. Organización del proceso en fases y  
responsables. 

4. Aplica conocimientos acerca de   
propiedades de la luz, el sonido y el 
movimiento 

4.   Uso   integrado   de distintos códigos 4. Identifica semejanzas y diferencias entre 
manifestaciones culturales de la comunidad  de  
origen  y de   otras   comunidades culturales. 

4. Gestión del proceso. 

5.    Descripción    de    la estructura espacio- 
temporal de la obra. 

5. Reproducción de modelos y formatos 5. Identifica en la cultura propia rasgos de 
otras culturas y su origen histórico. 

5.  Elaboración  en  cada una de sus fases. 
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6.    Valoración    de    los elementos  
creativos  de la obra: originalidad, fantasía, 
flexibilidad, riqueza y sensibilidad. 

6.   Integra       y   utiliza producciones  del 
mundo del arte y de la cultura 

6. Identifica y describe y valora  obras 
significativas del patrimonio artístico. 

8. Presentación 

7. Descripción del mensaje transmitido por la 
obra artística 

7. Flexibilidad para abordar nuevas y variadas  
tareas  y aceptar cambios. 

7. Localiza  su  origen histórico 9. Descripción del proceso seguido. 

8.  Interpretación  de  la relación  existente  
entre el mensaje con las características 
técnicas 

8. Búsqueda  de alternativas. 8. Identifica riesgos para la pervivencia del 
patrimonio y propone iniciativas de 
conservación 

10.Presentación de conclusiones y mejoras. 

9.  Describe  y  valora  la obra   como   
testimonio del contexto histórico. 

9.    Independencia    de criterio  y resistencia 
al cierre. 

9. Respeta y cuidada las obras que 
constituyen el patrimonio cultural, 

11. Conocimiento y aceptación de todos los 
componentes. 

10.  Enjuicia  el  mensaje de   la   obra  desde  
una perspectiva ética 

10.   Fluidez   y   riqueza expresiva   12 Expectativas positivas. 

11. Justifica y argumenta el interés y  gusto 
por la obra. 

11. Originalidad  o inventiva para ofrecer 
respuestas poco corrientes. 

 13. Práctica cooperativa en el diseño y 
planificación del proyecto. 

 12. Uso de la fantasía  14. Colaboración e intercambio de materiales 
y uso compartido. 

 13. Elaboración detallada  15. Práctica de la coordinación, 
moderación,   secretaría, gestión de recursosé 

 14. Sensibilidad artística.  16. Uso de las habilidades sociales de inicio, 
intercambio y cierre. 

 15. Autoevaluar el proceso   y   valorar   los 
errores para mejorar 

 17. Exposición razonada de opiniones y 
juicios. 

 16.   Juicio   basado   en criterios personales  18. Aceptación y respeto hacia   las   obras   y   
las opiniones de los demás. 

 17. Disfruta con la expresión 
artística. 

 19. Hace y acepta críticas 

 18. Muestra interés por desarrollar la propia 
capacidad estética y creadora. 

  

 

 

1.4.7 APRENDER A APRENDER. 
 

Definición. Habilidades para planificar, desarrollar y evaluar de forma autónoma el ñaprendizajeò, sentirse motivado para hacerlo, y utilizarlo en los distintos 
escenarios y contextos. 

 

Organización.El  contenido  de  la  competencia  se  organiza  en  dos  dimensiones  y  en  cuatro subdimensiones o habilidades. 
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Dimensión Subdimensión 

1: Conocimiento de  las capacidades 
de aprendizaje. 

 

1.1. Conocimiento de las propias capacidades. Habilidades para valorarse a sí mismo, tener confianza en sus 
posibilidades, actuar con perseverancia y decisión al abordar tareas y asumir responsabilidades. 

 

1.2. Motivación. Habilidades para identificar el aprendizaje y el saber como una necesidad que es necesario 
satisfacer a través de la curiosidad y el gusto por aprender y por compartir ese aprendizaje. 

2: Uso de habilidades de 
aprendizaje. 

 

2.1. Planificación y hábitos de estudio. 
 

Habilidades para planificar y utilizar el tiempo de estudio (y de ocio) de forma efectiva. 
 

 

Cuadro de dimensiones e indicadores para la  Educación secundaria  
 

1.   Habilidades   de   conocimiento   de   sus   capacidades   de aprendizaje y de 
los recursos del entorno 

2.Uso de habilidades de aprendizaje 

1.1. Conocimiento y confianza en uno mismo. 1.2. Conocimiento y uso de las motivaciones 
motivación. 

2.2.  Planificación  y hábitos de estudio. 2.3.  Técnicas  de aprendizaje y 
autorregulación. 

1.   Nivel   de   acuerdo   con   su imagen 
corporal. 

1. Asociación del aprendizaje   a la atención y 
el interés del profesorado. 

1. Espacio propio e independiente con una  
mesa  y  una silla. 

1. Lectura eficaz. 

2.  Uso  de  un  lenguaje  realista para hablar 
de si mismo. 

2. Asociación del aprendizaje a la posibilidad 
de ser más competente y saber más. 

2.   Condiciones   de luz,  temperatura  y 
ventilación. 

2.   Subrayado   o realce  de  las ideas más 
importantes. 

3. Reconocimiento verbal de los errores 3. Asociación del aprendizaje a la utilidad del 
conocimiento que se adquiere. 

3. Ausencia de distractores. 3. Lectura previa y elaboración de un guión. 

4.   Respuesta   adecuada   a   las críticas. 4.   Asociación  del aprendizaje a mejorar o 
mejorar  su  estima  y concepto personal. 

4. Descanso y alimentación. 4. Uso del resumen, esquema,   mapa 
conceptual, tablas, cuadros comparativosé 

5. Argumentación y justificación  de 
preferencias, ideas, juiciosé 

5. Asociación del aprendizaje a la aceptación y 
reconocimiento social. 

5. Postura adecuada. 5. Toma de notas y apuntes. 

6. Actuación sin inhibiciones. 6. Asociación del aprendizaje al éxito escolar. 6.   Ubicación   a   la misma hora y 
distribución de pausas 

6. Elaboración de fichas de contenido y 
bibliográficas. 

7. Seguridad en las actuaciones y  en el uso de 
recursos. 

7. Asociación del aprendizaje al logro de 
recompensas materiales. 

7. Tiempo necesario de estudio 7. Representación con gráficas, imágenes, 
croquis, bocetosé  

8.  Valoración  realista  entre  el esfuerzo 
desarrollado y el resultado obtenido. 

8. Asociación del aprendizaje a conseguir una 
mayor autonomía y poder. 

8.   Preparación   de los materiales necesarios. 8. Uso de técnicas de almacenamiento 

9. Iniciativa para leer,é 9. Formulación de interrogantes para los 
nuevos contenidos. 

9. Identificación de obstáculos y las 
interferencias: ansiedad, reacciones   fóbicas, 
anticipaciones negativas   hacia   la dificultad 
de la tarea, otros centros de interés, 
problemas emocionales, etc. 

9.  Uso de técnicas de recuperación de la 
información. 
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10.  Identificación  y  aceptación de riesgos 10. Contraste de lo aprendido con lo conocido. 10.  Realización  de aproximaciones a la 
tarea: incubación informal, diseño, etc. 

10.Estrategias de resolución de problemas. 

11.     Responsabilidad     en     el  desarrollo 
de la obra o de la actividad propia (individual o 
colectiva 

11. Elaboración de actividades propias y 
variadas. 

11. Programación de metas a corto y medio 
plazo para resolver la tarea. 

11. Formulación de hipótesis, interrogantes y 
conjeturas. 

12. Autocontrol, perseverancia y superación, 
rigor 

12. Uso de lenguaje autodirigido estimulante. 12.  Autocontrol  deinterferencias: relajación, la 
anticipación  de riesgos,   la autosaturación,    
el descargue gráfico, el aparcamiento 
intencional del tema, etc.. 

12.   Análisis   desituaciones problemáticas 
estableciendo relaciones causa- efecto, 
buscando alternativas y tomando decisiones. 

12. Detecta y define 13. Autoevaluación de logros y satisfacción por 
lo realizado. 

13.  Autocontrol  de la atención y 
concentración durante periodos cortos 
y largos. 

13.    Elaboración de trabajos o Informes 
monográficos. 

13. Busca soluciones 14. Finaliza la tarea con algo agradable. 14.   Conclusión   de cada tarea antes de 
pasar a la anterior 

14. Exposición oral  de  trabajos con apoyo 
de recursos multimedia. 

14. Actúa forma flexible, dialogante. 15.  Práctica  del  trabajo  en equipo.  15.  Presentación escrita de trabajos con apoyo 
de recursos multimedia. 

   16.   Uso   de   las técnicas del debate:  
opinión, argumentación, síntesis, 

   17. Control de la ansiedad. 

   18. Lectura previa. 

   19.  Respuesta  a lo que se domina. 

   20.   Reflexión   y búsqueda de respuesta al 
resto. 

   21.   Revisión   de las respuestas. 

   22. Reflexión del objetivo y propósito del 
aprendizaje. 

   23.  Revisión  de lo realizado mediante su 
lectura o mentalmente. 

   24. Autoevaluación de la gestión y el proceso 
de aprendizaje. 

   25. Identificación del estilo de aprendizaje. 
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1.4.8 AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL. 
 

Definición. Habilidades para, desde el conocimiento de si mismo y de las opciones existentes, tomar decisiones propias, llevarlas a la práctica, asumir 
riesgos y aceptar responsabilidades en distintos escenarios y contextos. 

 

Organización. El  contenido  de  la  competencia  se  organiza  en  dos  dimensiones  y  en  cuatro subdimensiones o habilidades. 

 

Dimensión Subdimensión 

1: Conocer y confiar para tomar 

decisiones. 

 

1.1. Conocimiento y confianza en uno mismo. 
 

Habilidades para valorarse a sí mismo, tener confianza en sus posibilidades, actuar con perseverancia y decisión al 
abordar tareas y asumir riesgos y responsabilidades. 

 

1.2. Práctica de valores. 
 

Habilidades para comprender y  actuar libremente y  de  forma honesta con los valores personales, sociales 
democráticos. 

2: Innovar. 

 

2.1. Innovación y creatividad. Habilidad para aceptar y tolerar los cambios, tener ideas propias, aplicarlas en la 
transformación    personal    del    medio    y comunicarlas 

 
2.2. Implementación de proyectos cooperativos. Habilidades para identificar problemas; idear, planificar, desarrollar y 
evaluar proyectos técnicos, artísticos y de investigación de forma cooperativa utilizando estrategias de trabajo en 
equipo y un clima de trabajo y colaboración. 
 

 
Cuadro de dimensiones e indicadores para la Educación secundaria obligatoria. 

 

1. Conocer y confiar para tomar decisiones 2. Innovar 

1.1. Conocimiento y confianza en 
uno mismo. 

1.2. Práctica de valores. 2.1. Innovación y creatividad. 2.2. Implementación  de proyectos 
cooperativos. 

1. Nivel de acuerdo con su imagen corporal. 1. Diferencia entre diversidad y desigualdad, 
defensa de la  igualdad  y  denuncia de la 
injusticia, la discriminación por cualquiera de 
las causas 

1. Flexibilidad para abordar nuevas y variadas 
tareas y aceptar cambios. 

1. Identificación de necesidades y problemas. 

2. Uso  de  un  lenguaje realista para hablar 
de si mismo. 

2. Identificación de prácticas de 
compensación de desigualdades. 

2. Tolerancia y aceptación de cambios. 2. Conocimiento de oportunidades y recursos. 
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3. Reconocimiento verbal de los errores 3. Identificación y rechazo de prejuicios de 
cualquier tipo y los estereotipos culturales, 
clasistas y racistas 

3. Búsqueda de alternativas. 3. Formulación de alternativas. 

4. Respuesta adecuada a las críticas. 4. Sentido de pertenencia a una ciudadanía  
global, plural  y  diversa  y respeto crítico por 
las costumbres y modos de vida     de     
poblaciones distintas a la propia 

4. Independencia de criterio  y  resistencia  al 
cierre. 

4. Fijar objetivos y metas 

5. Argumentación y justificación de 
preferencias, ideas, juiciosé 

5. Valoración del uso de las lenguas como 
medio de comunicación y entendimiento 

5. Fluidez    y    riqueza  expresiva 5.Organización del proceso en fases y 
responsables. 

6. Actuación sin inhibiciones. 6.  Respeto     por     la riqueza y diversidad 
del patrimonio natural, histórico, cultural y 
artístico asumiendo la responsabilidad de su 
conservación 

6.  Originalidad o inventiva para ofrecer 
respuestas poco corrientes. 

6. Gestión del proceso. 

7. Seguridad en las actuaciones y en el uso 
de recursos. 

7. Rechazo del lenguaje sexista y la 
discriminación   hombre y mujer ante el 
trabajo. 

7. Uso de la fantasía 7. Elaboración. 

8. Valoración realista entre el esfuerzo 
desarrollado y el resultado obtenido. 

8.  Valoración  del  papel de los hombres y las 
mujeres como sujetos de la historia. 

8. Elaboración detallada 8. Presentación 

9. Iniciativa para leer,é 9. Práctica de hábitos de cuidado personal. 9. Sensibilidad artística. 9. Descripción del proceso seguido. 

10. Identificación y aceptación de riesgos 10.  Práctica  de  hábitos de salud y crítica 
sobre aspectos relacionados con la 
alimentación, el consumo y las 
drogodependencias y la sexualidad. 

10. Autoevaluar el proceso   y   valorar   los 
errores para mejorar 

10.  Presentación de conclusiones y mejoras. 

11.  Responsabilidad  en el desarrollo de la 
obra o de la actividad propia (individual o 
colectiva 

11. Práctica y valoración de los efectos de la 
actividad física para la salud y crítica ante sus 
excesos. 

11. Juicio    basado    en criterios personales 11. Conocimiento y aceptación de todos los 
componentes. 

12. Autocontrol, perseverancia y superación, 
rigor 

12.   Control   y   actitud crítica ante el 
consumo indiscriminado de música y la 
polución sonora. 

 12. Expectativas positivas. 

13. Detecta y define 13. Práctica de la deportividad  y  el  juego 
limpio 

 13. Práctica cooperativa en el diseño y 
planificación del proyecto. 

14. Busca soluciones 14. Producción de residuos, la contaminación 
y el impacto ambiental 

 14. Colaboración e intercambio de materiales 
y uso compartido. 

15. Actúa forma flexible, dialogante. 15. Uso responsable del agua y consumo 
energético. 

 15. Práctica de la coordinación, moderación,   
secretaría, gestión de recursosé 

 16.   Prevención   de   los desastres    
naturales    y provocados. 

 16. Uso de las habilidades sociales de inicio, 
intercambio y cierre. 

 17. Cuidado de personas dependientes y 
colectivos desfavorecidos. 

 17. Exposición razonada de opiniones y 
juicios. 
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 18. Comprensión y aprecio de los derechos 
y    libertades    humanas como un logro 
irrenunciable de la humanidad y como una 
condición   necesaria para la paz. 

 18. Aceptación y respeto hacia   las   obras   y   
las opiniones de los demás. 

 19, Identificación y valoración de acciones 
sociales y políticas dirigidas  a  la consecución 
de la paz. 

 19. Hace y acepta críticas 

   20. Práctica del diálogo, la mediación, el 
arbitraje y el consenso. 

 
 

1.4.9 COMPETENCIA EMOCIONAL. 
 

Definición. Habilidades  para  conocer  y  controlar  las  emociones  y  sentimientos,  para  leer  los estados de ánimo y sentimiento ajenos, para establecer 
relaciones positivas con los demás y para ser una persona feliz que responde de forma adecuada a las exigencias personales, escolares, sociales é 

 

Organización. El  contenido  de  la  competencia  se  organiza  en  dos  dimensiones  y  en  cuatro subdimensiones asociadas. 

 
 

Dimensión 
 

Subdimensión 

1: Conocer  y  controlar las propias emociones. 

 

1.1. Conocimiento de las propias emociones. 
 

Habilidades  para tomar conciencia de los estados de ánimo y de las causas que los motivan y los 
sentimientos propios para actuar con seguridad y confianza. 

 

1.2. Autocontrol. 
 

Habilidad para controlar las emociones y actuar de forma positiva. 

2: Gestionar las relaciones interpersonales. 

 

2.1. La empatía. 
 

Habilidades para tomar comprender el estado de ánimo de los demás, ponerse en su lugar y mostrar 
sensibilidad hacia sus sentimientos. 

2.2. Habilidades sociales / Relaciones interpersonales. Habilidades  para  comunicarse  de  forma 

constructiva, crear confianza y resolver los conflictos de forma pacífica. 
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Cuadro de dimensiones e indicadores  para la Educación secundaria  
 

1. Conocer y controlar las emociones. 2. Gestionar las relaciones interpersonales. 

1.1.    Conocimiento   de mis emociones 1.2 Autocontrol. 2.1. Empatía 2.2. Relaciones interpersonales 

1.  Conciencia del enfado,  la preocupación, el 
miedo, la  vergüenza,  el rechazo, la 
ansiedad, la fobiaé 

1.  Respuesta de ñStopò una vez identificado el 
estado emocional: ira, miedo, ansiedad, 
rechazo, fobia. 

1. Conciencia del enfado,  la preocupación,  
el miedo, la vergüenza, el rechazo, la 
ansiedad de los otros. 

1.   Uso   de   estrategias   de 

inicio, desarrollo y conclusión de intercambios 
comunicativos: formulas verbales y no 
verbales (paralingüisticas). 

2. Identificación de situaciones que los 
motivan. 

2. Aplazamiento de la demanda o 
recompensa 

2. Identificación de situaciones que los 
motivan. 

2. Actuación de acuerdo con lasituación de 
comunicación 

3.  Conciencia  y verbalización de los estados 
de ánimo: estar triste  o  alegre, pesimista u 
optimista 

3.   Tolerancia   de   la frustración y el fracaso 3. Conciencia  de  sus sentimientos:   
tristeza, alegría, etc. 

3. Identificación de problemas. 

4.   Reconocimiento   de las    consecuencias    
de cada estado de ánimo. 

4. Uso del pensamiento alternativo 4.   Reconocimiento  de las    consecuencias    
de cada estado de ánimo. 

4.  Definición de los límites del problema. 

5. Uso de un   lenguaje positivo para hablar 
de si mismo. 

5. Expresión adecuada del enfado 5. Escucha de las verbalizaciones  de  los 
otros. 

5. Búsqueda de soluciones 

6. Verbalización de sentimientos. 6.  Eliminación  de  la respuesta agresiva 
verbal o física 

6. Identificación de las acciones de otros. 6. Actuación de forma flexible, dialogante. 

7. Reconocimiento verbal de los errores. 7.  Eliminación  de  la respuesta inhibida 7. Manifestación  de alegría  con  el  éxito de 
los otros. 

7.  Defensa   de   la   posturapropia y el 
respeto a las razones y argumentos de los 
otros. 

8.  Respuesta  adaptada a las críticas 8. Perseverancia,  superación y rigor en la 
tarea 

 8.  Autocontrol    de    actos violentos en las 
relaciones habituales  y  en  situaciones de 
contacto físico. 

9. Actuación sin inhibiciones.   9.  Práctica  del  diálogo,  la mediación,  el  
arbitraje  y  el consenso. 

10.  Valoración  realista entre el esfuerzo 
desarrollado y el resultado obtenido. 

   

11.  Responsabilidad  en las tareas.    
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1.5 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
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UNA BUENA PRUEBA DEBE:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

APRENDIZAJES DE INSTRUMENTOS 

CONOCIMIENTOS 

Á PRUEBA OBJETIVA 
Á PRUEBA DE CUESTIONARIO 
Á GUÍAS DE ENTREVISTA 
Á FICHAS DE AUTOEVALUACIÓN 
Á  ENSAYOS, INFORMES, OTROS  

HABILIDADES Y DESTREZAS 
MOTRICES 

Á CUADRO DE COTEJO 
Á CUADRO DE PROGRESIÓN 
Á FICHA DE PRUEBA DE EJECUCIÓN 
Á  OTROS 

ACTITUDES 

Á REGISTROS DE RASGOS 
Á ANECDOTARIO 
Á FICHAS DE AUTOEVALUACIÓN 
Á FICHAS DE COEVALUACIÓN 
Á FICHAS DE SEGUIMIENTO DE ACTITUDES 
Á OTROS  
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1.6 TÉCNICAS PARA EVALUAR 
 

El proceso de evaluación es una realidad dinámica, holística y permanente. Como hemos dicho en los puntos 
anteriores, todos los aspectos del proceso de enseñanza ï aprendizaje son objetos de evaluación.  Pero en este 
apartado nos dedicaremos a hablar del tema de la evaluación de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Para 
evaluar los aprendizajes podemos utilizar diversas técnicas, con sus respectivos instrumentos, las cuales nos 
ayudarán a valorar los logros obtenidos por los estudiantes. Para mayor claridad del contenido, dividiremos las 
técnicas en dos grandes grupos: Técnicas de observación y técnicas de desempeño. 
 

 

 
 
 
CLASIFICACION  
 

TÉCNICAS  

OBSERVACIÓN  
Á Espontánea 
Á Sistemática 
Á Cotejo  

ORALES  

Á Exámenes/ pruebas 
Á Intervenciones  
Á Diálogo  
Á Exposición 
Á Entrevista  

ESCRITOS  

Á Exámenes/ pruebas 
Á Trabajos de investigación, monografías 
Á Resolución de problemas 
Á Informes, ensayos, proyectos  

EJECUCIÓN  

Á Resolución de problemas 
Á Prácticas de taller 
Á Pruebas de demostración 
Á Procesos  
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OTRA FORMA DE CLASIFICACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE EVALUACIÓN  
 

De interrogatorio 

Á Procedimientos mediante los cuales se solicita información al estudiante, en 
forma oral o escrita.   

Á Evalúa básicamente el área cognoscitiva. 
Á Las preguntas requerirán su opinión, valoración personal o interpretación de la 

realidad, basándose en los contenidos del plan curricular.  
      Ejemplo de instrumentos: 
ï El cuestionario, la entrevista y la autoevaluación  

Resolución de 
problemas 

Á Esta técnica consiste en solicitar al estudiante la resolución de problemas. 
Á Se evalúa conocimientos y habilidades.  
Á Los problemas que se presenten al estudiante pueden ser de orden conceptual, 

para valorar el dominio del estudiante a nivel declarativo o bien pueden implicar 
el reconocimiento de la secuencia de un procedimiento.   

      Ejemplo de instrumentos: 
ï Pruebas objetivas, pruebas de ensayo o por temas, simuladores escritos y 

pruebas estandarizadas  
DE PRODUCCIÓN: las respuestas no son únicas y su extensión es variable.  
DE SELECCIÓN: la respuesta es única y su extensión breve.  

Solicitud de  
Productos 

Á Se refiere a la solicitud de productos resultantes de un proceso de aprendizaje.  
Á Deben reflejar los cambios producidos en el campo cognoscitivo y demostrar las 

habilidades que el estudiante ha desarrollado o adquirido, así como la 
información que ha integrado.  

Á Son diversos y variados dependiendo del área de conocimiento, los objetivos, el 
propósito y el tiempo que se determine para su elaboración, éstos son: 
Ejemplo de instrumentos: 
ï Proyectos, monografías, ensayos  y reportes.  

Observación 

Á Permite evaluar aspectos como el afectivo y el psicomotor, los cuales 
difícilmente se evaluarían con otro tipo de técnica, pues de manera inmediata se 
identifican los recursos con que cuenta el estudiante y la forma en que los 
utiliza, tales como: la identificación, selección, ejecución y/o integración, en 
función del producto que genere en una situación real o simulada. 
Ejemplo de instrumentos: 
ï Participación, exposición oral, demostraciones, listas de verificación (de 

cotejo), registros anecdóticos  y escalas de evaluación. 

 
 
 
 
 
 
 



57 
 

1.7 TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN. 
 

 
1.12.1 LISTA DE COTEJO. 

Es un listado de indicadores de logro establecidos por el docente de manera individual o con la ayuda de los 
estudiantes, con la finalidad de identificar cuál es el aprendizaje adquirido por los estudiantes en las diversas áreas y 
las deficiencias que se deben fortalecer. La lista de cotejo es muy útil ya que nos permite documentar los aspectos 
fundamentales del desempeño, participación, habilidades y actitudes de nuestros estudiantes en el aula; como por 
ejemplo: trabajo en equipo, aportes a la clase, actitudes y otros. Con una lista de cotejo, puede evaluar cualitativa o 
cuantitativamente, dependiendo del enfoque que se le quiera asignar. O bien, puede evaluar con mayor o menor 
grado de precisión o de profundidad. También es un instrumento que permite intervenir durante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, ya que puede graficar estados de avance o tareas pendientes. Por ello, las listas de cotejo 
poseen un amplio rango de aplicaciones, y pueden ser fácilmente adaptadas a la situación requerida. 
 
Hay varias formas de elaborar listas de cotejo. Una de ellas consiste en: 

- Presentar en la parte superior un cuadro el título de la actividad que será observada. 
- Luego colocar un listado con los indicadores de logro o aspectos que serán evaluados. 
- Por último, al lado de los indicadores se establecen los criterios de evaluación tales como logrado, no 

logrado; puntajes; notas; conceptos; entre otros, los cuales se pueden agrupar en una sola columna o en 
varias, si el caso así lo amerita. 

 
A continuación presentamos un ejemplo de este tipo de lista de cotejo: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: 

http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=181752 

 
Existen listas de cotejo más elaboradas en las cuales se tienen en consideración mayor cantidad de datos, 
por lo que en la práctica, ofrecen mayores beneficios a los docentes.  Para elaborar este tipo de lista de 
cotejo, se deben considerar las siguientes ideas: 
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Á Primero se anotan algunos datos generales tales como el nombre del centro educativo, del docente, 
de la asignatura, de la actividad, la fecha en que fue aplicada y otros, según sea más o menos 
necesario.  

Á Posteriormente se escribe el listado de los estudiantes y luego los indicadores de logro que serán 
objeto de evaluación.  

Á Cada indicador debe estar acompañado de criterios que permitan realizar la evaluación. Por ejemplo, 
Sí y No. 

Á Al final se destina una columna para contabilizar los resultados obtenidos y otra para anotar las 
observaciones que el docente tenga a bien realizar. Eso le permite al docente, manejar en una sola 
hoja gran cantidad de información relacionada con el desempeño, actitudes y habilidades de cada uno 
de sus estudiantes. 

Á Cabe señalar que la importancia y aplicación de las listas de cotejo no finaliza aquí, ya que las mismas 
pueden ser de mucha utilidad a la hora de realizar una evaluación diagnóstica, auto evaluación, 
coevaluación e incluso para evaluar al mismo docente. 

 
A continuación presentamos un ejemplo de lista de cotejo basada en la descripción anterior. 
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
REGIÓN EDUCATIVA 

Nombre de la Asignatura: _______________________________ 
Nombre del maestro: ___________________________________ 
Actividad: ____________________________________________ 

Plantel: 
_______________________________ 
Nivel: 
_______________________________ 
Fecha: 
______________________________ 

 
Análisis: La lista de cotejo permite al docente realizar un análisis de los resultados obtenidos de acuerdo a 
la frecuencia de puntaje. 
Evaluación: El docente emite un juicio respecto de los resultados obtenidos (buena, mala, regular, u otro 
criterio  que considere, incluyendo una nota). 
Sugerencias para la toma de decisiones: a partir de los resultados de la lista de cotejo, el docente 
presenta las sugerencias necesarias para superar o potenciar los resultados. 
 

Lista de estudiantes 
CRITERIO 1 CRITERIO 2 CRITERIO 3 CRITERIO 4 TOTAL 

OBSERVACIONES 
SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 
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Promoción del estudiante en el modelo basado en competencias 

 

Diferencial  
Semántico 

Competencias que 
logradas 

Promoción 

Excelente Todas Si 

Bueno Todas menos dos (2) Si 

Regular Todas menos tres (3) Si 

Apenas Regular El 50% No 

Mala Menos del 50% No 

  
















































