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Pieza a Pieza ofrece, con el contrastado rigor curricular 
de Anaya, un proyecto en el que el profesorado y el 
alumnado cobran el máximo protagonismo a través de 
una metodología competencial. Dicha metodología 
conecta la realidad personal y social cercana al alum
nado generando curiosidad, planteando actividades y 
tareas emocionantes que suponen retos motivadores 
en los que destacan dos elementos básicos: la inves-
tigación y aprender haciendo. Todo ello, desde una 
secuenciación de contenidos coherente y coordinada 
entre todas las áreas a lo largo de la etapa.

A partir de este enfoque, y de manera flexible, el pro
yecto brinda la posibilidad de incorporar metodologías 
activas, estrategias cooperativas, habilidades persona
les y sociales para la gestión de las emociones y el de
sarrollo del emprendimiento, apostando por la igualdad 
y la inclusión. Del mismo modo, es prioritario proponer 
metodologías que generen estrategias de pensamien-
to que contribuyan a que el alumnado memorice, re
cuerde, analice y valore sus propios aprendizajes.

La competencia en comunicación lingüística es primor
dial para acceder al conocimiento que permite com
prender el mundo que nos rodea y desarrollar habili

dades de convivencia. Por ello, Pieza a Pieza incorpora 
un Plan Lingüístico organizado y secuenciado en el que 
participan todas las áreas de manera coordinada facili
tando la adquisición de las destrezas de comprensión y 
expresión oral y escrita.

En relación con la evaluación, y más allá de la califica
ción, es esencial que el alumnado desarrolle estrategias 
de autoevaluación para reflexionar sobre sus aprendi
zajes y para analizar, valorar y evidenciar sus avances, 
sus logros y sus dificultades.

De forma transversal, en todas las áreas y cursos de la 
etapa, la clave TIC favorece el fomento de competen
cias relacionadas con la planificación, la gestión y la 
elaboración de trabajos, la comunicación y la colabora
ción en la Red y el uso responsable de las tecnologías, 
contando con la colaboración de las familias.

Pieza a Pieza es un proyecto flexible, en el que el profe
sorado y el alumnado tienen un auténtico protagonis
mo que pone en juego las estrategias más adecuadas 
para conseguir aprendizajes competenciales.

Pieza a Pieza
El proyecto en el que todo encaja

Un proyecto basado  
en el aprendizaje  
competencial
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Estos son los pilares del proyecto:

Sobre ellos se construyen sus 8 piezas clave,

que encajan, de manera flexible,

en todas las áreas de todos los cursos de Primaria.

Motivación

Inclusión

Igualdad

FamiliaFlexibilidad

Rigor curricular

Aprendizaje competencial

Tareas emocionantes

Metodologías activas

Proyecto coordinado y cohesionado
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 Las piezas 
clave

El aprendizaje basado en Retos 
es una de las metodologías más 
motivadoras. Se fundamenta en 
el aprendizaje competencial y da 
sentido práctico a los conocimien
tos adquiridos vinculándolos con 
el ámbito personal, familiar y so
cial del alumnado.

Metodología

Organizado, secuenciado e inte
grado en todas las áreas, contri
buye al desarrollo de habilidades 
orales y escritas y al aprendizaje 
de los diferentes aspectos relacio
nados con el uso del lenguaje.

Plan  
Lingüístico

Promueve las distintas habilidades 
de emprendimiento en sus tres di
mensiones, personal, social y pro
ductiva, de manera transversal en 
todas las áreas a través de una se
cuencia progresiva de actividades 
a lo largo de toda la etapa.

Cultura  
emprendedora

Las estrategias de pensamiento fo
mentan la competencia de apren
der a aprender; contribuyen a que 
el alumnado tome conciencia de 
sus procesos mentales y a que ac
túe de forma reflexiva y crítica.

Desarrollo  
del pensamiento

Integra el uso de las TIC como recur
so para obtener información, selec
cionarla y utilizarla con una finalidad 
concreta, desarrollar la ciudadanía 
digital y las competencias de planifi
cación, gestión y elaboración de tra
bajos, pasando a tener un uso para el 
aprendizaje y el conocimiento (TAC).

TIC

Incorpora estrategias que permiten 
al alumnado participar en la eva
luación de su aprendizaje analizan
do «qué ha aprendido» y «cómo ha 
aprendido», acompañando su aná
lisis con el uso del portfolio y otros  
instrumentos que faciliten una va
loración objetiva.

Evaluación

Ofrece situaciones de aprendizaje 
secuenciadas en todas las áreas que 
atienden al crecimiento personal y 
social del alumnado, para que sea 
consciente de sus emociones y de 
las de los demás, pueda compren
derlas, controlarlas y modificarlas.

Educación 
emocional

La aplicación de técnicas coopera
tivas favorece el aprendizaje, incre
menta la participación y el sentido 
de responsabilidad del alumnado 
generando capacidades de comu
nicación y cooperación.

Aprendizaje 
cooperativo
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Metodología:

¿Por qué esta clave?

¿Qué es un Reto?El aprendizaje basado en Retos es un aprendizaje 
vivencial en el que se facilita la participación 
directa y activa de quienes intervienen.

Estamos hablando de una de las metodologías 
más motivadoras para el alumnado porque, desde 
el principio, se siente partícipe de una realidad en 
la que sus acciones son importantes. Para superar 
las distintas fases o pasos que conforman el Reto, 
deberá establecer estrategias, tomar decisiones 
de manera cooperativa o colaborativa, buscar 
soluciones, mejorar su nivel de autonomía, adop-
tar diferentes roles, desarrollar su creatividad... 
Además, favorece que la interacción genere, a 
su vez, un aprendizaje entre el propio alumna-
do, ya que pueden intercambiar sus fortalezas y 
aprenden estrategias de transformación de sus 
debilidades, siendo una propuesta que, de forma 
natural, da respuesta a la diversidad de intereses, 
motivaciones y competencias del alumnado.

Un Reto es una situación de aprendizaje motiva-
dora que se plantea a partir de un estímulo real o 
cercano al entorno del alumnado y que pretende 
provocar acción en los niños y las niñas.

El Reto persigue darle un sentido práctico y de 
aplicación a los contenidos trabajados en cada 
unidad. 

En definitiva, un Reto será competencial porque 
significará aplicación de lo aprendido, busca tras-
cendencia o impacto más allá de lo meramente 
académico; en todos los casos implicará la ela-
boración de un producto (informe, mural, exposi - 
ción…), que habrá que difundir y, si el profesorado 
lo considera oportuno, puede ser interdisciplinar.

El investigador Francisco Mora, experto en neurociencia, asegura que el elemento esencial 

en el proceso de aprendizaje es la emoción porque solo se puede aprender aquello que 

se ama, aquello que le dice algo nuevo a la persona, que significa algo, que sobresale del 

entorno. «Sin emoción –dice– no hay curiosidad, no hay atención, no hay aprendizaje, no

hay memoria». 

La neurociencia cognitiva ya nos indica, a través del estudio de la actividad de las diferentes

áreas del cerebro y sus funciones, que solo puede ser verdaderamente aprendido aquello

que te dice algo, aquello que llama la atención y genera emoción, aquello que es diferente

y sobresale de la monotonía.

Francisco Mora

aprendizaje basado en
Retos
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•	Vincular los aprendizajes académicos con el ámbito 
personal, familiar y social del alumnado para que 
les permita interpretar y actuar en aquello que 
ocurre en su alrededor.

•	Proponer situaciones de aprendizaje auténticas 
que motiven de manera intrínseca al alumnado 
conectándolos con su mundo real.

•	  Incluir metodologías activas en las que las alumnas 
y los alumnos adquieran las competencias clave 
aplicando sus conocimientos a situaciones reales 
de su ámbito personal, familiar y social, fortale-
ciendo su compromiso y sus valores con aquello 
que les rodea.

•	Estimular un aprendizaje potencialmente interdis-
ciplinar.

•	Contribuir a generar situaciones de aprendizaje 
donde la cooperación sea imprescindible para 

dar respuesta a los Retos y la interacción sea una 
práctica para el aprendizaje mutuo de conoci-
mientos, de aplicación de los conocimientos y 
de aprendizaje de habilidades intrapersonales 
e interpersonales como la gestión emocional, la 
empatía, la asertividad…

•	Incorporar propuestas que fomenten la búsqueda 
de información, su selección y su utilización de la 
misma, desarrollando la autonomía y la iniciativa 
personal, el emprendimiento, la creatividad, la 
reflexión y la crítica constructiva, y contribuir al 
desarrollo de procesos cognitivos más complejos 
tales como la inferencia, la valoración, la creación 
de nuevas ideas o el juicio crítico.

•	Generar situaciones en las que se combinen el 
aprendizaje de unos contenidos, y el desarrollo y 
la aplicación de unas habilidades competenciales 
orientadas a aprender a aprender.

Objetivos  
de esta clave
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Exposiciones

Escritos varios:  
«Para algo o  
para alguien»

Informes

Diseños

Construcciones

Expresión, creación  
o representación  

artística

Publicaciones  
impresas o  
multimedia

Organización de actos 
colectivos

Exhibición de productos, objetos, trabajos o actividades…

Carta al director o directora de un centro educativo, una institución o un perió-
dico, reseñas de películas o libros, artículos en periódicos escolares, blogs…

Diseño de productos, de objetos tecnológicos, para el hogar, planos, mapas, 
revistas…

Teatro, coreografía, canto, poesía, pintura, composición musical, interpretación, 
concierto, mural, collage, guion para película, alfarería, escultura, redacción de 
historias, lectura dramatizada, recreación artística…

Pequeñas investigaciones con conclusiones.

Máquinas, maquetas, instrumentos, aparatos, huerto escolar, cancha de juegos 
o deportes…

Periódico escolar, itinerarios ecológicos, históricos o literarios, comunicado de 
interés público, álbum histórico, cómic, vídeo, diarios fotográficos, documental, 
presentación multimedia, libro digital… 

Jornadas culturales o deportivas, planificación de visitas o excursiones, celebra-
ciones, exhibiciones, eventos, campeonatos, concursos, fiestas, jornadas con-
memorativas... 

A
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Evidencias  
de esta clave en 

Cada una de las unidades de los libros se abre con un estímulo o situación motivadora 
para el alumnado a partir de la cual se genera una curiosidad, una duda o cuestión sobre 
esa situación problema. A partir de ahí se plantea un Reto en forma de interrogante y se 
invita al alumnado a participar en su resolución. 

Para superar el Reto será necesario «investigar», aprender los contenidos de cada unidad 
y aplicar los conocimientos adquiridos con el fin de obtener un producto real. El alum-
nado podrá demostrar que ha superado el Reto una vez que haya ejecutado los pasos 
que se indican en cada unidad para la elaboración y la difusión del producto final. He 
aquí algunos de los productos finales que se proponen:

Tipos de productos  
y modo de difundirlos

Ejemplos
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Cada Reto está integrado en la propia secuencia es-
tablecida en la unidad, generando, eso sí, una nueva 
situación de aprendizaje evaluable en la que se podrán 
aplicar los conocimientos adquiridos.

Un Reto no será una actividad de ampliación o com-
plementaria, sino una acción o tarea próxima al ámbito 
cotidiano de la vida personal, familiar o social del alum-
nado. Es interesante tener en cuenta que cada Reto 
está diseñado bajo el principio de interdisciplinariedad, 

es decir, que aunque esté planteado para un área y un 
tema concretos, su resolución requiere conocimientos 
y destrezas aprendidas en otras áreas. 

Para la resolución del Reto, lo deseable es que culmine con 
la difusión del producto final dentro del propio grupo, a 
las familias, a la comunidad educativa e incluso al ámbito 
social inmediato (instituciones locales, asociaciones…), 
próximo (entidades provinciales, regionales…) o lejano 
(entidades nacionales o internacionales).

A
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Secuenciación  
de esta clave en 

¿Cómo dar respuesta  

A un Reto  
se le dará respuesta  

mediante la elaboración 
de un producto final. 

Para llegar a este  
producto se diseñarán 
una serie de pasos que 

irán apareciendo  
a lo largo de la unidad.

Estos pasos  
guardarán relación  

con algunos de  
los apartados  
de la unidad.

Se aplicarán parte  
de los conocimientos  

adquiridos en  
esos apartados.

Para ello, ha de tener  
una difusión.

Podrían sumarse  
otra áreas  

(interdisciplinar).

Su impacto trascenderá el 
ámbito académico  

del alumnado, conectando 
con su vida personal, 

familiar, escolar, social,  
natural o cultural.

a un Reto?
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Plan Lingüístico

¿Por qué esta clave?

¿Qué es un Plan Lingüístico?

La competencia en comunicación lingüística es 
primordial para acceder al conocimiento que 
permite comprender el mundo que nos rodea 
y a desarrollar habilidades para la convivencia y 
las relaciones interpersonales. Todo ello a través 
de un amplio número de situaciones cotidianas 
que requieren una continua interpretación para 
comprender: una conversación, la lectura de un 
libro, la escucha de una noticia, la lectura de una 
factura, el seguimiento de unas instrucciones, la 
elaboración de un mapa conceptual…  

Las niñas y los niños necesitan aprender y apli-
car las destrezas necesarias para comprender, 
interpretar, reflexionar y crear esa diversidad de 
situaciones donde el lenguaje está presente. 

Esta clave requiere una continua interacción 
de las distintas destrezas (desde la oralidad y 
la escritura hasta las formas más avanzadas de 
comunicación audiovisual o tecnológica) lo que 
posibilita que el alumnado pueda participar de 
un sinfín de posibilidades comunicativas sobre 
las que desarrollará y perfeccionará su compe-
tencia lingüística. Por ello, se propone una gran 
diversidad de modalidades o tipologías textuales 
con las que los niños y las niñas pueden apren-
der y consolidar, a lo largo de toda la etapa 
de Primaria, su uso funcional en los diferentes 
contextos académicos, personales, escolares, 
familiares y sociales. 

Es una propuesta organizada por áreas y secuen-
ciada a lo largo de toda la etapa, que se desarrolla 
a través de actividades concretas en las que el 
alumnado irá adquiriendo la competencia en 
comunicación lingüística. Esto significa que en 
cada una de ellas se mantiene una coherencia 
horizontal (en el curso) y vertical (en la etapa) en 
cuanto a la selección de tipologías textuales y su 
posterior tratamiento de manera oral y escrita 
(expresión y comprensión). 

  Los objetivos generales pueden resumirse en 
los siguientes términos: 

•	  Impulsar un Plan para el desarrollo de la com-
petencia lingüística integrado desde todas las 
áreas, secuenciado y organizado de manera 
progresiva a lo largo de toda la etapa educativa.

•	Generar planteamientos metodológicos que 
contribuyan al desarrollo de las habilidades 
orales y escritas y al aprendizaje de los dife-
rentes aspectos relacionados con el uso del 
lenguaje en sus diferentes modalidades y desde 
todas las áreas.

•	Aportar a los centros educativos un Plan Lin-
güístico organizado, secuenciado y progresivo 
para integrarlo en las programaciones didácticas 
de cada área. 

Objetivos  
de esta clave



11

A

I
I

E
E

Z
Z

A
A

P
P

Evidencias  
de esta clave en 

Esta clave se articula en torno a las cuatro destrezas de la competencia lingüística: expresión 
oral, expresión escrita, comprensión oral y comprensión escrita. Los textos o discursos 
lingüísticos producto de la actividad comunicativa se presentan en una multiplicidad y 
diversidad casi inabarcables.

No obstante, se pueden clasificar en distintas «tipologías textuales» atendiendo a di-
ferentes criterios: características, intención comunicativa, temática… Según el formato, 
los textos se clasifican en:

A BTextos continuos

Son aquellos que están formados por enunciados 
que se organizan en párrafos sucesivos y que se 
suelen conformar en estructuras amplias, como 
capítulos o secciones de un libro, artículos, etc. 
Son textos que presentan la información de una 
forma ordenada y progresiva, lo que ayuda a su 
lectura y comprensión. 

Textos discontinuos

Son aquellos que no tienen una estructura secuen-
ciada y progresiva. La información se presenta en 
forma de tablas, listas, cuadros, gráficos… Para su 
comprensión es necesario desarrollar estrategias 
de lectura no lineal porque la organización de la 
información no es tan evidente y requiere el co-
nocimiento de las características formales de cada 
tipo de texto. 

En cada una de las unidades de los libros, y en las diferentes 
áreas, se propone, al menos, una actividad para el desarrollo 
del Plan Lingüístico asociada al Reto. Esto permite trabajar 
las destrezas comunicativas de un modo equilibrado a través 
del manejo de diferentes tipos de texto.

La actividad puede proponerse en cualquiera de las dos 
fases del Reto: en la fase productiva (presentación del Reto, 
actividades, pasos o paso final) o en la fase de difusión. 

Son textos continuos los narrativos, expo-
sitivos, argumentativos, descriptivos e ins-
tructivos.

Son textos discontinuos: tablas, folletos, murales, 
recetas, planos, hojas informativas, instrucciones, 
carteles publicitarios, listas, cuadros, gráficos…
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Las actividades seleccionadas para el desarrollo 
de la clave «Plan Lingüístico» permiten mantener 
de un modo equilibrado la presencia de las cuatro 
destrezas en cada área y en un mismo nivel, y en las 
tipologías textuales, estableciendo una relación de 
afinidad a la naturaleza del área. Estas actividades 
también guardan coherencia con el contenido de 
la unidad, con las características del alumnado de 
acuerdo a la edad y a la etapa educativa y con el 
currículo normativo establecido para cada curso. 

En el siguiente cuadro general se registran algunas 
de las modalidades que se trabajan y que dan idea 
de la diversidad textual que aparecen en los libros 
a lo largo de toda la etapa y en las diferentes áreas. 
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Secuenciación  
de esta clave en 

Las actividades o los pasos seleccionados para 
evidenciar el trabajo sistemático con las destre-
zas comunicativas se identifican con este icono. 
Todos los Retos y productos están conectados 
con el Proyecto Lingüístico, pero es evidente 
que trabajamos con la competencia lingüísti-
ca en todo el libro. Para evidenciar el trabajo 
sistemático con las destrezas comunicativas en 
cada unidad, se identifica con este icono al 
menos una actividad de la unidad o en alguno 
de los pasos del Reto planeado, lo que permi-
te garantizar el desarrollo de la competencia 
lingüística o habilidad comunicativa en todos 
los cursos y en todas las materias.

Icono  
de esta clave

Cuentos, anécdotas, biografías, novelas, guiones cinema-
tográficos, cómics, noticias, reportajes, anuncios…

Folletos, guías, fichas técnicas, catálogos, descripciones 
literarias, técnicas…

Normas, recetas, instrucciones de uso, instrucciones de 
procesos, reglamentos… 

Informativos, definiciones, evaluaciones, test, exposiciones, 
conferencias…

Informativos, definiciones, evaluaciones, test, exposiciones, 
conferencias…

Entrevistas, encuestas, conversaciones, teatro, coloquios…

Gráficos, tablas, carteles, imágenes, mapas, formularios, 
diagramas, planos, cuadros, esquemas…

Narrativo (contar, dramatizar, narrar…).

Descriptivo  
(describir, explicar características…).

Instructivo (ordenar, instruir, regular…).

Expositivo o explicativo  
(divulgar, informar, explicar…).

Argumentativo (explicar con  
argumentos, opinar, argumentar…).

Dialogado (dos o más interlocutores).

Destrezas comunicativas

Tipos de texto Formas o modelos asociados

Comprensión y expresión oral: escuchar y hablar 
Comprensión y expresión escrita: leer y escribir

Co
nt
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s
D

is
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uo

s
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Además, en la web de Anaya (www.anayaeducacion.es) se pueden consultar 
los esquemas generales de las destrezas adaptados para cada curso: 

Para escuchar mejor

Para hablar en público

Para leer mejor

Para escribir mejor

1
2
3
4

1

3

2

4

Para 1º y 2º

Para 1º y 2º

Para 1º y 2º

Para 1º y 2º

Para 3º y 4º

Para 3º y 4º

Para 3º y 4º

Para 3º y 4º

Para 5º y 6º

Para 5º y 6º

Para 5º y 6º

Para 5º y 6º
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Desarrollo  
 

¿Por qué esta clave?

del pensamiento

Si observamos el día a día de las aulas, com-
probaremos que el alumnado utiliza una gran 
variedad de tipos de pensamiento: analizan, 
comparan, eligen, toman decisiones, aplican, 
etcétera. ¿Qué nos lleva entonces a proponer 
incluir en los procesos de enseñanza-aprendizaje 
estrategias de pensamiento? Las razones son 
simples: que el alumnado sea consciente de sus 
propios procesos mentales y que actúe de un 
modo reflexivo y crítico.

La realidad del siglo xxi, con la llegada de la glo-
balización y el acceso a múltiples informaciones, 
hace necesario que el alumnado maneje gran 
cantidad de informaciones que pueden ser rei-
terativas, no contrastadas e incluso falsas. Ante 
esta situación no podemos formar al alumnado 
de una manera pasiva, que asuma porque sí 
los conocimientos que se le ofrecen, sino que 
se necesita que sean pensadores críticos que 
adquieren el conocimiento tras el análisis y la 
comparación de las múltiples fuentes, teorías y 
puntos de vista sobre un tema, que le llevarán 
a determinar cuáles son las más relevantes y, a 
partir de ellas, obtener sus conclusiones. 

De igual modo, nos encontramos en una realidad 
plural y divergente, por lo que es necesario for-
mar al alumnado en una visión múltiple y plural 
ante las situaciones que se le plantean. Esto 
requiere un pensamiento divergente y creati-
vo, que comienza a formarse desde el ámbito 
escolar si fomentamos que, ante una actividad, 
tarea o situación problemática, existan respuestas 
diversas, siempre desde un razonamiento, que 
debe acostumbrase a hacerlo explícito.

Este pensamiento más flexible y permeable se 
ha de aprender de manera consciente y guiada. 
Es necesario establecer rutas en las que paso a 
paso se interiorice el método para generar nuevas 
ideas, organizarlas, priorizarlas, categorizarlas, 
argumentarlas, exponerlas o refutarlas.

Es decir: es necesario trabajar estrategias de 
pensamiento en las que estos procesos mentales 
se hagan explícitos y se vayan adquiriendo de 
manera natural en las propias actividades del 
día a día en el aula.
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•	Hacer al alumnado consciente de sus propios procesos 
mentales contribuyendo a adquirir la competencia de 
aprender a aprender.

•	Desarrollar hábitos de pensamiento que les sean útiles 
en su vida diaria, para favorecer que el alumnado sea 
más reflexivo.

•	Fomentar el pensamiento crítico y creativo, como 
elemento para evaluar y usar información, resolver 
situaciones problemáticas y tomar decisiones de for-
ma efectiva en sus tareas y actividades y extrapolarlo 
posteriormente a su vida cotidiana.

•	Contribuir a que el alumnado reflexione sobre los 
conocimientos adquiridos, los interiorice, los sepa 
interpretar y finalmente los utilice en conversaciones, 
debates u otras situaciones de la vida cotidiana.

•	Mejorar el rendimiento escolar del alumnado a través 
del dominio de estrategias de pensamiento que les 
ayude a reflexionar sobre lo que aprende y lo implica 
en su aprendizaje mediante la comprensión, asimila-
ción y consolidación del conocimiento y su posterior 
aplicación en otros contextos.

Objetivos  
de esta clave

¿Qué son  
las estrategías de pensamiento?

Las estrategias para el desarrollo del pensamiento son 
aquellas que nos ayudan a aprender a pensar y nos 
permiten mejorar el dominio de los conocimientos, su 
aplicación y su transferencia.

A finales de los años 60 y principios de los 70 del siglo 
pasado se comenzó con diversos programas y proyectos 
que trataban de fomentar el aprender a pensar (Cort 
de Bono, Proyecto de inteligencia de Harvard, PEI de 
Feurstein, etc.) que han ido pasando de ser programas 
específicos a lo que en la actualidad se pretende, que 
es facilitar estrategias o herramientas que desde el de-
sarrollo del currículo favorezcan el pensamiento.

Posteriormente, Robert J. Swartz, Arthur L. Costa y Re-
becca Reagan, creadores del «Aprendizaje Basado en 
el Pensamiento», plantean que, mediante el desarrollo 
del pensamiento, el alumnado desarrollará formas más 
eficaces de utilizar la mente, aumentarán su capacidad 
de comprender más profundamente todo aquello que 
intentamos enseñarles día a día y mejorará la imagen 
que tienen de sí mismos y su motivación para aprender.

Entienden por pensamiento eficaz la aplicación com-
petente y estratégica de destrezas de pensamiento y 
hábitos de la mente que permiten llevar a cabo actos 
meditados de pensamientos como tomar decisiones, 
argumentar y otras acciones analíticas, creativas o 
críticas.

En la misma línea, Perkins nos habla de rutinas de 
pensamiento en el sentido de que se han de usar 
repetidamente con objeto de que sean interiorizadas 
por el alumnado en su quehacer diario y se convier-
tan en un modo natural de razonar y de trabajar los 
contenidos de cualquier área, en cualquier contexto y 
que puedan aplicarse tanto en situaciones de trabajo 
individual o como de trabajo en grupo.

Autores que también han trabajado el fomento del 
pensamiento son Decroly, Hernández, P. y García, L.A.; 
De Bono; Escamilla; Gardner, y Feldman, Ritchhart, 
Ryan, etc., que también han sido referentes para la 
selección y propuesta de las técnicas de pensamiento 
que desarrollaremos en esta clave.
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Evidencias  
de esta clave en 

Las estrategias de pensamiento se evidencian en el 
proyecto de cinco formas:

•	Al poner en acción los procesos cognitivos.

•	Desde las propias áreas de conocimiento.

•	Al aplicar técnicas y llaves de pensamiento.

•	Al utilizar organizadores gráficos.

•	Con la metacognición.

Los procesos cognitivos, en la línea de lo propuesto 
por Bloom, hacen referencia al modo de buscar, com-
prender, analizar, interpretar, almacenar y recuperar la 
información para dar respuestas a situaciones plantea-
das y donde el conocimiento, aunque necesario para 
estimular la capacidad de pensar, no es suficiente si 

Las propias áreas de conocimiento

2

Técnicas y llaves  
de pensamiento3

Los procesos  
cognitivos1

La metacognición5
Los organizadores 
gráficos4

Estrategías de  
pensamiento

Los procesos cognitivos1
no se contemplan actividades orientadas a desarrollar 
ciertos procesos, como:
•    La localización, la obtención y la comprensión de 

la información.
•	La inferencia, el análisis, la integración y la interpretación.
• La valoración y el juicio crítico.

Procesos En qué consisten
A qué tipo de interrogantes  

permiten responder 

Literalidad o reproducción  
(la localización, la obtención 
y la comprensión de la infor-
mación).

Hacen referencia a la reproducción 
de los conocimientos practicados 
tales como el reconocimiento de 
tipos de procesos y la realización de 
operaciones o procesos habituales 
sencillos. Abarca, tanto el proceso 
de acceso a la información como 
el de comprensión.

¿qué/quién/dónde/cuándo/cómo...?; descri-
be…; explica con tus propias palabras...; ¿cuál 
es la idea principal de...?; ¿qué diferencias 
existen entre...?; ¿puedes escribir una breve 
reseña?…

La inferencia o conexión (el 
análisis, la aplicación, la inte-
gración y la interpretación).

Exigen que el alumnado vaya más 
allá de las actividades literales, es 
decir, que realice interpretaciones 
y establezcan interrelaciones en 
diversas situaciones.

¿de qué modo... es un ejemplo de...?; ¿cómo 
está... relacionado con...?; ¿por qué es im-
portante...?, ¿conoces otro ejemplo en el 
que...?; ¿podría haber sucedido esto si...?; 
¿qué puedes predecir/inferir a partir de...?; 
clasifica... de acuerdo a este criterio: ...; ¿en 
qué contrasta... con...?, etc.

La valoración y el juicio crítico 
(el razonamiento, la reflexión, 
la opinión, la decisión y la eva-
luación).

Implican reflexión por parte del 
alumnado, así como creatividad a 
la hora de identificar los elementos 
de un problema u otras situaciones 
y establecer interrelaciones.

¿qué ideas puedes añadir a…?; ¿cómo podrías 
crear o diseñar un nuevo...?; ¿cómo solucio-
narías...?; ¿qué podría suceder si mezclas... 
con...?; ¿estás de acuerdo con...?, justifica tu 
respuesta; ¿qué piensas acerca de...?; ¿qué es 
lo más importante?; ¿qué pasos has seguido 
para…?; ¿qué reflexión o valoración te mere-
ce…?, ¿qué conclusiones extraerías de…?; etc.
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Las distintas áreas de conocimiento también desarrollan 
estrategias de pensamiento que debemos tener en 
cuenta y que pueden ser extrapolables a otras áreas. 
Entre ellas podemos mencionar:

•	  Las destrezas comunicativas en Lengua requieren 
comprender, organizar, ordenar, expresar, describir o 
argumentar ideas, pensamientos u opiniones a través 
de las actividades de las diferentes lenguas de la 
etapa de Primaria.

•	  El pensamiento científico e investigativo, que se de-
sarrolla fundamentalmente en las áreas de Ciencias 
de la Naturaleza y Ciencias Sociales.

•	  El pensamiento matemático, que puede fomentar-
se fundamentalmente a través de la resolución de 
problemas y desafíos matemáticos, y del apartado 
de pensamiento lógico-matemático en Matemáticas 
o procesos similares en Ciencias de la Naturaleza y 
Educación Física.

•	  El pensamiento creativo y crítico, que puede desa-
rrollarse a través del área artística (Música y Plástica) 
tanto en el nivel expresivo o de interpretación como 
en el nivel de observación y escucha.

Las propias áreas de conocimiento2

Podríamos definir las técnicas y llaves de pensamiento 
como procedimientos que contribuyen a que el alum-
nado tome conciencia de sus procesos mentales, los 
interiorice y los aplique de forma reflexiva y crítica. 
Como se detalla en las siguientes páginas, el proyecto 
contempla la aplicación de 22 técnicas y 20 llaves.

Para evidenciar las técnicas y las llaves de pensa-
miento, se han seleccionado una serie de actividades 
que van a permitir al alumnado la aplicación tanto de 
hacer visible su pensamiento como de fomentar el 
desarrollo del pensamiento crítico y creativo a través 
de la reflexión o proponiendo respuestas en las que 
tenga cabida la creatividad personal, la generación 
de nuevas ideas o la elaboración de respuestas dife-
rentes a las establecidas.

Técnicas y llaves de pensamiento3

Los organizadores gráficos se evidencian en 
el proyecto fundamentalmente, aunque no 
exclusivamente, en la página de «Organizo 
mi mente» entendida como el proceso de 
reflexión que debe llevar a cabo el alumnado 
al final cada una de las unidades de trabajo 
de cada una de las áreas. Se pretende poten-
ciar y facilitar un proceso de reflexión acerca 
de los nuevos aprendizajes y las relaciones 
existentes entre ellos.

Mediante estos organizadores, el alumnado 
podrá conocer y regular los propios procesos 
mentales básicos, será capaz de tomar con-
ciencia del funcionamiento de su manera de 
aprender y comprender los conocimientos de 
cualquier unidad de una forma organizada y 
estructurada.

Como se detalla en las páginas siguientes, 
el proyecto contempla la utilización de nue-
ve tipos de organizadores gráficos con 30 
variantes. 

Algunos de estos organizadores, con obje-
to de adecuarlos al nivel de desarrollo del 
alumnado, se han secuenciado en niveles y 
se han generado con imágenes para mejorar 
la representación mental del alumnado.

Los organizadores gráficos4

Se entiende por metacognición el conjunto de estra-
tegias que permiten reflexionar al alumnado sobre 
su propio pensamiento y cómo ha aprendido. No 
abordaremos este aspecto ya que se va a tratar en 
la clave «Evaluación».

La metacognición5
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Las distintas estrategias están presentes en los libros 
de cada una de las áreas de manera secuenciada 
y progresiva, a través de las actividades propias 
de cada unidad.

El corpus de actividades incluido en los libros y 
en los materiales complementarios del proyecto 
(cuadernería, y recursos del profesorado y del alum-
nado impresos o digitales) contempla la activación 
de distintos procesos cognitivos y un progresivo 
incremento de actividades de inferencia o conexión 
y de valoración o juicio crítico a medida que se 
avanza en la etapa (véase el cuadro 1). Asimismo, 
este corpus, al ejercitar la adquisición y la conso-
lidación, de manera secuenciada, de procesos de 
pensamiento propios de cada área (como las des-
trezas comunicativas y del pensamiento científico, 
matemático y creativo), contribuye al desarrollo de 
estrategias de pensamiento.

Además, el proyecto propone el uso de un con-
junto de técnicas y llaves de pensamiento y de 
organizadores gráficos para cada uno de los cursos.

La secuencia diseñada en esta propuesta es acu-
mulativa y abierta: a medida que se avanza en la 
etapa, el alumnado maneja un abanico más amplio 
de técnicas y llaves de pensamiento y de organiza-
dores gráficos, que el profesorado puede aplicar 
según considere conveniente, de acuerdo con las 
características de su aula y los requerimientos de 
las tareas que haya que resolver (véanse los cua-
dros 2, 3 y 4).

A
I

I
E

E
Z

Z
A

A
P

P

Secuenciación  
de esta clave en 

Este icono, que aparece en los libros asociado 
al nombre de una técnica o llave, identifica 
actividades que, estando relacionadas con 
el contenido de la unidad, se consideran 
especialmente adecuadas para desarrollar 
la técnica o llave indicada en cada caso, si 
bien, ha de considerarse una sugerencia que 
el profesorado podrá cambiar y adaptar a las 
características de su alumnado o al enfoque 
que quiera darle a la actividad o tarea.

Cuando el icono aparece así  identifica 
recursos relacionados con el desarrollo del 
pensamiento que se pueden descargar des-
de la web de Anaya, www.anayaeducacion.
es, como la versión imprimible de la página 
«Organizo mi mente».

Icono  
de esta clave

Procesos cognitivos 1º 2º 3º 4º 5º 6º

Literalidad o reproducción 80% 70% 60% 60% 50% 4050%

Inferencia o conexión 10% 20% 2030% 30% 30% 30%

Valoración y el juicio crítico 10% 10% 1020% 10% 20% 2030%

Cuadro 1
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Estructuras o técnicas 
de pensamiento

Curso

1º 2º 3º 4º 5º 6º

1 Análisis asociativo

2 Rueda lógica

3 Considerar todos los factores (CTF)

4 Línea del tiempo

5 Tablero de historias

6 Piensa y comparte en pareja

7 Rastreador de problemas

8 Viajes en el espacio y en el tiempo (VET)

9 Consecuencias y resultados (CyR)

10 Antes pensaba..., ahora pienso...

11 Veo, pienso, me pregunto

12 Pienso – me interesa – investigo

13 ¿Qué te hace decir eso?

14 Círculo de puntos de vista

15 El espejo

16 Las 6 W

17 Generar – clasificar – relacionar – desarrollar

18 Razonas – pones pegas – contestas – sintetizas 
(RPPCS)

19 Brújula o puntos cardinales: E – O – N – S

20 Preguntas provocadoras

21 Relacionar – ampliar – preguntar

22 Color – símbolo – imagen (CSI) 

Cuadro 2
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Llaves de pensamiento
Curso

1º 2º 3º 4º 5º 6º

1 Brainstorming o lluvia de ideas

2 La imagen

3 Usos diferentes

4 Las variaciones

5 La pregunta

6 Las desventajas o los inconvenientes

7 Las alternativas

8 Construimos

9 La predicción

10 ¿Qué pasaría si…?

11 Relaciones forzosas

12 Los inventos

13 La inversa

14 Lo común

15 Ridículo

16 Interpretamos

17 El alfabeto

18 La combinación

19 El muro de ladrillos

20 MAC

Cuadro 3
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Organizadores gráficos 

(Organizo mi mente)

Curso

1º 2º 3º 4º 5º 6º

Mapa conceptual de nivel 1 con imágenes

Rueda de atributos simple

Mapa conceptual de araña

Línea del tiempo con tres/cuatro etapas

Mapa conceptual de nivel 1 (excepcionalmente nivel 
2) con/sin imágenes

Mapa conceptual jerárquico nivel 1 (excepcionalmente 
nivel 2) con/sin imágenes

Mapa conceptual de organigrama vertical nivel 1 (ex-
cepcionalmente nivel 2) con/sin imágenes

Mapa conceptual de nivel 2 (excepcionalmente 3) con/
sin imágenes

Mapa conceptual jerárquico nivel 2 (excepcionalmente 
nivel 3) con/sin imágenes

Mapa conceptual de organigrama vertical y horizontal 
nivel 2 (excepcionalmente nivel 3)

Rueda de atributos

Mapas mentales

Diagrama jerárquico nivel 2 (excepcionalmente nivel 3)

Cadena de secuencias con un máximo de cinco etapas

Línea del tiempo con un máximo de cinco etapas

Esquema de llaves

Diagramas de Venn

Mapa conceptual hasta un máximo de cinco niveles 
con/sin imágenes

Mapa conceptual jerárquico hasta un máximo de cinco 
niveles con/sin imágenes

Mapa conceptual de organigrama vertical y horizontal 
hasta un máximo de cinco niveles con/sin imágenes

Mapa conceptual de organigrama radial

Mapa conceptual sistémico

Mapa conceptual de paisaje

Diagrama jerárquico hasta un máximo de cinco niveles

Diagrama jerárquico piramidal

Cadena de secuencias con más de cinco etapas

Línea del tiempo con más de cinco etapas

Esquema lineal

Esquema de flechas

Diagrama causa-efecto

Cuadro 4
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Autoría:  
Decroly, O.; adaptado por Escamilla, A.

Autoría:   
Hernández, P., y García, L. A.; adaptado por Escamilla, A.

Análisis asociativo

Rueda lógica

Estrategias de pensamiento
Primero

Puede ser  

individual,  

en grupos  

cooperativos o  

en gran grupo. 

Puede ser  

individual,  

en grupos  

cooperativos o  

en gran grupo. 

Descripción: A partir de una idea central surgen in-
terrogantes que ayudan a realizar un análisis de esta.

Acción: El profesorado formulará las interrogan-
tes sobre el contenido que se pretende trabajar 
asociadas a cuestiones espaciales, temporales, de 
origen y procedencia, causales, de utilidad y trabajo 
y éticas, morales y sociales. 

Observaciones: Se puede trabajar oralmente o por 
escrito con el apoyo del organizador gráfico. Es re-
comendable que al principio se lleve a cabo en gran 
grupo hasta que el alumnado aprenda el método. 
Las correcciones han de ser empáticas y asertivas 
para mantener siempre el interés y la motivación 
del alumnado. Una vez finalizado se realizará una 
síntesis por parte del alumnado.

Descripción: Se organiza el pensamiento a partir 
de un contenido, identificándolo, comparándolo, 
relacionando causas y efectos, argumentando y 
valorando.

Acción: Se formula la pregunta de cada fase que 
servirá al alumnado para pensar y compartir su pen-
samiento con el resto del grupo. 

Observaciones: Se puede trabajar oralmente o por 
escrito con el apoyo del organizador gráfico. Es re-
comendable que al principio se lleve a cabo en gran 
grupo hasta que el alumnado aprenda el método. 
Las correcciones han de ser empáticas y asertivas 
para mantener siempre el interés y la motivación 
del alumnado. Una vez finalizado se realizará una 
síntesis por parte del alumnado.

Asociaciones  
espaciales

Ubicación, tamaño, 
distancia, forma

¿Dónde está?

¿Cómo es?

¿Dónde ocurre?

Asociaciones éticas, 
morales y sociales

Costumbres, fiestas, 
acontecimientos, 

celebraciones, normas, 
valoración

¿Cómo, de qué manera se 
actúa?

¿Bajo qué normas, pautas 
o reglas?

¿Qué valoración 
 le damos?

ANÁLISIS 
ASOCIATIVO

Asociaciones  
temporales 

Localización en el 
tiempo: duración, 

sucesión, simultaneidad

¿Cuándo?

 ¿Durante cuánto 
tiempo?

 ¿Antes, después,  
a la vez que?

Asociaciones  
de utilidad y de 

trabajo 
Consecuencias, 

finalidad, profesionales, 
útiles o herramientas

¿Para qué? 

¿Qué consecuencias?

¿Quiénes? 

¿Con qué?

Asociaciones  
de origen y de 
procedencia 

Precisión en el espacio y 
en el tiempo, materiales de 
origen, raíces de influencia

¿Desde dónde?, ¿desde 
cuándo?

¿Con qué?

¿Se parece?, ¿se 
diferencia?

Asociaciones  
causales 

Razones, causa, 
argumentos

¿Por qué?

¿Qué sentido?

3

5

4

2

1

6

RUEDA  
LÓGICA

3

4

Identificar
¿Qué es? ¿Cómo es? 

¿Hay diferentes tipos? 

Argumentar, valorar
¿Qué concluimos? 

¿Qué valoramos? 

Establecer  
relaciones  

causa-efecto
¿Por qué?

¿Qué repercusiones? 

Comparar
¿Se parece a... 

en...?

¿Es diferente de... 
en...? 

2

1
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Autoría:  
De Bono, E.; adaptado por Escamilla, A.

Autoría:  
Basada en el diagrama de Gantt, adaptada por Calvo, J.; Mesa, R., y Quevedo, V.

Considerar todos  
los factores (CTF)

Línea del tiempo

Puede ser  

individual,  

en grupos  

cooperativos o  

en gran grupo. 

Puede ser  

individual,  

en grupos  

cooperativos. 

Descripción: Esta técnica estimula la flexibilidad del 
pensamiento y nos permite analizar detalladamente las 
razones por las que se produce una situación, por qué 
reaccionamos o actuamos de un determinado modo, etc.

Acción: Para su desarrollo se formulan al alumna-
do una serie de interrogantes como: ¿por qué…?, 
¿qué…?, ¿qué razones…?, ¿por qué debemos…?, 
¿qué crees que…?, ¿a qué se debe…?, etc.

Observaciones: Se puede trabajar oralmente o por 
escrito con el apoyo del organizador gráfico. Una 
vez finalizado se realizará una síntesis por parte 
del alumnado. Es recomendable que al principio 
se lleve a cabo en gran grupo hasta que el alum-
nado aprenda el método. Las correcciones han de 
ser empáticas y asertivas para mantener siempre el 
interés y la motivación del alumnado.

Descripción: Ayuda a organizar hechos, sucesos 
o fenómenos ocurridos durante un espacio de 
tiempo determinado. Se puede emplear para la 
comprensión y la expresión de cualquier suce-
so, historia o hecho real o inventado a través de 
una representación mental o gráfica de una serie 
cronológica de una forma visual.

Acción: El alumnado elaborará en su cuaderno la 
línea del tiempo sobre la historia, suceso o hecho 
que ha leído o escuchado, o bien sobre lo que quiere 
exponer o contar. Inicialmente debe hacerlo de una 

forma gráfica para posteriormente interiorizarlo y saber 
construir mentalmente dicha línea del tiempo, ante 
las distintas situaciones de vida que se le planteen.

Observaciones: Es recomendable haber mostra-
do algunos ejemplos previos, especialmente en 
los primeros cursos. Es una técnica muy útil para 
comprender y saber organizar el contenido de una 
lectura o para la invención de una historia; para 
organizar cualquier proceso: evolución histórica, 
ciclo del agua…; para explicar el procedimiento 
para la resolución de problemas…

HECHO  
O SUCESO

Razón 2

Razón 1

Razón 6

Razón 3Razón 5

Razón 4

Información:
suceso...  

que se da en  
1.er lugar

Información:
suceso...  

que se da en  
2.o lugar

Información:
suceso...  

que se da en  
3.er lugar

Información:
suceso...  

que se da en  
5.o lugar

Información:
suceso...  

que se da en  
7.o lugar

Información:
suceso...  

que se da en  
4.o lugar

Información:
suceso...  

que se da en  
6.o lugar

Información:
suceso...  

que se da en  
8.o lugar
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Autoría:  
Proyecto Spectrum: Gardner, Feldman y Krechevsky (comps.); adaptado por Escamilla, A.

Autoría:   
Visible Thinking del Proyecto Zero de Harvard, adaptado.

Tablero de  
las historias

Piensa y comparte 
en pareja Puede ser  

individual, en 

parejas o  

en grupos  

cooperativos o  

en gran grupo. 

Descripción: Esta técnica está dirigida a desarrollar 
la capacidad para contar historias, proponiendo 
una historia en un escenario y con unos perso-
najes; todo ello con flexibilidad para ampliar las 
posibilidades del escenario, de los personajes y 
de los contenidos, estimulando el desarrollo de 
habilidades de pensamiento. 

Acción: Para llevarla a cabo, el profesorado 
presentará la historia vinculada a la escena que 
representa el tablero de las historias, a través 
una estructura sencilla desde la que formulará 
diversos interrogantes:

•		Planteamiento: ¿dónde ocurrió?, ¿quiénes 
eran?, ¿cuándo pasó?

•		Nudo: ¿qué ocurrió?, ¿dónde?, ¿por qué?, 
¿quiénes están implicados?

•		Desenlace: ¿cómo lo solucionaron?, ¿qué pasó 
finalmente? 

Cerraremos la historia con la retahíla: «Y colorín 
colorado, esta historia, por el momento, se ha 
acabado».

Observaciones: Se pasará de una primera fase 
más dirigida en la que se motivará al alumna-
do para recordar el curso de la historia, a una 
segunda en la que se les pedirá que inventen 
historias guiándose con los interrogantes bá-
sicos expuestos anteriormente: planteamien-
to-nudo-desenlace.

Descripción: Es una estrategia para activar el razona-
miento y las explicaciones mediante la cual se plantea 
una situación, un problema o un interrogante al alum-
nado. Tras unos minutos de reflexión se les invita a 
compartir su respuesta con el compañero o compañera 
que esté a su lado, con los argumentos que le llevan 
a ella. Es importante mantener una escucha activa.

Acción: Puede utilizarse en una gran multitud de activi-
dades de cualquier área como una noticia, una lectura, 
una obra gráfica, una canción o una obra musical, 
un ejercicio deportivo, un problema matemático, un 
suceso natural o social, etc. La pregunta del maestro 
o la maestra puede ser tan fácil como: ¿Qué pensáis 
sobre…? 

Observaciones: Se puede trabajar mediante alguna 
técnica cooperativa.

Escenario 
Personajes

Planteamiento Nudo Desenlace

Situación 
Lectura/Vídeo 

Pregunta,

…Alumno/a «A»
Respuesta y 

argumentación 

A + B comparten sus 
respuestas y 

argumentaciones

Nueva respuesta 
elaborada tras escuchar la 
respuesta y argumentos 

de otro compañero o 
compañera

Nueva respuesta 
elaborada tras escuchar la 
respuesta y argumentos 

de otro compañero o 
compañera

Respuesta común 
compartida

Alumno/a «B»
Respuesta y 

argumentación 

Opción 1

Opción 2 Opción 3

Puede realizarse 

en gran grupo. El 

alumnado expondrá sus 

respuestas pidiendo la 

palabra, respetando las 

opiniones de los demás y, 

en caso de discrepancia, 

argumentando 

su posición.

+ primero
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Autoría:  
Elias, M. J.; Tobias, S. E. y Friedlander, B. S.; adaptado por Escamilla, A.

Fuente:  
Escamilla, A., adaptado.

Rastreador  
de problemas

Viajes en el espacio 
y en el tiempo (VET)

Inicialmente de 

forma individual  

y, posteriormente, 

en grupo  

cooperativo.

Es conveniente 

aplicarla inicialmente 

de forma individual  

y, posteriormente,  

en grupo  

cooperativo

Descripción: Técnica que favorece el análisis en 
profundidad de situaciones de conflicto, a par-
tir de interrogantes. Comienza por una primera 
fase (Atender, recordar y analizar) para el cono-
cimiento y el análisis de los hechos para pasar a 
una segunda fase (Valorar y proponer activamen-
te decisiones) en la que se introducen factores 
emocionales, y gradualmente se pasará al juicio 
crítico, la valoración y la implicación activa en la 
toma de decisiones.

Acción: Para su desarrollo el profesorado presenta 
ante el grupo-clase la situación conflictiva y, a 
continuación, se formularán de forma progresiva 
los interrogantes de las dos fases citadas.

Observaciones: Se puede trabajar oralmente o 
por escrito con el apoyo del organizador gráfico. 
Conviene que inicialmente aprendan a reflexionar 

y responder individualmente y progresivamente las 
respuestas se realicen por parejas o en pequeños 
grupos, mediante alguna técnica cooperativa.

Descripción: Técnica que favorece la proyección 
y el análisis comparativo, así como el contraste 
sobre la manera en que podemos situar objetos, 
personajes e instituciones en otras épocas y en 
otros lugares. Nos permitirá identificar semejanzas 
y diferencias entre objetos, personas y situaciones 
en función de coordenadas espacio-temporales.

Acción: Mediante la observación de fotogra-
fías, dibujos u objetos reales se formularán las 
in terrogantes que se proponen en los organi-
zadores gráficos, que permitan el análisis y el 
contraste para finalizar con algunos que permitan 
la valoración de lo que estamos analizando.

Observaciones: Se puede trabajar oralmente o 
por escrito con el apoyo del organizador gráfico. 
Conviene que inicialmente aprendan a reflexionar y 
responder individualmente, y progresivamente las 
respuestas se realicen por parejas o en pequeños 
grupos, mediante alguna técnica cooperativa. 

1.  Valorar y proponer activamente 
decisiones

•  A mí me parece que...
•  Porque...
•  Creo que se podría...

2.  Valorar y proponer activamente 
decisiones

•  A mí me parece que...
•  Porque...
•  Creo que se podría...

3.  Valorar y proponer activamente 
decisiones

•  A mí me parece que...
•  Porque...
•  Creo que se podría...

¿Qué sentiste?
¿Y los demás?
¿Crees que 
actuaron bien?

Fase 1

Fase 2

RECORDAR Y ANALIZAR

• Qué sucedió
• Dónde
• Cuándo
• Por qué
•  Quiénes estaban implicados

Viajes en el tiempo

Viajes en el espacio

Pasado, hace 
mucho, mucho 

tiempo
¿Cómo eran?; ¿se 

parecían a las nuestras o 
eran diferentes?, ¿en 

qué?; ¿nos gustan mucho 
o poco?, ¿por qué? 

Lugares lejanos
¿Cómo son?; ¿cuáles se 
parecen más o menos a 
los nuestros?, ¿en qué?; 

¿nos gustan mucho o 
poco?, ¿por qué? 

Presente, ahora
¿Cómo son?; ¿se parecen 

a las nuestras o son 
diferentes?, ¿en qué?; 
¿nos gustan mucho o 

poco?, ¿por qué? 

Futuro, dentro de 
mucho tiempo

¿Cómo las imaginas?; 
¿cómo serán?; ¿se 

parecerán a las nuestras o 
serán diferentes?, ¿en 
qué?; ¿nos gustarán 
mucho o poco?, ¿por 

qué? 

Lugares cercanos
¿Cómo son?; ¿cuáles se 
parecen más o menos a 
los nuestros?, ¿en qué?; 

¿nos gustan mucho o 
poco?, ¿por qué? 



Estrategias de pensamiento
Tercero
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Autoría:  
De Bono, E.; adaptado por Escamilla, A.

Consecuencias y 
resultados (CyR)

Puede ser  

individual,  

en grupos  

cooperativos o  

en gran grupo. 

Descripción: Técnica que potencia la flexibilidad 
del pensamiento, fomenta la capacidad para 
reflexionar sobre las consecuencias de los actos 
propios o de los demás y permite reflexionar y 
valorar lo que ocurre en el entorno como con-
secuencia de los sucesos naturales. 

Acción: El desarrollo de la técnica plantea tres 
reflexiones sobre una acción a corto y largo 
plazo: ¿qué puede pasar? ¿Qué consecuencias 
producirá? ¿Qué resultados tendrá? Tanto para 
ti como para los demás.  El respeto en el turno 
de palabra y en las reflexiones es esencial.

Observaciones: Se puede trabajar oralmente o 
por escrito con el apoyo del organizador gráfico. 
Es recomendable que al principio se lleve a cabo 
individualmente y progresivamente se pase a 
parejas o pequeños grupos mediante alguna 
técnica cooperativa. Es conveniente plantearla 
siempre como una situación muy cercana a las 
experiencias y a las emociones de los niños y 
las niñas. Las correcciones han de ser empáticas 

y asertivas para mantener siempre el interés y la 
motivación del alumnado. Una vez finalizado se 
realizará una síntesis por parte del alumnado.

CyR
Si haces algo (juegas, 

haces deporte, descansas, 
compartes, te abrigas, 
comes dulces, no te 

abrigas)… 

A largo plazo
¿Qué puede 

pasar?

¿Qué 
consecuencias 

producirá?

¿Qué resultados 
tendrá? 

Para los demás:

-  Los iguales: para 
compañeros y 
compañeras, 
amigos y amigas, 
hermanos y 
hermanas…

-  Los adultos: para 
docentes, padres 
y madres, 
abuelos y 
abuelas…

Para los demás:

-  Los iguales: para 
compañeros y 
compañeras, 
amigos y amigas, 
hermanos y 
hermanas…

-  Los adultos: para 
docentes, padres 
y madres, 
abuelos y 
abuelas…

Para ti Para ti

A corto plazo
¿Qué puede 

pasar?

¿Qué 
consecuencias 

producirá?

¿Qué resultados 
tendrá? 

Autoría:   
Ritchhart, Church y Morrison. Adaptado.

Antes pensaba…,  
ahora pienso…

Inicialmente de 

 forma individual, 

posteriormente 

podrán hacerlo en 

parejas o en  

pequeños grupos.

Descripción: Esta estrategia ayuda al alumnado 
a reflexionar sobre sus pensamientos con respec-
to a un tema, situación o problema y a explorar 
cómo y por qué sus pensamientos han cambiado.

Acción: Al examinar y explicar, cómo y por qué han 
cambiado sus pensamientos, están desarrollando 
sus habilidades de razonamiento y reconocen 
relaciones de causa y efecto. También potencian 
habilidades metacognitivas al identificar y hablar 
de su propio pensamiento. 

Observaciones: La utilizaremos cuando los pensa-
mientos, opiniones o creencias iniciales del alum-
nado son factibles de cambio como resultado del 

aprendizaje producido. Pediremos al alumnado 
que compartan y expliquen sus cambios de pen-
samiento en gran grupo. Posteriormente, una 
vez consolidado el método, podrán hacerlo en 
pequeños grupos o en parejas.

Tema...

Antes pensaba… Ahora pienso… Causas

+ primero y segundo
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Autoría:  
Ritchhart, Church y Morrison. Adaptado.

Veo, pienso,  
me pregunto

Puede realizarse de 

forma individual, en 

grupo cooperativo 

y se compartirá el 

pensamiento de cada 

una de las fases en 

gran grupo.

Descripción: Esta estrategia fomenta que el alum-
nado realice observaciones detalladas e interpre-
taciones que son fruto de pensar y sintetizar la 
información adquirida mediante la observación 
y, a partir de ahí, formularse nuevas preguntas 
que abren paso a nuevos campos de exploración 
y pensamiento, lo cual estimula la curiosidad y 
la investigación.

Acción: Para su desarrollo, el profesorado presen-
tará el elemento a observar y, tras ofrecerles un 
tiempo de silencio para una observación detallada 
(2 o 3 minutos), les presentará el organizador 
gráfico que se propone. El respeto en el turno 
de palabra y en las reflexiones es esencial.

Observaciones: Es muy apropiada al comienzo 
de una cualquier unidad a través de un objeto, 
una imagen, un vídeo o un texto relacionados 
con el tema que se vaya a tratar ya que permite 
que surjan preguntas que despertarán el interés 
del alumnado. Se puede trabajar oralmente o 
por escrito con el apoyo del organizador gráfi-
co. Es recomendable que al principio se lleve a 
cabo individualmente y progresivamente se pase 
a parejas o pequeños grupos mediante alguna 
técnica cooperativa. Las correcciones han de ser 
empáticas y asertivas para mantener siempre el 
interés y la motivación del alumnado. Una vez 
finalizado se realizará una síntesis por parte del 
alumnado.

VEO PIENSO ME PREGUNTO



Estrategias de pensamiento
Cuarto

28

Autoría:  
Ritchhart, Church y Morrison. Adaptado.

Autoría:   
Ritchhart, Church y Morrison. Adaptado.

Pienso – me interesa –   
investigo

¿Qué te hace  
decir eso?

Puede realizarse  

inicialmente de forma  

individual. La investigación 

en grupo cooperativo.  

En gran grupo se compartirá 

tanto el pensamiento de 

cada una de las fases como 

el resultado de lo  

investigado.

Lo ideal  

es realizarla  

individualmente 

ante el grupo- 

clase.

Descripción: Esta estrategia facilita al alumnado conectar con 
sus conocimientos previos (qué saben o comprenden en el mo-
mento sobre un tema determinado), a desarrollar su curiosidad 
(qué interrogantes o dudas tengo sobre este tema) y favorece la 
indagación o investigación sobre las inquietudes que tengan (qué 
te gustaría conocer-aprender).

Acción: Para su desarrollo, el profesorado presentará el tema o 
contenido sobre el que se vaya a trabajar (también una noticia, 
una imagen, una lectura, etc.) y se comenzarán las tres fases pro-
puestas en el organizador gráfico.

Observaciones: Es importante que el alumnado, de forma oral, 
comparta sus pensamientos en cada una de las fases anteriores. Tras 
la fase de investigación llevada a cabo de manera cooperativa, se 
expondrán las conclusiones de su investigación. Las correcciones 
han de ser empáticas y asertivas para mantener siempre el interés 
y la motivación del alumnado. Una vez finalizado se realizará una 
síntesis por parte del alumnado.

Descripción: Esta estrategia, aparentemente sencilla, parte de 
la descripción o interpretación de un objeto, imagen, lectura, 
suceso, etc., que tendrán que respaldar con evidencias, teniendo 
la posibilidad de considerar múltiples puntos de vista y diversas 
perspectivas sobre un tema a estudiar. 

Acción: Es importante hacer visible el pensamiento que el alum-
nado tiene acerca de cómo funcionan las cosas, cómo surgen o 
por qué son como son. Igualmente hay que generar una reflexión 
comparada entre una creencia basada en un prejuicio o estereo-
tipo y una certeza. 

Observaciones: Puede ser utilizada para despertar las ideas pre-
vias del alumnado, para impulsarles a mayor profundidad en sus 
pensamientos argumentando las razones que están detrás de sus 
respuestas. Es importante que aprendan, simultáneamente, a ex-
poner sus respuestas pidiendo la palabra, interviniendo cuando 
les corresponda, solicitando aclaraciones sobre lo que otros com-
pañeros o compañeras han expuesto y, en caso de discrepancia, 
argumentando sus razones.

+ primero, segundo 
y tercero

Pienso Me
interesa

Investigo

¿Qué te hace 
decir eso?

Descripción o 
interpretación de...

Justificación  
y evidencias
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Autoría:  
Ritchhart, Church y Morrison. Adaptado.

Autoría:  
Calvo, J.; Mesa, R., y Quevedo, V.

Círculo de puntos  
de vista

El espejo

Grupo-clase  

o grupos poco 

numerosos. 

Trabajo individual, 

trabajo en grupo 

cooperativo, y 

grupo-clase.

Descripción: Esta estrategia permite al alumnado identificar y 
tener en cuenta las diferentes perspectivas sobre un determinado 
tema u objeto de estudio que acaba de leer, observar o escuchar. 
Crea mayor conciencia acerca de que las personas pueden pensar 
diferente y fomenta la tolerancia y la empatía.

Acción: A partir de un contenido o temática, un alumno o una 
alumna, tras un tiempo de trabajo individual, asumirá la posición 
desde un punto de vista no propio, elegido de entre los planteados 
por el resto del grupo sobre esa temática. El resto del alumnado 
pueden plantear sus interrogantes mediante «Una pregunta que 
tengo desde este punto de vista es...». Una vez finalizadas las 
preguntas, el maestro o maestra podrá plantear: «¿Qué nuevas 
ideas tenéis sobre el tema que antes no teníais?». 

Observaciones: Esta estrategia también puede llevarse a cabo 
mediante pequeños grupos (círculos) una vez que la dominen.

Descripción: El alumnado aprenderá a poner ante un «espejo» 
dos realidades objeto de estudio y establecer una comparación a 
partir de sus semejanzas y diferencias de forma reflexiva y eficien-
te y cada vez más autónoma: animales, momentos o personajes 
de la historia, fenómenos naturales, obras pictóricas, eventos o 
figuras del deporte, lecturas, objetos, etc. La comparación parte 
del análisis riguroso de cada objeto de estudio y permitirá extraer 
conclusiones que pueden exportar a situaciones reales de su vida.

Acción: Presentadas las dos realidades: Empezaremos por las 
similitudes. Tras unos minutos y de manera individual, anotarán 
en la columna central del organizador gráfico las similitudes ob-
servadas. Posteriormente, las comentarán en grupo y llegarán 
a un consenso. Repetimos la dinámica y nos centraremos en las 
diferencias. Posteriormente, les pediremos que seleccionen las 
similitudes y las diferencias realmente importantes (al menos tres).  

Observaciones: Las dinámicas grupales pueden pasar al gran 
grupo buscando como objetivo enriquecer las propuestas y llegar 
a una única consensuada a modo de conclusión de lo que consi-
deren más relevante. Como proceso de metacognición pueden 
reflexionar sobre lo que han aprendido, cómo lo han aprendido, 
para qué les ha servido y en qué otras ocasiones lo pueden utilizar.

Estoy pensando en... 
desde el punto de vista 

de...

Una pregunta que 
tengo desde este 

punto de vista es...

Pienso que... 
porque...

¿Qué nuevas ideas 
tienes sobre el tema?

Objeto de estudio «A» Objeto de estudio «B»

Rasgos 
diferenciadores

Similitudes Rasgos 
diferenciadores



Estrategias de pensamiento
Quinto

Autoría:  
Anderson y Krathwohl, adaptado por Calvo, J.; Mesa, R., y Quevedo, V. 

Las 6 W
Trabajo individual, 

trabajo en grupo 

cooperativo, y 

grupo-clase

Descripción: Esta estrategia invita al alumnado a pensar y a 
comprender más profundamente sobre un hecho, asunto o tema 
de estudio mediante la formulación de preguntas, a modo de 
investigación periodística. 

Acción: Se define por parte del profesorado del asunto o tema 
sobre el que investigar. El alumnado debe formular y respon-
der a las preguntas atendiendo a todas o a algunas, según el 
contexto, de las interrogaciones planteadas en el organizador 
gráfico (6 W).

Observaciones: Cada pregunta debe obtener una respuesta 
por parte del alumnado, basada en evidencias. Pueden uti-
lizarse estrategias cooperativas, exponiendo finalmente las 
conclusiones al grupo clase.

Autoría:   
Ritchhart, R.; Church, M., y Morrison, K. Adaptado.

Generar – clasificar – 
relacionar – desarrollar Trabajo individual, 

trabajo en grupo 

cooperativo, y 

grupo-clase

Descripción: Estrategia mediante la cual se facilita al alumnado 
la realización de mapas conceptuales sobre un tema de estu-
dio, suceso o lectura. Puede convertirse en una extraordinaria 
forma de valorar si el alumnado ha comprendido el tema u 
objeto de estudio.

Acción: El objetivo es crear de una forma estructurada un mapa 
conceptual, de acuerdo con los siguientes pasos: Generar una 
lista de palabras o ideas del tema objeto de estudio. Clasifi-
car  las ideas o palabras teniendo en cuenta su importancia, 
colocando en el centro la/s más importante/s y alrededor las 
que tengan un carácter secundario. Conectar las ideas o pa-
labras mediante líneas... Desarrollar el mapa conceptual con 
subcategorías más pequeñas.

Observaciones: Es importante que el alumnado sepa construir 
mapas conceptuales ya que les ayuda a organizar sus pensa-
mientos y visualiza la forma en que las ideas se relacionan entre 
sí. Se sugiere que las dos primeras fases sean individuales.  
Finalmente se compartirán sus mapas conceptuales con el resto 
del grupo clase y el método de construcción.
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+ primero, segundo, 
tercero y cuarto

?

¿Quién (es)? ¿Qué?

¿Cuándo?

¿Cómo?

¿Dónde?

¿Por qué?

Generar

Clasificar

Conectar

Desarrollar

Lista de palabras, 
ideas o aspectos

TEMA OBJETIVO 
DE ESTUDIO

idea secundaria 
1.1

idea secundaria 
3.1

idea secundaria 
1.2

idea secundaria 
3.2

idea secundaria 
1.3

idea secundaria 
2.1

IDEA PRINCIPAL 
1

IDEA PRINCIPAL 
2

IDEA PRINCIPAL 
3
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Autoría:  
Escamilla, A. Adaptado.

Razonas  – pones pegas –  

contestas  – sintetizas  (RPPCS)
Puede realizarse 

de forma 

individual, por 

parejas o en 

grupo

Descripción: Estrategia que permite argumen-
tar y defender las propias ideas considerando 
posiciones contrarias que favorecen la recons-
trucción del propio pensamiento. 

Acción: Para su desarrollo, el profesorado pre-
sentará la situación sobre la que aplicar esta 
estrategia a partir de diversos interrogantes 
que se agruparán en cuatro fases de acuerdo 
con el organizador gráfico propuesto.

Observaciones: La forma más apropiada es 
mediante expresión oral del alumnado, aunque 
también se puede plantear de forma escrita.

Razonas

¿Por qué...? ¿Qué?

Contestas:

Sí, porque...

Tenemos que pensar que...

Pones pegas:

¿Qué diría...? No...  
porque...

Sí pero...

Sintetizas:

En consecuencia... 
Entonces...

Propuesta



Estrategias de pensamiento
Sexto

Autoría:  
Ritchhart, R.; Church, M., y Morrison, K. Adaptado.

Brújula o puntos cardinales: 
E – O – N – S 

Descripción: Esta estrategia permite al alumnado 
considerar una idea o proposición desde diferentes 
puntos de vista de acuerdo con lo propuesto en 
el organizador gráfico. Suele utilizarse cuando 
el tema objeto de estudio presenta puntos de 
vista divergentes o cuando el alumnado tiene 
opiniones muy arraigadas sobre este.

Acción: El profesorado presenta la situación. 
Mediante el uso de cartulinas o en la pizarra, di-
ferenciamos cuatro espacios, uno para cada punta 
de la brújula, y distribuiremos papeles adhesivos 
para que el alumnado escriba sus pensamientos. 
A continuación, formula los interrogantes de cada 
una de las puntas de la brújula: E = Entusiasmo/
Emoción: ¿Qué te entusiasma de esta idea o si-
tuación?, ¿qué aspectos positivos le encuentras?, 
¿qué encuentras emocionante? O = Obstáculo/ 
preOcupación: ¿Qué obstáculos o dificultades le 
ves a esta idea o situación?, ¿qué preocupacio-
nes te genera?, ¿qué aspectos negativos le ves?  
N= Necesidades: ¿Qué más necesitas saber?, 

¿qué información necesitas para comprender 
mejor este tema? S= Sugerencias/poSiciones: 
¿Cuál es tu postura u opinión sobre esta idea o 
situación?, ¿qué sugerencias o acciones realizarías 
para mejorar la situación?

Observaciones: Sobre cada uno de los puntos se 
dará un tiempo al alumnado para que piensen, 
escriban y publiquen sus ideas y se invitará al 
alumnado a expresar sus comentarios e ideas. 
La estrategia podría finalizar con al menos dos 
interrogantes más: ¿Qué puntos hay en común 
en las respuestas?, ¿qué sugerencias o acciones 
propuestas para mejorar la situación os parece 
más adecuada?, ¿por qué?

Tendrá carácter 

individual y se 

hará una puesta 

en común con el 

grupo clase con 

los interrogantes 

finales.

Autoría:   
Visible Thinking del Proyecto Zero de Harvard, adaptado. 

Preguntas  
provocadoras 

Podrá ser  

individual o en  

grupo cooperativo 

y se podrá llevar 

 al grupo-clase en 

las dos fases  

finales.

Descripción: Es una estrategia cuya finalidad 
es incentivar el pensamiento y la investigación, 
mediante el desarrollo de preguntas. También 
fomenta en el alumnado el intercambio de ideas 
sobre los distintos tipos de preguntas de un tema 
para tener una mayor visión sobre él.

Acción: A partir de las preguntas propuestas en 
el organizador gráfico, y en función de la temática 
seleccionada, el alumnado elige las que consi-
dere más provocadoras para debatir sobre ellas 
durante unos minutos. Se generará una reflexión 
final: ¿Qué nuevas ideas tienes acerca del tema, 
concepto u objeto, que no tenías inicialmente?

Observaciones: Esta estrategia se puede utilizar 
al introducir un nuevo tema para despertar la 
curiosidad del alumnado o cuando se está ter-

minando para profundizar y crear reflexiones más 
relevantes y de mayor interés. También de forma 
continua a lo largo del tema, para ayudar al grupo 
a hacer visible la evolución que van teniendo con 
el uso de lista de preguntas. 
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Necesidad

Sugerencias 
poSiciones

Entusiasmo 
Emociones

Obstáculo
preOcupación

¿Por qué?

¿Qué diferencia habría si...?

¿Cómo...?

¿Cómo sería si...?

¿Cuáles son las razones?

Supón que... ¿...?

¿Y si...?

¿Qué ocurriría si supiéramos...?

¿Cuál es el propósito de...?

¿Qué cambiaría si...?

¿Qué parecido le encuentras con...?

¿Con qué relacionarías...?

+ primero, segundo, tercero,  
cuarto y quinto



Autoría:  
Ritchhart, R.; Church, M., y Morrison, K. Adaptado.

Autoría:  
Ritchhart, R.; Church, M., y Morrison, K. Adaptado.

Relacionar – ampliar – 
preguntar 

Color – símbolo –  
imagen (CSI)

Tendrá carácter 

individual y se 

hará una puesta 

en común con 

pequeños grupos  

o con el grupo 

clase.

Tendrá carácter 

individual  

y posteriormente 

se compartirá en 

parejas, pequeños 

grupos o con el 

grupo clase. 

Descripción: Esta estrategia pretende facilitar 
la relación activa entre las nuevas informaciones 
que el alumnado recibe (al leer, al escuchar o al 
observar) con lo que ya conoce, al identificar 
nuevas ideas que amplían nuestro pensamiento 
o al cuestionarnos las ideas que tenemos ante 
dichas informaciones. Es decir, ayuda al alumna-
do a procesar de manera activa la información.

Acción: En su desarrollo podemos distinguir las 
siguientes fases: Relacionar-ampliar-preguntar. 
Al alumnado se le formularán las interrogantes 
propuestas en el organizador gráfico para cada 
fase. Se pueden plantear para ser respondidas 
individualmente, para que posteriormente se 
compartan con el grupo clase o en grupos re-
ducidos, exponiendo las razones o pensamientos 
que justifican sus respuestas. 

Observaciones: Es muy apropiada para trabajar al 
finalizar un tema o después de una lectura, un expe-
rimento, etc. Los interrogantes apropiados serían: 
¿Qué conexiones se pueden establecer entre este 
contenido con lo que ya sabes o con lo estudiado 
anteriormente?, ¿qué interrogantes o desafíos han 
surgido a partir de la nueva información?

Descripción: Esta estrategia pretende que el 
alumnado después de una lectura, una audición, 
algo visto o vivido, sintetice de forma metafórica 
y no verbal, para lo que se utilizará un color, un 
símbolo y una imagen.

Acción: Para ello, seguirán el siguiente procedi-
miento: Escoger un color. Cada alumno o alumna 
seleccionará un color que desde su punto de vista 
representa lo esencial de la información o expe-
riencia vivida. Este color se registra y justifican por 
escrito su elección. Crear un símbolo. De forma 
individual, cada alumno o alumna selecciona o 
elabora un símbolo que represente lo esencial de 
la información o experiencia vivida. Igualmente 
registran su símbolo y justifican por escrito su 
elección.  Seleccionar o elaborar una imagen que 
represente la información o experiencia vivida, 
que también registrarán y justificarán por escrito.

Observaciones: Es conveniente que finalmente 
compartan sus elecciones por parejas, en grupos 
reducidos o con el grupo clase, exponiendo las 
razones o pensamientos que justifican su elec-
ción y, como consecuencia, la metáfora que han 
construido.
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Color Símbolo

Tema

Imagen

Relacionar

¿Qué relaciones has establecido entre esta 
nueva información o experiencia con lo que ya 

conocías?

Ampliar

¿Qué ideas o pensamientos se han ampliado 
o profundizado como resultado de la nueva 

experiencia o información?

Preguntar

¿Qué preguntas o desafíos te vienen a la mente 
sobre este tema tras haber recibido la nueva 

información o experiencia?



Llaves de pensamiento

Tony Ryan (1990, 2014), en su libro Las llaves de los 
pensadores: Un potente programa para enseñar a los 
niños a convertirse en pensadores extraordinarios, nos 
habla de veinte llaves para el desarrollo del pensamien-
to. Ryan las clasifica según la esencia de la estrategia 
o proceso del pensamiento en:

•	 	Llaves que fomentan el desarrollo del pensamiento 
crítico. Sirven para investigar, para la organización y 
programación personal, para el desarrollo de planes 
de acción, para la reflexión…

•	 	Llaves que fomentan el desarrollo del pensamien-
to creativo. Se utilizan para generar nuevas ideas, 

para ampliar los límites de la creatividad personal, 
para modificar el punto de vista…

La mayoría de las llaves hacen hincapié en el desarrollo 
de la innovación y el pensamiento creativo debido 
a que este puede crear una actitud positiva hacia el 
aprendizaje, ya que aumenta el vínculo emocional con 
el mismo y además porque si desarrollamos nuestro 
potencial creativo fortalecerá nuestra capacidad para 
hacer frente al cambio que será una de las grandes 
características del siglo xxi. 

Estas llaves de pensadores con algunas adaptaciones 
a nuestro contexto, presentadas por cursos, son:

Esta llave se debe a Alex Faickney Osborn, que en 
su búsqueda de ideas creativas se percató de que las 
mejores ideas y soluciones surgían cuando el traba-
jo lo realizaba un grupo de personas sin estructura 
jerarquizada que permitían que todas ellas pudieran 
exponer sus ideas de forma libre y que todas ellas 
fueran tratadas de igual manera. No olvidemos que 
generar muchas ideas es un ejercicio mental que be-
neficia al cerebro.

Es una técnica de trabajo grupal, utilizada habitualmente 
para la generación de nuevas y originales ideas, para 
resolver una situación o simplemente generar ideas 
útiles para un tema de estudio o situación planteada. 
(Se suele empezar el planteamiento por: ¿Cómo…?, 
o ¿Qué harías…?).

Es una estrategia divertida que desarrolla el pensamiento 
creativo al permitir que los pensamientos vayan más 
allá del ámbito de lo convencional y generen otros 
diferentes e inusuales. 

Para ello, se pedirá al alumnado que ante cualquier 
objeto cotidiano (una cuchara, una caja de cartón, 
un lápiz, etc.) ponga la imaginación a trabajar y haga 
una lista de todos los posibles usos que se le ocurran. 

Basado en las investigaciones que indican que el de-
sarrollo de las capacidades de visualización mejorará 
el aprendizaje de cualquier tema de estudio. Se plan-
teará al alumnado que observe un dibujo o imagen, 
no relacionada directamente con el tema o área de 
estudio y se les pide que establezcan posibles cone-

xiones. También se puede solicitar (especialmente en 
cursos iniciales) que elaboren una lista de 10 cosas 
que la imagen pueda representar. (Recordamos, por 
ejemplo, la canción de los números y su representación: 
1= un soldado haciendo la instrucción, 2 = un patito 
que está tomando el sol…). 

Brainstorming o lluvia de ideas

Usos diferentes

La imagen

Primero

Segundo
+ primero
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Sobre cualquier tema se plantean preguntas que pue-
den comenzar con interrogantes como: ¿De cuántas 
maneras puedes…? 

Por ejemplo: de cuántas maneras puedes ¿leer un 
libro?, ¿hacer nuevos amigos?, ¿ir al colegio?, ¿decorar 
tu mochila?…

Mediante esta estrategia se desarrolla el pensamiento 
crítico en el alumnado. Para ello, el profesorado plan-
teará algo como si fuese una respuesta y a partir de 
ahí el alumnado debe hacer 5 preguntas que tengan 
esa respuesta planteada. Por ejemplo «12». Ejemplos:
− ¿Cuántas son 3 + 9?
− ¿Cuántos meses tiene el año?
− ¿Cuántos huevos hay en una docena?
− ¿Cuántos números tiene un reloj analógico?
− Tengo 38 canicas, ¿cuántas me faltan para tener 50?

Una nueva variante es: Piensa en la pregunta más 
importante para el tema o unidad de trabajo que 
estás estudiando, que no pueda responderse con un 
«sí» o un «no». Debe ser una pregunta que desafíe 
al alumnado a pensar profundamente y a explorar lo 
realmente importante del tema de estudio. Por ejem-
plo: ¿Por qué es tan importante el agua en nuestras 
vidas?, ¿qué ocurriría si no hubiese fotosíntesis?, 
¿podrías imaginar un mundo sin números?, ¿y sin 
palabras?...

Mediante esta llave o estrategia se fomenta el pen-
samiento crítico haciendo reflexionar al alumnado en 
la multitud de objetos o actividades cotidianas que 
podrían mejorarse. Para ello, se elegirá un objeto, una 

situación o una actividad y se pedirá al alumnado que 
haga una lista de desventajas y proponga alternativas 
para mejorarlas. 

Ejemplo: Un paraguas

En esta llave el profesorado presentará una tarea y el 
alumnado realizará una lista de formas de completarla 
sin usar utensilios normales. Ejemplo:

Busca tres formas de:

– Lavarse los dientes sin cepillo. 

– Tostar pan sin tostadora. 

– Pintar un mueble sin pinceles.

Las variaciones

La pregunta

Las desventajas o los incovenientes

Las alternativas

Tercero
+ primero  
y segundo

Desventajas Propuestas de mejora

Las terminaciones de las varillas que pueden pinchar 
a las personas de alrededor.

Pegar bolitas de plastilina en la punta de cada varilla.

Ocupan mucho espacio, incluso cuando están dobla- 
dos.

Desarrollar una serie de bisagras a lo largo del para-
guas, para poder plegarlo.

El agua te cae en los zapatos. Añadir un plástico que cuelgue de los bordes del pa-
raguas.
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Llaves de pensamiento

Esta llave trata de fomentar el pensamiento creati-
vo de una forma práctica y divertida. Frente a una 
situación problemática intenta aplicar la estrategia 
de «Ver-planificar-hacer-verificar» y para ello plantea 
que el alumnado se enfrente a distintas situaciones de 
construcción utilizando los materiales que tenga a su 

alcance. Es decir, el profesorado planteará tareas de 
construcción utilizando materiales limitados, dispo-
nibles y al alcance en dicho momento; por ejemplo, 
construir la estructura estable más alta con 10 pajitas y 
4 gomas, hacer una casa con el mayor detalle posible 
con folios, tijeras y cinta adhesiva, etc.

Esta llave es muy interesante ya que genera muchas 
ideas innovadoras. Puede utilizarse para introducir un 
tema de estudio o para reflexionar sobre el mismo una 
vez estudiado. Este puede ser cercano a la realidad 
o intrascendente. 

Para ponerla en juego, el profesorado sobre el tema u 
objeto formularía un interrogante: ¿Qué pasaría si…?, 
¿y si…? El alumnado respondería a esta pregunta con-
templando todas sus posibilidades o consecuencias. 
Para responder sería interesante construir una «Rue-
da de Ideas». Para ello, se sitúa la idea central en el 
círculo de dentro y se ponen al menos 5 respuestas o 
consecuencias. Posteriormente, se trabaja con cada 
una de las 5 respuestas y se colocan 3 consecuencias 
de cada una de ellas en círculos más pequeños.

Ejemplos: 

•	¿Qué	pasaría	si	no	hubiese	ecosistemas?

•	¿Qué	pasaría	si	se	acabara	la	gasolina?	

•	¿Y	si	pudiésemos	teletransportarnos?

•	¿Qué	pasaría	si	no	hubiese	dinero?

Construimos

¿Qué pasaría si…?

Mediante las actividades que se realicen a partir de 
esta llave, el alumnado se enfrentará a los cambios que 
le depare la vida con una mente mucho más abierta, 
no se sentirá abrumado ante ellos y sabrá ir incorpo-
rándolos con un pensamiento crítico.

Para ello, el profesorado planteará una situación y el 
alumnado formulará todas las predicciones que se le 
ocurran. Por ejemplo:

•	Cómo	serán	los	colegios	dentro	de	200	años…	

•	Cómo	nos	alimentaremos	en	el	futuro…

•	Cómo	viajaremos	dentro	de…

Estas miradas al futuro se pueden plantear desde tres 
perspectivas:

•		Posibles	futuros:	Proponer	posibilidades	increíbles,	
fantásticas o incluso ridículas.

•		Futuros	probables:	Describe	qué	es	probable	que	
suceda en el futuro. 

•		Futuros	preferibles:	Imagina	qué	futuro	te	gustaría	
que ocurriera realmente.

La predicción

Cuarto
+ primero, segundo y tercero
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Mediante esta estrategia se fomenta el pensamien-
to creativo ya que ante una situación o problema el 
alumnado desarrollará estrategias alternativas para 
su solución.

Para llevarlo a cabo, el alumnado debe pensar posibles 
soluciones a un problema considerando los objetos 
dispares (3 o 4) que se le proponen. Por ejemplo, hacer 
una caseta para el perro con dos cubos de fregona, 
una silla y un coco.

Esta clave potencia el pensamiento creativo y alienta al 
alumnado a desarrollar una invención innovadora que 
pueda usarse en la vida cotidiana. Lo ideal es que el 
alumnado previamente planifique lo que quiere realizar 
y comience dibujándolo y, posteriormente, intente 
construirlo realmente. Ejemplo: En un estudio sobre 
transporte, inventar un dispositivo que mantenga a 
quienes conducen despiertos durante viajes muy largos. 
El dispositivo: Un pequeño soporte para la cabeza que 

tiene un cable que está conectado. Cuando la cabeza 
de quien conduce se inclina hacia adelante porque se 
va a dormir, activa una alarma para que suene fuerte 
y los despierte.

Otra propuesta en este sentido es realizar objetos a 
partir de otros reciclados. Ejemplos:

Juguete a partir de botellas de plástico. Huerto de 
hierbas aromáticas para la cocina a partir de una hue-
vera y cáscaras de huevo, etc.

Relaciones forzosas

Los inventos

Mediante esta llave se pretende ir formando en el 
alumnado el pensamiento, tanto crítico como creati-
vo, ante las situaciones que se le presenten y que no 
siempre se deje llevar por el pensamiento previamente 
establecido. 

Para ello, se le solicitará que elabore una lista de he-
chos con respecto al tema dado que no se puedan 
hacer o que nunca puedan ocurrir, mediante frases 
que empiecen por: «No se puede…» «Nunca…» «No 
he…». Ejemplos: 

•		Lista	de	al	menos	cinco	objetos	que	no	se	puedan	
medir con una regla. 

•		Cinco	 comidas	 que	 no	 se	 pueden	 tomar	 con	 un	
tenedor.

•		Listado	de	diez	cosas	que	no	se	puedan	fotografiar.

Otra versión puede ser formular preguntas opuestas 
a las que podrían hacerse sobre el tema objeto de 
estudio. Ejemplo: ¿Cómo podemos llevar una alimen-
tación completa y saludable? Inversa: ¿Cómo podemos 
llevar una alimentación poco saludable e incompleta?

Estrategia ideal para ideas creativas y el desarrollo de 
conceptos inusuales. Para su desarrollo presentare-
mos al alumnado dos objetos que no tengan nada en 
común y les pediremos mediante una lluvia de ideas 

que intenten buscar puntos de unión entre ellos. Por 
ejemplo, una flor y un libro: ambos nos traen recuerdos, 
ambos pueden ser un buen regalo, etc. 

La inversa

Lo común

Quinto
+ primero, segundo,  

tercero y cuarto
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Llaves de pensamiento

Se plantea una frase ridícula, absurda, sin sentido y se 
pide a los alumnos y a las alumnas que intenten hacerla 
realidad argumentándola y justificándola. Debemos 
recordar que muchas ideas excelentes se quedaron 
sin desarrollar debido a que se consideraron «ridícu-
las» o que «no eran factibles», sin haberlo intentado. 
Por ejemplo: «En breve nos desplazaremos en coches 
voladores que funcionen con energía solar». 

Justificación:

•	Se	evitaría	la	contaminación.

•	No	habría	atascos.

•	Se	crearían	edificios	para	poderlos	aparcar.

•		Existiría	 un	 nuevo	modo	de	 conducir	 con	 nuevas	
reglas.

•	Se	investigaría	para	mejorar	su	capacidad	y	potencia.

•		Los	peatones	y	 las	bicicletas	podrían	circular	 con	
mayor libertad por las ciudades.

Describe tres posibles explicaciones sobre una si-  
tuación poco corriente o inusual. Se pide a los alum-
nos que piensen en diferentes explicaciones o posibi- 
lidades para la existencia de esa situación. Es una 
actividad que fomenta el pensamiento innovador  
que desarrolla la capacidad de considerar una am-
plia gama de explicaciones o consecuencias sobre un 
determinado hecho o situación. Por ejemplo: Nuestro 

vecino sale todos los días disfrazado, ¿a qué crees 
que se debe?
•		Trabaja	en	una	tienda	de	disfraces	y	le	obligan	a	

llevar uno cada día.
•		Es	un	actor	y	está	trabajando	en	una	obra	para	la	

que necesita ir disfrazado.
•		Es	una	persona	muy	divertida	y	 le	gusta	hacerse	

el gracioso...

Ridículo

Interpretamos

 Con la aplicación de esta llave se intenta que el alum-
nado genere ideas nuevas a partir de las palabras 
obtenidas de una lista, de la A a la Z, que traten el 
tema que se está trabajando. Si el alumnado deja 
en blanco alguna letra en particular, simplemente se 
continúa y se vuelve a esa letra más adelante. En una 
versión más simplificada, se pide que enumere los 
objetos individuales de la A a la Z. Ejemplo: Alimentos:

A: Alcachofa. ¿Te has preguntado por qué se manchan 
las manos al pelarla?

B: Brócoli. Busca similitudes y tres diferencias con la 
coliflor.
C: Cebolla. ¿Qué quiere decir, «estar vestido como 
una cebolla»?
D: Dátiles. Localiza tres países que sean los mayores 
productores de dátiles.
E: Espaguetis. Busca tres formas distintas de tomar 
espaguetis.
F: Flan. ¿Sabes cuáles son los tres ingredientes básicos 
del flan clásico de huevo?
G: …

El alfabeto

Sexto
+ primero, segundo, tercero,  

cuarto y quinto
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La creación de muchos objetos de nuestra vida coti-
diana ha surgido de la combinación de dos objetos 
totalmente diferentes. El uso de esta llave nos ayuda 
a desarrollar algunos de esos nuevos productos por 
parte de nuestro alumnado. Para ello, colocaremos 

en una tabla de doble entrada algunos objetos en 
la parte superior y otros nombres de objetos en la 
parte lateral. A partir de la combinación entre ellos 
crearemos objetos completamente nuevos. Ejemplo: 
Ensaladas.

Partimos de una situación planteada que no puede 
ser cuestionada y se solicitan alternativas para rom-
per el muro que nos impide alcanzarlo. Esta llave 
alienta a buscar cuáles son los muros de ladrillo que 
se interponen en el camino. No debemos dejarnos 
vencer por dichos muros al primer intento, sino que 
debemos buscar estrategias alternativas para vencer-
los. Por ejemplo:  Unos agricultores necesitan agua 
para sus cultivos, pero para llevar agua desde el río 
se necesitan 50 000 €, ¿cómo podemos ayudar a 
conseguirlos?

Alternativas: (Tras una primera lluvia de ideas se se-
leccionarán aquellas alternativas que se consideren 
más viables):

•		Escribir	a	las	distintas	instituciones,	locales	provin-
ciales, autonómicas o nacionales, contándoles el 
problema y solicitándoles una colaboración eco-
nómica.

•		Hacer	una	fiesta,	invitando	a	personas	conocidas	
para que colaboren desinteresadamente.

•	…

Es una estrategia práctica para reinventar o rediseñar 
objetos cotidianos. Este tipo de estrategia se usa hoy 
en día para crear nuevos productos para el mercado. 

Para ello, siguiendo el acrónimo (M: mayor, A: añadir, C: 
cambiar/quitar) reinventa o diseña objetos cotidianos. 

La escalera de palabras es:

−  Mayor/grande. (Haz una parte del objeto más grande 
o más importante en términos de uso).

−  Añade/reinventa. (Añádele una parte extra a tu 
objeto).

−  Cambia o quita. (Elimina una parte y/o reemplázala 
por otra).

Por ejemplo, «El anuncio de una bicicleta para la ciu-
dad». Se pide al alumnado que dibuje una bicicleta 
normal, y entonces desarrollarán los pasos anteriores. 
Por ejemplo:

La combinación

El muro de ladrillos

MAC

Salada Dulce

Tomate Maíz Zanahoria Queso azul Nueces Dátiles Ciruelas pasas Manzana
Lechuga

Canónigos

Mayor/grande Agrandar la parte trasera de la bicicleta, añadiéndole algún tipo de cajón o cofre que 
permita transportar objetos.  

Añade o reinventa Añadir un pequeño motor que facilite su uso en situaciones de dificultad.

Cambia o quita Personalizarla con pequeños cambios o adornos.
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Organizadores gráficos
«organizo mi mente» 
Un aspecto importante en el desarrollo del pensa-
miento del alumnado es el proceso de reflexión que 
debe llevar a cabo acerca de los nuevos aprendizajes 
que ha realizado y las relaciones existentes entre ellos, 
así como el nuevo vocabulario que ha aprendido y ha 
incorporado a su mochila de conocimiento. Además, 
reflexionar sobre los conocimientos adquiridos facilitará 
el intercambio de ideas y la conformación de signifi-
cados compartidos con el resto de sus compañeros 
y compañeras.

El conocimiento sobre el proceso del propio aprendizaje 
implica que el alumnado es capaz de tomar conciencia 
del funcionamiento de su manera de aprender y com-
prender por qué los resultados de una actividad puede 
utilizarlos en otras situaciones de su vida cotidiana.

Para este proceso es conveniente utilizar «orga-
nizadores gráficos» que le ayuden a estructurar y 
organizar los nuevos conocimientos. Entre ellos 
cabe señalar: 

1. Mapas conceptuales

2. Mapas mentales

3. Diagrama jerárquico

4. Cadena de secuencias

5. La rueda de atributos

6. Esquema

7. Diagramas causa-efecto o diagrama de Ishikawa

8. Líneas del tiempo

9. Diagrama de Venn

Mapas conceptuales

Los mapas conceptuales son herramientas gráficas 
para la organización y representación del conocimiento 
que nos permiten organizar y comprender ideas de 
manera significativa. Igualmente nos permite presentar 
la información de una forma gráfica en la que de un 
solo golpe de vista se pueda ver la estructura cognitiva 
del contenido objeto de aprendizaje.

De acuerdo con Novak (1988), los elementos básicos 
de un mapa conceptual son:

1.  Los conceptos: se refieren a objetos, situaciones 
o hechos y suelen representarse dentro de figuras 
geométricas.

Los conceptos deben ser presentados de forma 
organizada y jerárquica, de manera que existan re-
laciones entre los más significativos. Todos deben 
partir del concepto más inclusivo que debe dar 
respuesta al objetivo de aprendizaje. 

2.  Líneas conectoras o de unión: se utilizan para unir 
los conceptos. Estas líneas conectoras no son sufi-
cientes para determinar la relación existente entre 
los conceptos y por ello suelen acompañarse de 
palabras de enlace que determinan la jerarquía 
conceptual y especifican la relación entre aquellos.

3.  Las palabras de enlace: normalmente están confor-
madas por verbos y expresan la relación que existe 
entre dos o más de ellos. 

4.  Las proposiciones: están compuestas por la unión 
de uno o varios conceptos o términos que se rela-
cionan entre sí, a través de una palabra de enlace. 

Estas deben formar oraciones con sentido propio y 
no deben necesitar otras proposiciones para tener 
coherencia.

Características de los mapas conceptuales

Para el alumnado:

1.  Permiten una rápida visualización de los contenidos 
de aprendizaje. 

2.  Facilitan detectar rápidamente los conceptos clave 
de un tema de aprendizaje.

3.  Favorecen el recuerdo y el aprendizaje de una forma 
organizada y jerarquizada.

4.  Permiten la evaluación de lo aprendido si se parte 
de un mapa conceptual de lo conocido sobre el 
tema (conocimientos previos) y se completa con 
lo aprendido. El alumnado, de este modo, hace 
visible su aprendizaje.

5.  Sirven de modelo para que el alumnado aprenda a 
organizar, jerarquizar o elaborar mapas conceptuales 
de otros temas o contenidos de aprendizaje. 

Para el profesorado, le será útil en:

1. La presentación del tema.

2.  Establecer las relaciones entre las ideas principales 
y las secundarias, favoreciendo la comprensión por 
parte del alumnado.

3.  Facilitar al alumnado la visión global y una síntesis 
al final de la unidad de aprendizaje.

1
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1.1. Mapa conceptual de araña

Este tipo de mapa conceptual muestra el tema central 
o núcleo justo en el centro de la estructura y, alrededor 
de este, las ideas o conceptos de menor jerarquía. La 
imagen que forma se asemeja a una araña. Es muy simi-
lar a la rueda de atributos que veremos más adelante.

Estructura jerárquica de un mapa conceptual

Los mapas conceptuales organizan los conceptos de 
una forma jerárquica, a la que llamaremos niveles, 
desde un concepto más general a otros de carácter 
más secundario.

Además de estos niveles, con objeto de acercarnos al 
alumnado podemos trabajar los distintos niveles de la 
estructura jerárquica a través de texto, con imágenes 
o mediante la combinación de imágenes y texto.

Tipos de mapas conceptuales:

1.2. Mapa conceptual jerárquico

Parte de un concepto principal que se situará en la 
parte superior. De él se desprenden en forma descen-
dente el resto de conceptos o ideas, en función del 
grado de importancia o jerarquía de estos. Cuando 
dos conceptos tienen la misma importancia, queda-
rán a la misma altura. Tiene aspectos muy similares 
al diagrama jerárquico que veremos más adelante.

Concepto central

Primer nivel

Segundo nivel

Tercer nivel

Cuarto nivel

Concepto principal

Concepto  
secundario

Concepto  
secundario

Concepto específico

Ejemplo

Concepto  
secundario

palabra de enlace 

palabra  
de  

enlace 

palabra  
de  

enlace 

Concepto principal

Concepto  
secundario

Concepto  
secundario

Concepto específico

Ejemplo

Concepto  
secundario

palabra de enlace 

palabra  
de  

enlace 

palabra  
de  

enlace 

Concepto principal

Concepto  
secundario

Concepto  
secundario

Concepto específico

Ejemplo

Concepto  
secundario

palabra de enlace 

palabra  
de  

enlace 

palabra  
de  

enlace 

palabra de enlace 
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Organizadores gráficos 

1.4. Mapa conceptual sistémico

En este tipo de mapa conceptual, la información se 
distribuye de tal forma que las ideas pueden ser am-
pliadas e incluso relacionarse entre ellas. 

1.5. Mapa conceptual de paisaje

Su representación tiene como base un espacio real o 
ficticio en el que se muestra la información esencial 
organizada en torno a la imagen real o que se quiere 
formar y que refuerza el mensaje que se quiere transmitir.
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U·3
Los estados del agua 
El agua se encuentra en la naturaleza en tres estados o formas:

Los cambios de estado del agua
Debido a los cambios de temperatura, el agua puede cambiar 
de estado.

Los estados del agua. El ciclo del agua

Líquido
Sólido

GaseosoEl agua se encuentra en estado líquido en los mares, ríos, lagos, embalses y po-zos. Es la más abundante.

El agua se encuentra en es-tado sólido cuando se con-gela por las bajas tempera-turas y se convierte en hielo.

El agua se encuentra en estado gaseoso cuando se calienta y se convierte en vapor de agua. 

Fusión
Es el paso de sólido a líquido. Sucede cuando 

aplicamos calor  
al hielo, y este  

se derrite.

Condensación
Es el paso de gaseoso a líquido. Se produce cuando se enfrían las nubes, se 
condensan y el vapor de  

agua se convierte  
en lluvia. 

Solidificación
Es el paso de líquido a 

sólido. Se produce 
cuando el agua se enfría por debajo de 0 ºC, y se 

convierte en hielo.

Evaporación
Es el paso de líquido a gaseoso. Sucede cuando calentamos el agua; al  

final se convierte  
en vapor de agua.

El ciclo del agua 
El agua está en constante movimiento, repartiéndose por dis-
tintos lugares del planeta. A estos movimientos y cambios del 
agua los denominamos ciclo del agua. 

El agua de las nubes cae 
a la superficie en forma 

de precipitaciones 
(lluvia, nieve o granizo).

El vapor de agua se enfría al ascender y se transforma en grandes grupos de gotitas de agua líquida, las nubes.

El calor del Sol hace que 
las aguas líquidas se 

transformen en vapor y asciendan a la atmósfera.

Una parte de las precipitaciones se filtra bajo tierra dando lugar a las aguas subterráneas. Otra parte queda en la superficie terrestre, dando lugar a las aguas superficiales.

1 Lápices  
al centro  ¿En qué formas se encuentra el agua en la naturaleza? Pon un ejemplo. 2 En pequeños grupos, investigad y realizad un taller sobre los diferentes estados del agua. 3 Antes pensaba, ahora pienso  Debatid en grupo sobre la importancia del agua para la vida. ¿Eras consciente antes de lo importante que es el agua? 

4 ¿Cómo pasa el agua del mar a la atmósfera?5 Identifica y relaciona los diferentes cambios de estado en el ciclo del agua.

Comprende, piensa...

Creamos a la protagonista del cómic: una gota de agua. 

Tu personaje será una gota de agua.Tu gota puede ir acompañada o conocer a otras gotas de agua a lo largo de la historia. Por ejemplo, puede ser amiga de Gotilla.Dibuja la primera viñeta de tu cómic. En ella, tu gota de agua ascenderá del mar a las nubes.Si lo deseas, puedes introducir texto en las viñetas.
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1.3. Mapa conceptual organigrama

En este tipo de mapa conceptual, la información se 
presenta como si fuese la estructura de una organización 
con su jerarquía, aunque también puede ser aplicado 
a cualquier otro concepto. Los mapas conceptuales 
de organigrama según su forma pueden ser: 

–  Verticales (en cuyo caso son similares a los de tipo 
jerárquico). 

–  Horizontales (en los que la jerarquía va de izquierda 
a derecha).

– Radiales o circulares.

– Piramidales.

Escribir un texto

 Tema sobre el que  
escribir

• ¿Por qué?
• ¿Para qué?
• ¿Para quién?

• ¿Qué sabemos sobre el tema?• ¿Qué información necesitamos?• ¿Dónde buscar más información?

• Carta
• Correo electrónico
• Informe
• …

• Presentación
• Partes del texto
• Aspectos formales
• Gráficos o ilustraciones

 Información sobre  
el tema

 ¿Qué tipo de texto escribiremos?

 Redactamos  
el texto

1

2

3

4
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Mapas mentales

Diagrama jerárquico

Como su nombre indica, muestra las relaciones de 
ordenación y subordinación entre las ideas de un 
campo semántico. Los datos de un mapa conceptual 
pueden transferirse a un diagrama jerárquico. Solo se 
diferenciarían en el sentido de que estos no precisan 
de las palabras enlace para conectarlos.

2

3

Los mapas mentales son una forma de organizar la 
información, en la que el tema principal se coloca en 
el centro y los puntos secundarios irradian desde este 
añadiendo información. Esto nos posibilita aprender 
de una forma integrada y organizada. Son además 
muy útiles para almacenar datos y fomentar la creati-
vidad y la memoria, ya que, del mismo modo que los 
mapas conceptuales, ayudan a ordenar y estructurar 
el pensamiento.

Los mapas mentales exploran todas las posibilidades 
creativas de un tema, desarrollan la imaginación, la 
asociación de ideas y la flexibilidad (podemos enri-
quecerlos con imágenes, colores, códigos personales, 
etcétera), incrementando así la complejidad y el poder 
de la memoria (Buzan, T., y Buzan, B. 1996). 

La definición dada por Tony Buzan es la siguiente:

«... un mapa mental consiste en una palabra o idea 
principal; alrededor de esta palabra, se asocian 5-10 
ideas principales relacionadas con este término. De 
nuevo se toma cada una de estas palabras y a esa se  
asocian 5-10 palabras principales relacionadas con 
cada uno de estos términos. A cada una de estas ideas 
descendientes se pueden asociar tantas otras». 

El mapa mental tiene cuatro características esencia-
les, a saber:

1.  El asunto o motivo de atención, se cristaliza en una 
imagen central.

2.  Los principales temas de asunto irradian de la ima-
gen central en forma ramificada.

3.  Las ramas comprenden una imagen o una palabra 
clave impresa sobre una línea asociada. Los puntos 
de menor importancia también están representados 
como ramas adheridas a las ramas de nivel superior.

4.  Las ramas forman una estructura nodal conectada.

Aunado a estas características, los mapas mentales se 
pueden mejorar y enriquecer con colores, imágenes, 
códigos y dimensiones que les añadan interés, belle-
za e individualidad, fomentándose la creatividad, la 
memoria y la evocación de la información.
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Organizadores gráficos 

Esquema

Un esquema es la representación simplificada de una 
realidad compleja. Su uso ayuda a comprender, me-
morizar y jerarquizar los elementos que la integran, 
engranándolos entre sí mediante vínculos conceptuales. 
Es una síntesis lógica y gráfica, que señala relaciones 
y dependencias entre ideas principales y secundarias.

Tipos de esquemas fundamentales:

1. Lineal: numérico, letras, mixto o con símbolos

2. Gráfico o de llaves

3. Esquema de flechas

6

Cadena de secuencias

La cadena de secuencias es un instrumento útil para 
representar cualquier serie de eventos que ocurren 
en un orden cronológico o para mostrar las fases de 
un proceso.

4

La rueda de atributos

Esta estrategia organizativa provee una representación 
visual del pensamiento analítico, dado que invita a 
profundizar en las características de un objeto deter-
minado. Se establecerán las características o atributos 
principales en los rayos de la rueda sin orden de je-
rarquía, de forma que puedan ser leídos en cualquier 
dirección.

5
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U·3
Los estados del agua 
El agua se encuentra en la naturaleza en tres estados o formas:

Los cambios de estado del agua
Debido a los cambios de temperatura, el agua puede cambiar 
de estado.

Los estados del agua. El ciclo del agua

Líquido
Sólido

GaseosoEl agua se encuentra en estado líquido en los mares, ríos, lagos, embalses y po-zos. Es la más abundante.

El agua se encuentra en es-tado sólido cuando se con-gela por las bajas tempera-turas y se convierte en hielo.

El agua se encuentra en estado gaseoso cuando se calienta y se convierte en vapor de agua. 

Fusión
Es el paso de sólido a líquido. Sucede cuando 

aplicamos calor  
al hielo, y este  

se derrite.

Condensación
Es el paso de gaseoso a líquido. Se produce cuando se enfrían las nubes, se 
condensan y el vapor de  

agua se convierte  
en lluvia. 

Solidificación
Es el paso de líquido a 

sólido. Se produce 
cuando el agua se enfría por debajo de 0 ºC, y se 

convierte en hielo.

Evaporación
Es el paso de líquido a gaseoso. Sucede cuando calentamos el agua; al  

final se convierte  
en vapor de agua.

El ciclo del agua 
El agua está en constante movimiento, repartiéndose por dis-
tintos lugares del planeta. A estos movimientos y cambios del 
agua los denominamos ciclo del agua. 

El agua de las nubes cae 
a la superficie en forma 

de precipitaciones 
(lluvia, nieve o granizo).

El vapor de agua se enfría al ascender y se transforma en grandes grupos de gotitas de agua líquida, las nubes.

El calor del Sol hace que 
las aguas líquidas se 

transformen en vapor y asciendan a la atmósfera.

Una parte de las precipitaciones se filtra bajo tierra dando lugar a las aguas subterráneas. Otra parte queda en la superficie terrestre, dando lugar a las aguas superficiales.

1 Lápices  
al centro  ¿En qué formas se encuentra el agua en la naturaleza? Pon un ejemplo. 2 En pequeños grupos, investigad y realizad un taller sobre los diferentes estados del agua. 3 Antes pensaba, ahora pienso  Debatid en grupo sobre la importancia del agua para la vida. ¿Eras consciente antes de lo importante que es el agua? 

4 ¿Cómo pasa el agua del mar a la atmósfera?5 Identifica y relaciona los diferentes cambios de estado en el ciclo del agua.

Comprende, piensa...

Creamos a la protagonista del cómic: una gota de agua. 

Tu personaje será una gota de agua.Tu gota puede ir acompañada o conocer a otras gotas de agua a lo largo de la historia. Por ejemplo, puede ser amiga de Gotilla.Dibuja la primera viñeta de tu cómic. En ella, tu gota de agua ascenderá del mar a las nubes.Si lo deseas, puedes introducir texto en las viñetas.
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Diagrama causa-efecto  
o diagrama de Ishikawa

El diagrama causa-efecto es una forma de organizar 
y representar las diferentes teorías propuestas sobre 
las causas de un problema. También se conoce como 
«diagrama espina de pescado» por su forma similar al 
esqueleto de un pez. Este organizador gráfico resulta 
apropiado cuando el objetivo de aprendizaje busca 
que el alumnado piense tanto en las causas reales o 
potenciales de un suceso o problema como en las 
relaciones causales entre dos o más fenómenos. 

Mediante la elaboración de diagramas causa-efecto 
es posible generar dinámicas de clase que favorezcan 
el análisis, la discusión grupal y la aplicación de co-
nocimientos a diferentes situaciones o problemas, de 
manera que cada equipo de trabajo pueda ampliar su 
comprensión del problema, visualizar razones, motivos 
o factores principales y secundarios de este, identifi-
car posibles soluciones, tomar decisiones y organizar 
planes de acción.

7

Líneas del tiempo

Este organizador gráfico permite ordenar una secuencia 
de eventos o de hitos sobre un tema, de tal forma que 
se visualice con claridad la relación temporal entre ellos. 
Es una estrategia muy utilizada para la organización 
y el control de las fases en las que se desarrolla el 
acontecimiento o concepto objeto de estudio.

8

Diagramas de Venn

Muy útil para hallar semejanzas y diferencias entre 
dos conceptos, ideas o informaciones. El área en que 
confluyen indica la existencia de un subconjunto que 
tiene características que son comunes a ellas; en el 
área restante, propia de cada figura, se ubican los ele-
mentos que pertenecen únicamente a esta. Se puede 
trabajar con dos o tres círculos, dependiendo de la 
edad de los alumnos y las alumnas.

9



46

Aprendizaje
cooperativo

¿Por qué esta clave?

Una de los rasgos básicos de la escuela de hoy 
es la diversidad, fruto o imagen de la diversidad 
social existente; sin embargo, en algunos casos, 
se pretende que todo el alumnado responda a 
las mismas cuestiones, de la misma manera y con 
un ritmo similar de trabajo.

Estas prácticas inducen a que profesorado y alum-
nado no siempre obtengan el éxito pretendido.

•	El alumno o la alumna construye su aprendizaje sin 
importarle lo que ocurra con el resto.

•	El objetivo es que el alumno o la alumna alcance 
sus metas.

•	Se trabaja individualmente. Se alcanza el objetivo 
al realizar las tareas más rápidamente, en mayor 
número o mejor que los demás.

•	Se fomenta la rivalidad.

•	No se tienen en cuenta las características diferen-
ciadoras del alumnado.

•	El alumnado se organiza en pequeños equipos de 
trabajo que se animan y se ayudan.

•	Las aportaciones individuales cuestionan o enri-
quecen los aprendizajes de los demás.

•	Las dudas y las dificultades se resuelven tanto con 
el profesorado como entre el alumnado.

•	La incomunicación.

•	La valoración del trabajo individual.

•	 El desánimo del que se esfuerza pero 
no lo consigue.

•	El abandono en el alumnado con 
dificultades.

•	Un aprendizaje individual (todo 
aprendizaje es individual aunque se 
desarrolle en grupo, ya que nadie 
puede aprender por otra persona) 
enriquecido, fruto del trabajo per-
sonal y de las aportaciones del resto 
del grupo.

Gestión del ambiente del aula

Podemos decir junto a Johnson, Johnson y Ho-
lubec o Pujolàs que existen tres formas funda-
mentales de gestión del ambiente del aula (véase 
el esquema inferior):

•	La individualista (trabajo individual).

•	La competitiva (trabajo individual con fomento 
de la rivalidad). 

•	La cooperativa (trabajo en pequeños grupos).

Tipos de gestión del ambiente del aula

Qué favoreceEn qué consiste

Individualista

Competitiva

Cooperativa
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Tal y como ejemplifican estos autores, dado que el 
aprendizaje requiere la participación directa y activa del 
alumnado, al igual que un grupo de alpinistas alzanza 
mejor sus metas trabajando en equipo, el alumnado 
escalará más fácilmente las cimas del aprendizaje si 
trabaja de forma cooperativa.

Hay que propiciar, por tanto, actividades que impli-
quen cooperación, o, lo que es lo mismo, una mayor 
implicación en el aprendizaje desde la interacción y 
el enriquecimiento entre el alumnado, en detrimento 
de actividades individualistas o competitivas.

Podemos concluir con Pujolàs que la cooperación y 
la ayuda mutua, si se dan de manera correcta, nos 
permiten aprender más y aprenderlo mejor. El debate 
en grupo, los diferentes puntos de vista ante algo que 
se está aprendiendo, produce un conflicto cognitivo 
que conlleva no solo aprender cosas nuevas de los 
demás, sino también rectificar, consolidar y reafirmar 
los aprendizajes ya alcanzados.

Las ventajas de este tipo de aprendizaje

Tras la revisión y el análisis de diversos estudios e 
investigaciones sobre la adopción e implementación 
en el aula de estructuras o técnicas de aprendizaje 
cooperativo observamos que este aporta, entre otras, 
las siguientes ventajas:

•	Permite adecuar los aprendizajes a la situación del 
alumnado.

•	Contribuye al desarrollo cognitivo acelerado gracias 
a las interacciones entre el alumnado.

•	Potencia el desarrollo de valores y actitudes persona-
les y sociales como el autoconcepto, la autoestima, 
la solidaridad, la tolerancia, la empatía y el respeto 
a los demás, fomentando la inclusión, el desarrollo 
social y la mejora de la convivencia.

•	Mejora la motivación hacia el aprendizaje escolar.

•	 Facilita el aprendizaje en contextos de gran diver-
sidad.

•	Implica al alumnado en su proceso de aprendizaje.

•	Mejora el rendimiento escolar.

•	Contribuye al desarrollo del pensamiento crítico.

•	Incrementar el sentido de la responsa-
bilidad tanto individual como colectiva: 
sin «tu» participación no conseguimos 
«nuestros» objetivos.

•	Dar respuesta a la diversidad del alum-
nado del grupo-clase. La interacción del 
alumnado permite y facilita una atención 
a «todo el alumnado» en sus posibles 
dificultades y necesidades.

•	Favorecer un clima general del grupo y 
actitudes más activas en el aprendizaje.

•	Desarrollar las capacidades como la co-
municación o la cooperación; fomenta 
valores de solidaridad, tolerancia, em-
patía, y mejora la convivencia en el aula 
y en el centro.

•	 Mejorar el rendimiento escolar de todo 
el alumnado. Cuando el alumnado salva 
las barreras del individualismo y la com-
petitividad y se implica en un aprendizaje 
más cooperativo e inclusivo, se convierte 
en un estímulo para el éxito ya que todos 
los esfuerzos son valorados.

Objetivos  
de esta clave
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¿Qué es el aprendizaje cooperativo?

En palabras de Johnson, Johnson y Holubec podemos 
decir que «el aprendizaje cooperativo es el empleo didác-
tico de grupos reducidos en los que el alumnado trabaja 
conjuntamente para maximizar su propio aprendizaje y 
el de los demás».
Organizar el alumnado de nuestra clase por grupos no 
garantiza que se trabaje cooperativamente. Para denomi-
narlo cooperativo, el aprendizaje debe contar, al menos, 
con los siguientes componentes esenciales:

•		Organización del alumnado en grupos heterogéneos.

•	 Interdependencia positiva.

•	 Interacción estimulante cara a cara.

•	 La responsabilidad individual y el compromiso personal.

•	 Igualdad de oportunidades para el éxito.

•	Evaluación grupal.

El siguiente cuadro recoge unas nociones básicas relati-
vas de estos elementos que pueden servir de orientación 
para detectar la correcta implementación del aprendizaje 
cooperativo en el aula.

Componentes esenciales del aprendizaje cooperativo

Qué es imprescindible saber Qué más conviene conocer

Organización  
del alumnado  
en grupos  
heterogéneos

Es aquella en la que se constituyen grupos 
pequeños representativos de la diversidad 
general del aula.

El profesorado ha de establecer los grupos desde 
el conocimiento previo de las características del 
alumnado, atendiendo no solo a los resultados 
académicos, sino también a características per-
sonales, de género, de nacionalidad…  

Interdependencia 
positiva

Es aquella en la que el resultado de una actividad 
o tarea se consigue gracias a la participación 
de todas las personas que componen el grupo, 
desde las fortalezas de cada una, por lo que, 
al analizar la dinámica de trabajo, no se puede 
identificar quién aporta más a quién, pues, de 
una manera u otra, estas personas se comple-
mentan para alcanzar el objetivo. 

Cuando existe, los esfuerzos de cada compo-
nente no solo producen éxito individual, sino 
que además contribuyen al éxito colectivo, 
por lo que todas y todos tienen interés en el 
éxito individual del resto, además de tenerlo 
en el propio. 

Interacción  
estimulante  
cara a cara

Es la que se produce entre el alumnado de un 
grupo con la finalidad de alcanzar con éxito 
la tarea propuesta. 

Los componentes del grupo han de mantenerse 
frente a frente y así intercambiar opiniones, 
materiales, etc., con lo cual se potencia la 
estimulación y la ayuda. 

La responsabilidad 
individual y el  
compromiso personal 

El que cada componente del grupo sea conscien-
te de su responsabilidad en una tarea conjunta 
y adquiera el compromiso personal de asumir 
dicha responsabilidad para lograr el éxito de 
todo el grupo incentiva el propio aprendizaje 
y evita que en el grupo haya quien pretenda 
aprovecharse del trabajo de los demás. 

Diferencia el trabajo en grupo del trabajo 
cooperativo.

Igualdad de  
oportunidades  
para el éxito

Consiste en considerar que todos y cada uno 
de los componentes del grupo, aunque existan 
diferencias entre ellos, contribuyen al éxito del 
equipo y de la clase, si bien debe existir una 
personalización de las tareas, en función de 
las características de cada alumno o alumna.

Se exigirá a cada componente del grupo según 
sus posibilidades y no según unas directrices 
homogéneas.

Evaluación grupal Consiste en establecer en los grupos de trabajo 
cooperativo un proceso de reflexión que les 
permita determinar qué acciones de sus com-
ponentes son positivas y se deben mantener 
y cuáles son mejorables y en qué medida sus 
relaciones de trabajo están siendo eficaces y 
contribuyen a alcanzar las tareas u objetivos 
que se han propuesto alcanzar. 

Es necesario evaluar de forma sistemática el 
desarrollo del trabajo y proponer, si fuese ne-
cesario, las mejoras que se consideren opor-
tunas. Es conveniente incluir la autoevaluación 
y la coevaluación para que el alumnado sea 
también protagonista a la hora de detectar 
sus fortalezas y posibilidades de mejora para 
trabajar de manera cooperativa.
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Evidencias  
de esta clave en 

La clave de aprendizaje cooperativo queda abierta 
al profesorado para que pueda utilizarla de tres ma-
neras diferentes:

Puede convertir la clase en un escenario permanente 
de aprendizaje cooperativo, para lo que deben co-
nocerse tanto los modos de organización del grupo 
clase como las distintas estructuras y técnicas coope-
rativas y ponerlas en acción en función de la actividad 
o tarea a desarrollar, así como las características del 
alumnado al que van dirigidas.

Puede combinar distintas situaciones de clase en la 
que se mezclen actividades y tareas más individuales 
con otras más cooperativas, siendo el profesorado 
quien seleccione cuáles pueden ser las más adecua-
das en cada caso. En este segundo caso, igual que 
hemos dicho anteriormente, deben conocerse tanto 
los modos de organización del grupo clase como las 
distintas estructuras y técnicas cooperativas.

Puede iniciarse en el trabajo cooperativo sin disponer 
de un conocimiento profundo de sus técnicas y estruc-
turas. En este caso, podrá contar con las actividades 
cooperativas integradas las unidades de todos libros 
del alumnado del proyecto. Estas actividades han 
sido incorporadas a lo largo de la etapa siguiendo 
una secuencia lógica y progresiva que permitará al 
alumnado ir poniendo en práctica distintas estructuras 
y técnicas e ir avanzando en la coperación.

El proyecto contempla un desarrollo progresivo del apren-
dizaje cooperativo a lo largo de toda la etapa, para lo cual 
sugiere un uso secuenciado de un total de 17 estructuras 
o técnicas (véase el cuadro). Propone iniciar al alumnado 
en la cooperación en 1º y 2º, mediante seis estructuras o 
técnicas, familiarizarlo con seis más en 3º y 4º, y con las 
cinco últimas, en 5º y 6º.

La secuencia diseñada es acumulativa y abierta: a medida 
que se avanza en la etapa, el alumnado maneja un abanico 
más amplio de estructuras y técnicas que el profesorado 
puede aplicar según considere conveniente, de acuerdo 
con las características de su aula y los requerimientos de 
las tareas que haya que resolver.

En las páginas siguientes encontrará la descripción deta-
llada de cada una de las 17 estructuras y técnicas incluidas 
en la clave, así como observaciones que pueden ayudarle 
en su implementación.
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Secuenciación  
de esta clave en 

Las distintas estructuras y técnicas coopera-
tivas estarán presentes en los libros de cada 
una de las áreas de manera secuenciada y 
progresiva, a través de las actividades propias 
de cada unidad. Se identifica con este icono 
y el nombre de la estructura o técnica que 
se ha considerado que puede ser adecuada 
para su desarrollo. Esto será, en todo caso, 
una sugerencia que el profesorado podrá 
cambiar y adaptarla a las características de 
su alumnado o al enfoque que quiera darse 
a la actividad o tarea.

Icono  
de esta clave

A

B

C

Estructuras o técnicas 1º 2º 3º 4º 5º 6º

Cabezas pensantes
Cabezas numeradas
Asamblea de ideas
Comprobamos
Interpretación compartida
Petición del oyente
Lápices al centro
1-2-4
Folio giratorio
Parada de cinco minutos
Lectura compartida
Grupo nominal
Sumamos
Rompecabezas
Folio giratorio en grupos
Saco de dudas
Preparar la tarea
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Aprendizaje cooperativo
Primero y segundo

Autoría/Adaptación:   
Variante de Varas, M.; Rodríguez, A.; García, G.; Acosta, E.; Moya, P.; Delgado,  
C., y Wazne, C. Cooperativa de Enseñanza José Ramón Otero. Colegio Ártica.

Autoría/Adaptación:   
Variante de Kagan, S.

Autoría/Adaptación:   
Variante cooperativa de la técnica lluvia de ideas o brainstorming de Faickney, A.

1.  Planteada la actividad por parte del profesorado, el alumnado en pequeños grupos se van 
a explicar de manera mutua cómo creen que hay que realizar la actividad o reto propuesto. 

2.  Una vez quede claro el objetivo y los pasos a dar, efectuarán la actividad de manera individual. 

3.  Si surge alguna duda se volverá a repetir el procedimiento expuesto. También se volverá 
a repetir, si las soluciones en el mismo grupo son muy diversas. 

Observación: Cada proceso de repetición hay que vivirlo como una nueva oportunidad de 
aprendizaje en una doble dirección continua favorecida por la interacción entre quienes 
conforman el grupo.

1.  Es una variante de la técnica «cabezas pensantes». Tras las explicaciones entre quienes 
conforman el grupo y la realización de la actividad de manera individual, cada partici-
pante se numera del 1 al 4 (si el grupo es de 4). 

2.  A continuación, la maestra o el maestro elige un número al azar para que quien lo tenga, dé 
la respuesta en representación del equipo. Esta técnica requiere que en la fase previa a la res-
puesta, todo el grupo tenga claro el procedimiento seguido que les ha llevado a la solución.

Observación: La valoración que desde un punto de vista evaluativo se le realice al alumna-
do elegido por un número no puede afectar al resto del grupo. Se debe evitar la creación 
de etiquetas que condicionen la formación de futuros grupos. Por otro lado, si queremos 
garantizar éxitos al alumnado, es importante que las preguntas que se les planteen sean 
próximas a sus posibilidades. Esto permitirá fortalecer su autoestima, ganar confianza, evitar 
etiquetas y contribuir a actuaciones futuras igualmente exitosas.

1.  Se forman pequeños grupos y una vez planteada la actividad, se da un tiempo para pensar 
en posibles ideas o respuestas de manera individual. Es importante que no se ponga el 
foco en la solución o resultado final, y sí en el procedimiento a seguir para llegar a esa 
solución. 

2.  A continuación, en el sentido de las agujas del reloj, se comparten las ideas o las res-
puestas. Han de intervenir todas las niñas y todos los niños que conforman el grupo 
según los turnos establecidos y en tiempos similares. 

3.  Finalizada esta fase, de manera individual se resolverá la actividad según las ideas apor-
tadas por los demás compañeros y compañeras del grupo.

Cabezas pensantes

Cabezas numeradas

Asamblea de ideas

Grupos:

4-5  

participantes

Grupos:

4-5  

participantes

Grupos:

4-5  

participantes
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Autoría/Adaptación:   
Calvo, J; Mesa, R., y Quevedo, V.

Autoría/Adaptación:   
Variante de David y Roger Johnson y Pujolàs, P.

Autoría/Adaptación:   
Variante del Laboratorio de Innovación Educativa. Colegio Ártica.  

Cooperativa de Enseñanza José Ramón Otero.

1.  Realizada la actividad de manera individual y antes de hacer una corrección en gran 
grupo o por parte de la maestra o maestro, en pequeños grupos se comparten las solu-
ciones con el fin de comprobar, corregir y argumentar e intercambiar diferentes formas 
de proceder. 

2.  Esta técnica es una gran oportunidad para que el alumnado verbalice la ruta seguida 
para dar respuesta a la actividad, aportando en algunos casos, nuevas estrategias a sus 
compañeras y compañeros. 

3.  Si finalmente no quedan resueltas las posibles dudas en el grupo, el maestro o la 
maestra las traslada a otro equipo en la fase de puesta en común con todo el alum-
nado. El profesorado será en todos los casos el último recurso para dar una respuesta 
definitiva.

1.  Una vez conformados los pequeños grupos, se les propondrá la lectura de un texto o 
la visualización de una imagen. 

2.  En ambos casos, el objetivo que se persigue es la comprensión mediante la presentación 
de textos continuos o discontinuos presentes en todas las áreas y en la vida cotidiana. 

3.  Posteriormente, y en el sentido de las agujas del reloj, cada alumna y alumno de manera 
individual y oralmente compartirá su interpretación de lo leído o visto para, posterior-
mente, resolver conjuntamente las preguntas planteadas al respecto.

1.  En pequeños grupos, la maestra o el maestro propone una actividad en la que el alum-
nado, de manera individual, pensará la forma de resolverla. 

2.  Se abrirá un turno de palabra para que cada miembro exponga su forma de dar respuesta 
a la actividad. El grupo considerará la propuesta que haya despertado más interés y 
procederá a realizar la actividad. 

3.  Con esta técnica se desarrollarán no solo habilidades necesarias para dar respuesta a 
la actividad, sino también aquellas otras necesarias para empatizar con el grupo y para 
comunicar de una manera clara y segura.

Comprobamos

Interpretación compartida

Petición del oyente

Grupos:

4-5  

participantes

Grupos:

4-5  

participantes

Grupos:

4-5  

participantes
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Autoría/Adaptación:   
Kagan, S.; Pujolàs, P. 

Autoría/Adaptación:   
Pujolàs, P.

Autoría/Adaptación:   
Kagan, S.; Pujolàs, P. 

Lápices al centro

1-2-4

Folio giratorio

1.  Conformados los grupos heterogéneos, se parte de una actividad estructurada en cuatro 
preguntas diferentes. 

2. A cada miembro del equipo se le asigna una pregunta y dejan su lápiz en el centro de la mesa.  

3.  Por turnos, la persona encargada de esa cuestión lee y propone una solución; el resto del 
grupo aporta su opinión (también por turnos, para que todos participen por igual) y se 
debate cómo solucionarla.

4.  Cuando lo tienen claro, cogen su lápiz y resuelven la actividad (sin hablar). Si durante 
la resolución de la actividad a algún miembro del grupo le surge una pregunta, vuelve 
a dejar su lápiz en el centro para parar el ejercicio y plantear la duda al resto. De forma 
sucesiva, se resuelven todas las preguntas con la misma dinámica.  

1. Se parte de una pregunta o cuestión común para todo el grupo. 

2. Primero, de forma individual, cada alumno y alumna piensa la respuesta y la anota. 

3.  Después, agrupados en parejas se intercambian las respuestas, y llegan a un consenso 
anotando una respuesta en común.  

4.  Finalmente, en grupos de cuatro debaten las respuestas de las parejas y repiten la misma 
dinámica, llegando a una respuesta en común para todo el grupo.  

1.  Se les proporciona un folio en blanco y un rotulador de color diferente para cada miembro 
del grupo.  

2.  Se da la pauta: una cuestión con diferentes respuestas, series, dibujos, crear historias, etc.  

3.  Cada miembro del grupo, por turnos, siguiendo las agujas del reloj, escribe una o varias 
aportaciones (en función del número de respuestas posibles, se puede pautar para que 
todo el grupo  participe) sin que se repitan. Es importante que ninguna persona del grupo 
haga de secretario o secretaria. Cada cual tiene que escribir sus propias ideas. Mientras 
se van escribiendo estas aportaciones, el resto del grupo debe estar pendiente para ir 
debatiendo o matizando. 

4.  El producto final es responsabilidad de todo el grupo. Una vez que todas y todos han 
participado, se pone en común en el grupo clase si se considera oportuno, con la dina-
mización del profesorado. 

+ primero y segundo

Aprendizaje cooperativo
Tercero y cuarto

Grupos:

4-5  

participantes

Grupos:

4  

participantes

Grupos:

2 o 4  

participantes
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Autoría/Adaptación:   
Kagan, S.; Pujolàs, P. 

Autoría/Adaptación:   
Pujolàs, P. 

Autoría/Adaptación:   
Delbecq y Van de Ven

Parada de 5 minutos

Lectura compartida

Grupo nominal

1.  Durante una exposición al grupo, el profesorado establecerá una parada de cinco mi-
nutos.  

2.  Se forman parejas para pensar y reflexionar sobre el contenido y formular al menos dos 
preguntas de dudas sobre el tema.  

3.  Posteriormente se pueden unir dos parejas para conformar un grupo de 4 e intentar 
responderse las dudas. 

4.  Finalmente, por turnos, las parejas o los grupos plantean una de sus preguntas al resto 
de los grupos evitando preguntas repetidas. Si el alumnado de los demás grupos no 
resuelve la duda, será la maestra o el maestro la persona responsable de explicarla.  

Observación: El tiempo se puede adaptar en función de la dificultad del tema a tratar.

1. Se parte de la lectura de un texto o del visionado de vídeos o diapositivas. 

2. Un miembro del grupo lee en voz alta un párrafo. 

3. El siguiente (en el sentido de las agujas del reloj) tiene que explicar o resumir ese texto. 

4.  A continuación, el resto del grupo debe decir si están de acuerdo o no con la explicación 
y matizar o incluir información.  

5.  Después, ese segundo miembro que acaba de resumir el párrafo continúa con la lectura 
del siguiente, para repetir la secuencia hasta que finalice el texto.  

1.  Se parte de una actividad o pregunta por escrito, fácil de comprender y de manera visible 
para todo el grupo. 

2.  Tras una «lluvia de ideas» individual sobre la decisión o decisiones a tomar, se ordenan 
por números y se escriben en el cuaderno, un folio o en tarjetas. 

3.  Se hace una puesta en común en el grupo, en la que una persona irá anotando esas ideas 
y el resto irá dando explicaciones por parte de quien la propone. 

4. A continuación, se votarán las ideas.

5.  La más valorada es la que más representa al grupo y tendrá mayor prioridad en el gran grupo.

Grupos:

2 o 4  

participantes

Grupos:

4 o 5  

participantes

Grupos:

4-5  

participantes



Autoría/Adaptación:   
Calvo, J.; Mesa, R., y Quevedo, V.

Autoría/Adaptación:   
Aronson, E.; Kagan, S.; Pujolàs, P. 

Autoría/Adaptación:   
Variante de Kagan, S.; Pujolàs, P. 

Sumamos

Rompecabezas

Folio giratorio en grupos
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1.  Se propone una actividad de manera individual en la que el alumnado da una respuesta 
u opinión: «Creo que… porque…».

2.  Se hace una puesta en común entre quienes conforman el grupo. De manera individual, 
tras lo que van escuchando, anotan las respuestas u opiniones que aportan alguna no-
vedad, completan o amplían la respuesta dada.

3.  Se hace una puesta en común de todos los grupos con las respuestas enriquecidas gra-
cias a las aportaciones de cada participante. Del mismo modo, se podrán enriquecer 
con las novedades aportadas desde el resto de los grupos. 

4.  Finalmente, cada participante podrá reformular su respuesta inicial gracias a las apor-
taciones incorporadas fruto de las puestas en común. 

1.  Se parte de una temática que se pueda fragmentar en cuatro ámbitos o «subtemas». 
Estos se reparten, uno a cada miembro del grupo.  

2.  De forma individual se les proporcionan recursos y se da un tiempo para que cada 
miembro pueda profundizar en el tema.  

3.  Se organizan «grupos de especialistas» que han investigado el mismo subtema y se 
reúnen para compartir los conocimientos y profundizar.  

4.  Cada miembro del grupo vuelve al suyo de origen y tiene la responsabilidad de explicar 
al resto del grupo su parte enriquecida por las aportaciones, en el paso anterior, de las 
personas especialistas.  

5.  Para finalizar, cada grupo irá recogiendo y sintetizando todo el contenido en una cartulina 
o  mediante una aplicación digital.

1.  Con la ayuda de un folio en blanco y un bolígrafo o rotulador de color diferente al resto 
de los grupos, cada participante del grupo escribe la respuesta a la situación planteada: 
«Considero que...» de manera similar a la técnica del «folio giratorio».

2.  A continuación, se comparten las propuestas entre todo el grupo y se consensúa una 
única respuesta que se escribe en el folio giratorio con el bolígrafo o rotulador del color 
elegido: «Nuestro equipo cree que...».

+ primero, segundo 
tercero y cuarto

Aprendizaje cooperativo
Quinto y sexto

Grupos:

4-5  

participantes

Grupos:

4-5  

participantes

Grupos:

4-5  

participantes
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3.  Posteriormente, en el sentido de las agujas del reloj, se pasan los folios giratorios al 
siguiente grupo, que con el bolígrafo o rotulador del color que ha elegido, escriben 
su respuesta debajo de las del grupo anterior. Así sucesivamente hasta que los folios 
giratorios hayan pasado por todos los grupos.

4.  Una vez que el folio giratorio vuelva a cada grupo, harán una lectura de las aportaciones 
recibidas y darán una respuesta final consensuada: «Tras haber leído las aportaciones de 
los demás grupos, el nuestro considera que la respuesta a la situación planteada es...». 
Dichas respuestas podrán ser expuestas al resto de la clase a través de una persona por 
grupo que ejerza la portavocía. 

Autoría/Adaptación:   
Tallón, M.ª J. a partir de Kagan, S.

Saco de dudas

Autoría/Adaptación:   
Variante del Laboratorio de Innovación Educativa del colegio Ártica  

a partir de David y Roger Johnson

Preparar la tarea

1.  Tras una temática o contenido tratado, de manera individual se escribe alguna duda 
que haya podido surgir. 

2.  En el grupo se hace una puesta en común y si alguna duda queda sin resolver pasa un 
«saco de dudas».

3.  A continuación, y en gran grupo, la maestra o el maestro irá extrayendo una a una las 
dudas escritas, proponiendo que en cada grupo se debata sobre la posible respuesta.

4.  Si algún grupo cree saber la respuesta, la expone a través de algún participante que 
ejerza la portavocía. El grupo que haya planteado la duda, escribirá la respuesta una 
vez haya sido validada por el resto de la clase y la maestra o el maestro.

5. Si la duda queda sin resolver, será resuelta por el profesorado.

6.  Una vez finalizada la técnica, es importante que se verbalicen o lean las respuestas 
anotadas en cada grupo para confirmar que realmente han quedado resueltas.

1.  La maestra o el maestro explica la tarea que se va a realizar. Puede ser un Reto, una 
investigación.

2.  El grupo revisa la tarea paso a paso para asegurarse de que se ha comprendido el obje-
tivo que se pretende. Una forma de hacerlo es repartir los pasos por cada participante. 
La primera alumna o el primer alumno leerá el paso asignado y tratará de explicar con 
sus palabras en qué consiste. Si el resto del grupo valida la explicación o se enriquece 
con aportaciones, se pasará el turno a la segunda persona, y así sucesivamente.

3.  Explicados los pasos y finalmente ejecutados, el grupo repasará la tarea para asegu-
rarse de que se ha llevado a cabo de manera adecuada y de que todas y todos la han 
comprendido.

Grupos:

4-5  

participantes

Grupos:

4-5  

participantes
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Educación

¿Por qué esta clave? ¿Qué es 
la educación emocional?

La finalidad de la educación es el pleno desarrollo 
de la personalidad del alumnado. No obstante, 
tradicionalmente, el aprendizaje académico no 
ha integrado en sus metodologías más habituales 
aquellas necesidades relacionadas con la educación 
emocional del alumnado, es decir, con su crecimien-
to personal y social. Atender a dicho crecimiento, 
esencial en la etapa de Primaria, hace necesario 
abordar la educación emocional en el aula de manera 
explícita, planificada, programada y organizada.

Con la presencia de esta clave queremos articular un 
programa de educación emocional fundamentado 
y secuenciado desde todas las áreas y en todos los 
niveles educativos.

Se puede identificar la educación emocional como el 
aprendizaje de una serie de habilidades que contribu-
yen a que el alumnado a nivel intrapersonal identifique 
y reconozca las emociones, regulándolas y gestionán-
dolas, y a nivel interpersonal adquiera habilidades 
de relación con las personas y tenga experiencias de 
satisfacción personal.

Uno de los referentes en educación emocional, Rafael 
Bisquerra, la define como un «proceso educativo, 
continuo y permanente, que pretende potenciar el 
desarrollo de las competencias emocionales como 
elemento esencial del desarrollo integral de la perso-
na, con objeto de capacitarle para la vida. Todo ello 
tiene como finalidad aumentar el bienestar personal 
y social».

•	Adquirir un mejor conocimiento de las propias 
emociones.

•	Identificar las emociones de los demás.

•	Desarrollar la habilidad para regular las propias 
emociones.

•	Prevenir los efectos nocivos de las emociones ne-
gativas.

•	Desarrollar la habilidad para generar emociones 
positivas.

•	Adoptar una actitud positiva ante la vida.

•	Desarrollar la habilidad de automotivarse.

•	Aprender a encontrar la motivación intrínseca en 
los retos que la vida va proponiendo.

•	Adquirir habilidades de relación con las personas 
y tener experiencia de satisfación personal.

•	Practicar estrategias hacia la busqueda del bien-
estar emocional.

Objetivos  
de esta clave

emocional
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Evidencias  
de esta clave en 

La clave educación emocional se evidencia mediante: 

•	Los aprendizajes emocionantes, a través del Reto. 

•	Las actividades emocionales integradas en cada unidad. 

Los aprendizajes emocionantes 
Los aprendizajes emocionantes vienen funda-
mentados desde la neurociencia. El investigador 
Francisco Mora asegura que el elemento esen-
cial en el proceso de aprendizaje es la emoción 
porque solo se puede aprender aquello que se 
ama, aquello que le dice y significa algo nuevo a 
la persona, que sobresale del entorno. «Sin emo-
ción –dice– no hay curiosidad, no hay atención, 
no hay aprendizaje, no hay memoria». 

Mora afirma que «la neurociencia cognitiva ya nos 
indica, a través del estudio de la actividad de las 
diferentes áreas del cerebro y sus funciones, que 
solo puede ser verdaderamente aprendido aquello 
que te dice algo, aquello que llama la atención 
y genera emoción, aquello que es diferente y 
sobresale de la monotonía». El Reto presentado 
en cada unidad persigue generar aprendizajes 
desde propuestas emocionantes que activen al 
alumnado y les provoque a aplicar lo aprendido 
para dar respuesta a la situación problema.

Cuando los aprendizajes son emocionantes, se 
genera un estado de motivación intrínseca, en 
la que la persona se implica plenamente en lo 
que está haciendo. 

Las actividades emocionales

Actividades emocionales integradas en cada uno 
de los temas de todas las áreas con una secuencia 
lógica y progresiva que permita al alumnado tomar 
conciencia plena de las emociones en sus activida-
des cotidianas.

Teniendo como referentes a Goleman, Boyatzis, 
Salovey y Mayer, Graczyk, Saarni, Abellán y Martí, 
y Bisquerra, las actividades propuestas para traba-
jar la educación emocional desde una perspectiva 
transversal se han basado en los planteamientos de 
este último autor organizándolas, de acuerdo a su 
modelo pentagonal, en torno a cinco dimensiones 
que se desarrollan a través de una serie de activos 
adaptados de Abellán y Martí.

Ver gráficos  
en las siguientes 

páginas

Regulación emocional2

Autonomía y autoestima3
Conciencia emocional1

Competencias para la vida y el bienestar5
Competencia social4

Educación  
emocional



Actividades que fomenten que el 
alumnado tome conciencia de sus 
emociones y de las de otras perso-
nas, al provocar que reflexione, las 
perciba con detalle, las identifique 
y etiquete, y comprenda las de las 
demás personas.

Conciencia emocional1
Actividades para que el alumnado 
aprenda a manejar las emociones a 
través de situaciones que le permi-
tan expresarlas de manera apropia-
da, afrontarlas o generar emociones 
positivas.

Regulación emocional2

Actividades que permitan al alumna-
do tomar una actitud positiva ante la 
vida de manera autónoma, fortale-
ciendo su autoestima y la motivación.

Autonomía y autoestima3

Actividades que contribuyan a que 
el alumnado aprenda y aplique des-
trezas relacionadas con mantener 
buenas relaciones de manera asertiva 
y empática, y con una actitud de 
comunicación positiva y basada en 
el respeto y la cooperación.

Competencia social4

Actividades para que las afronten de 
manera satisfactoria. Estas activida-
des que busquen tener un impacto 
en su vida personal familiar, esco-
lar y social de una manera activa y 
participativa.

Competencias para  
la vida y el bienestar5

Educación  
emocional
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Con este icono se identifican actividades que, 
estando relacionadas con el contenido de la 
unidad, han sido expresamente diseñadas para 
que el alumnado pueda entender, comprender, 
controlar o modificar sus emociones y las de 
los demás mediante competencias personales, 
sociales y de relación. Estas actividades preten-
den fomentar el intercambio de experiencias, 
opiniones y formas de afrontar situaciones.

Icono  
de esta clave

El proyecto contempla un desarrollo progresivo de 
la educación emocional a lo largo de toda la etapa, 
por lo que recoge, para cada curso, una serie de 
activos o aspectos que trabajar de cada dimensión. 
En el cuadro inferior se resumen los distintos as-
pectos o activos en los que se concreta el trabajo 
con cada dimensión en tercero de Primaria.

El desarrollo de estos activos definidos para cada 
curso se lleva a cabo desde todas las áreas de ma-
nera secuenciada. Cada área abunda más o menos 
en ellos en función del número de unidades en el 
que esté organizado el libro.
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de esta clave en 
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1º Primaria 2º Primaria

Activos Activos

•		Identificar las emociones agradables y las desagradables. 
•		Identificar/reconocer las emociones básicas.
•		Tomar conciencia de las emociones y compartirlas.
•		Comprender las diferencias físicas y emocionales de las 

personas.
•		Reconocer la emoción de la sorpresa.
•		Reconocer la emoción del miedo y saber que todos lo 

podemos padecer.

•		Aprender a identificar y a expresar las emociones.
•		Identificar las emociones a partir del descubrimiento de 

uno mismo.
•		Tomar conciencia de los momentos en que sentimos ale-

gría y tristeza.
•	Identificar y expresar la emoción del cariño.
•	Reconocer, aceptar y compartir el miedo.

•		Aprendo a controlar la impulsividad (la rabia…).
•		Sentir y pensar: hecho (cuando…) ➞ sentimiento (siento…) 

➞ pensamiento (pienso…) ➞  consecuencia (¿qué hago?).
•		Crear conciencia de la necesidad de gestionar las emo-

ciones.
•		Crear el hábito de la atención plena y reforzar la com-

prensión.
•		Practicar la relajación y conseguir sensaciones de calma.
•	Recordar consignas de autocontrol.
•		Aprender a sentir el silencio y encontrar momentos de calma.
•	Aceptar la tristeza como una emoción más.
•		Identificar emociones positivas cuando se realiza una ac-

tividad.

•		Identificar la emoción de los celos y aprender a controlarla.
•	Regular la rabia y la tristeza ante la burla.
•		Regular el sentido del humor y aprender a no reírse de 

los demás.
•	Sentir, valorar y buscar momentos de silencio.
•		Aprender estrategias de relajación para mejorar la con-

centración.
•		Emoción ➞ causa ➞ respuesta (¿qué respuesta? ➞ impul-

siva/apropiada/adoptada) ➞ consecuencia.
•			Visualizar emociones positivas en hechos imaginados reales 

(sacar un 10, hacer un viaje, recibir un regalo)…
•		Experimentar emociones positivas en la realización de 

una actividad.

•	Aceptar las características personales.
•	Valorarnos positivamente y con mesura.
•		Ser conscientes de nuestros gustos y respetar los de los 

demás.
•		Valorar las cualidades de las otras personas y ser agra-

decidos.
•	Promover el liderazgo.
•		Identificar qué sabe hacer cada uno y aprender a aceptar 

ayuda.

•	Aprender a valorar la belleza interior.
•	Identificar, reconocer y aceptar la propia identidad.
•		Reconocer el esfuerzo como una cualidad positiva y ne-

cesaria.
•		Adquirir vocabulario sobre las cualidades y las diferencias 

personales.
•	Tomar conciencia de toda la gente que nos quiere.  

•	Potenciar y valorar las conductas de ayuda.
•	Aprender a valorar la convivencia con otras personas.
•		Practicar la atención para escuchar y comprender lo que 

dicen los demás.
•		Aprender estrategias para resolver problemas de manera 

satisfactoria.
•	Introducir el concepto empatía.

•	 Practicar situaciones que ayuden a ponerse en el lugar 
del otro (empatía).

•	 Aprender la diferencia entre dar instrucciones y mandar.
•	 Saber hacer un elogio sincero y recibirlo con gratitud 

(asertividad).
•	 Potenciar los elogios y el saber decir cosas agradables a 

los demás (asertividad).
•	 Practicar la cooperación y aprender a ayudar y a dejarse 

ayudar.
•	 Aprender a definir y a valorar la amistad.
•	 Recordar que no estamos solos en el mundo y que hacen 

falta reglas de convivencia.
•	 Conocer las consignas para resolver conflictos.

•	Potenciar la imaginación.
•		Sentirse parte de la familia y ser conscientes del apoyo 

familiar.
•		Sentirse parte del colegio y ser conscientes del apoyo 

escolar.
•	Adquirir recursos para mejorar el estado de ánimo.

•	 Descubrir el valor de las emociones estéticas (música, arte, 
literatura…) en la gestión emocional.

•	 Entender las emociones como un proceso variable y re-
gulable.

•	 Recordar buenos momentos para mejorar el estado de ánimo.
•	 Valorar y fomentar los buenos momentos pasados en familia.
•	 Comprender la relación entre emoción, pensamiento y 

actuación.
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Competencias  
para la vida y 
el bienestar

3º Primaria 4º Primaria
Activos Activos

•		Renocer e identificar las emociones básicas en uno mismo 
y en los demás.

•		Tomar conciencia de las cualidades y de los defectos propios.
•		Reconocerse a uno mismo y aprender a aceptarse.
•		Identificar los cambios y las dinámicas emocionales.

•		Reconocer e identificar las emociones básicas.
•	Expresar emociones.
•	Reconocer las emociones en los demás.
•	Aprender a conocerse uno mismo.
•		Relacionar emociones con pensamientos y aconteci-

mientos.

•		Reconocer la emoción de la rabia, el estrés o la ansiedad y 
aprender estrategias de autocontrol.

•		Tomar conciencia de los sentidos y potenciar la imaginación.
•		Aprender a tener control corporal y verbal.
•		Entrenar la atención para mejorar la comunicación.
•		Aplicar la atención consciente con la práctica del silencio.
•		Practicar el pensamiento causal y consecuencial de las 

emociones.
•		Sentir y pensar: hecho (cuando…) ➞ sentimiento (siento…) 

➞ pensamiento (pienso…) ➞ consecuencia (¿qué hago?).
•		Generar emociones positivas cuando se realiza una actividad.

•		Identificar y ser conscientes de nuestros estados de ánimo 
y canalizarlos.

•		Generar emociones positivas creativas en momentos de 
malestar y rabia.

•		Experimentar técnicas o dinámicas de atención plena, 
concentración y relajación.

•		Adquirir vocabulario sobre las cualidades y reflexionar sobre 
las diferencias.

•	Potenciar las habilidades personales, aceptando la ayuda.
•		Descubrir la opinión que se tiene de uno mismo y reforzar 

el autoconcepto.
•		Diferenciar entre ser orgulloso y estar orgulloso de sí mismo.
•		Valorar el esfuerzo como mecanismo de aprendizaje y de 

crecimiento.
•		Descubrir las cualidades personales y valorar la crítica positiva.
•		No adoptar los comportamientos estereotipados propios 

de la sociedad irreflexiva y acrítica.

•		Utilizar la comunicación de manera positiva para tener 
relaciones constructivas y mejora de la autoestima.

•		Usar el elogio como forma de reconocer una actitud o 
un comportamiento y contribuir a mejorar la autoestima.

•		Adoptar comportamientos críticos y reflexivos evitando 
prejuicios.

•		Asumir retos como actitud que favorece la transformación, 
el trabajo autónomo y la cooperación.

•	Aprender a comunicarse de manera asertiva.
•		Practicar el pensamiento causal y consecuencial a la hora 

de relacionarse con los demás y experimentar la empatía 
y la asertividad.

•	Anticipar posibles soluciones y practicar la causaefecto.
•	Interiorizar una pauta para solucionar problemas.
•		Aprender a hablar y a escuchar para relacionarnos con los 

otros.
•	Reflexionar sobre el valor de trabajar de forma cooperativa.
•	Practicar la empatía y saber ponernos en el lugar del otro.
•	Practicar el diálogo para comunicarse y resolver conflictos.

•		Detectar un conflicto y aprender estrategias para actuar 
y tomar decisiones para su resolución.

•		Aplicar el autocontrol y la comunicación asertiva y empá-
tica con los demás.

•		Consolidar la actitud de respeto ante sí mismo y ante 
quienes nos rodean.

•		Aprender a autogenerar emociones agradables (emociones 
estéticas).

•		Descubrir que hay lugares donde nos sentimos especial-
mente bien.

•	Aprender estrategias para serenarnos y sentir bienestar.
•	Educación en valores: ciudadanía activa.
•	Fluir.

•		Practicar estrategias hacia la búsqueda del bienestar 
emocional.

•	Practicar e interiorizar un lenguaje interno positivo.
•		Generar vínculos afectivos y solidarios que potencien 

experiencias positivas.
•	Fijar objetivos positivos y realistas imaginando el futuro.
•		Participar en acciones que contribuyan al bienestar de la 

comunidad en la que se vive.

C
o

n
ci

e
n

ci
a 

 
e

m
o

ci
o

n
al

R
e

g
u

la
ci

ó
n 

 
e

m
o

ci
o

n
al

A
u

to
n

o
m

ía
 

y 
au

o
e

st
im

a
C

o
m

p
e

te
n

ci
a 

 
so

ci
al

C
o

m
p

et
en

ci
a 

d
e 

la
 v

id
a 

 
y 

el
 b

ie
ne

st
ar



61

5º Primaria 6º Primaria
Activos Activos

•		Reconocer e identificar las emociones básicas en uno 
mismo y en los demás.

•		Identificar, aceptar y nombrar las emociones en uno mismo 
y en los demás.

•		Profundizar sobre la propia imagen y la conciencia emocional.
•		Evaluar el nivel de conocimiento de uno mismo y de los 

otros.
•		Identificar las emociones más próximas al alumnado.

•		Conocer más emociones y ampliar el vocabulario emo-
cional.

•		Conocerse mejor a sí mismo utilizando un lenguaje 
emocional adecuado.

•		Identificar emociones con estados de ánimo.

•		Reconocer la emoción de la rabia, el estrés, la ansiedad 
o la ira y constatar la necesidad del autocontrol.

•		Aprender a relajarnos y a concentrarnos a través del silencio.

•		Entender la necesidad de regular las emociones y conocer 
estrategias para hacerlo.

•		Introducir estrategias para aportar calma interior.

•		Practicar la relajación y la visualización.

•		Autogestionar el propio bienestar emocional.

•	Expresar y comprender el estado emocional interno.

•		Estimular la imaginación creativa y la relajación para ge-
nerar emociones positivas.

•		Aceptar las emociones desagradables y aplicar habilidades 
de afrontamiento.

•		Potenciar la responsabilidad, el esfuerzo y la satisfacción 
personal.

•		Saber valorarse a uno mismo y valorar a los otros en la 
justa medida.

•	Aprender a valorar con mesura las cualidades personales.

•		Mostrar la importancia y las consecuencias positivas del 
esfuerzo.

•		Enfrentarse con éxito a unas condiciones de vida suma-
mente adversas (resiliencia).

•		Ser consciente de la relación entre pensamiento y emoción.

•		Aprender a conocer la propia imagen de manera real.

•		Alimentar la autoestima identificando y valorando las 
cualidades personales.

•		Enfrentarse con éxito a condiciones adversas (resiliencia).

•		Relacionar los éxitos alcanzados con el trabajo personal.

•		Relacionar imágenes con emociones a partir de un pro-
ceso de empatía.

•		Dar importancia a la forma de decir las cosas (empatía y 
asertividad).

•		Aprender a resolver conflictos desde la empatía y el aná-
lisis causal.

•		Reflexionar sobre la capacidad de relación y comunicación 
con las personas.

•	Introducir el concepto de comunicación no verbal.

•	Conocer e integrar los diferentes estilos de comunicación.

•	Aceptar que somos diferentes y respetar la diferencia.

•		Relacionar la asertividad con el diálogo, la conversación 
y la resolución pacífica de conflictos.

•		Relacionar la empatía con el diálogo, la conversación y la 
resolución pacífica de conflictos.

•			Practicar la asertividad y la empatía en el diálogo, la con-
versación y en la resolución de conflictos.

•		Identificar que no hay una única realidad y que existen 
diversidad de puntos de vista.

•		Desarrollar un comportamiento prosocial de acuerdo a 
los derechos humanos.

•		Aprender a gestionar las emociones propias al margen 
de las de los otros.

•	Valorar los buenos momentos y estimular su fomento.

•		Comprender la relación entre emoción, pensamiento y 
actuación. 

•		Aprender a hablar de los propios problemas con los otros.

•		Interiorizar y experimentar estrategias para el bienestar 
emocional (emociones estéticas).

•	 Desarrollar un lenguaje interior que genere emociones 
positivas favorecedoras de un bienestar personal.

•	 Aprender y aplicar estrategias y rutinas de pensamiento 
positivo para el bienestar emocional.

•	 Comprender que la diversidad es un valor potenciando la 
interacción activa como formas de cooperar y hacer equipo.

•	 Tomar decisiones, aceptar retos y superarse como bien-
estar emocional.
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Cultura

¿Por qué esta clave?

Entre las competencias clave que se nos señalan des-
de el marco de la Unión Europea y que incorpora la 
actual legislación en materia de educación se recoge 
el «sentido de iniciativa y espíritu emprendedor», que 
implica la capacidad de transformar las ideas en actos.

Esto significa adquirir conciencia de la situación en 
la que hay que intervenir o que hay que resolver, y 
saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, 
destrezas o habilidades y actitudes necesarios para 
hacerlo con criterio propio, con el fin de alcanzar el 
objetivo previsto. Esta competencia está presente en 
las dimensiones personal, social, escolar y laboral en 
las que se desenvuelven las personas, permitiéndoles 
el desarrollo de sus actividades y el aprovechamiento 
de nuevas oportunidades.

Las leyes educativas vigentes establecen como fines del 
sistema educativo algunos especialmente vinculados al 
desarrollo y a la adquisición del espíritu emprendedor 
(véase el esquema inferior).

De igual modo, el Marco Estratégico «Educación y 
Formación 2020» establece entre sus objetivos estra-
tégicos uno destinado al logro del afianzamiento de la 
creatividad, la innovación y el espíritu emprendedor en 
todos los niveles educativos y formativos: «d) Afianzar 
la creatividad y la innovación, incluyendo el espíritu 
emprendedor, en todos los niveles de educación y 
formación».

Por último, si analizamos cómo se integra el empren-
dimiento en los distintos sistemas educativos observa-
mos que, en Educación Primaria, en la mayoría de los 
países prevalece un enfoque transversal: forma parte 
de los valores y competencias que se desarrollan a 
través del conjunto de las asignaturas y actividades 
del currículo.

La inclusión de esta clave en el proyecto tiene el ob-
jetivo de articular un plan de desarrollo transversal 
de la educación para el emprendimiento a lo largo 
de la etapa.

La leyes educativas vigentes

promueven

El desarrollo de las capacidades 
del alumnado para regular su 
propio aprendizaje y confiar en 
sus aptitudes y conocimientos, así 
como para desarrollar la creati-
vidad, la iniciativa personal y el 
espíritu emprendedor.

La capacitación para el ejercicio 
de actividades profesionales.

La preparación para el ejercicio de 
la ciudadanía y para la participación 
activa en la vida económica, social 
y cultural, con actitud crítica y res-
ponsable y con capacidad de adap-
tación a las situaciones cambiantes 
de la sociedad del conocimiento.

emprendedora
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•   Desarrollar la capacidad creadora y de inno-
vación.

•  Fomentar el sentido de la responsabilidad y 
el pensamiento crítico.

•  Gestionar la capacidad de asunción y de gestión 
de riesgos y el manejo de la incertidumbre.

•  Fomentar y estimular las cualidades de liderazgo 
y trabajo individual y en equipo.

•  Potenciar la capacidad proactiva para gestionar 
proyectos: capacidad de análisis; planificación, 
organización, gestión y toma de decisiones; 
resolución de problemas; habilidad para tra-
bajar tanto individualmente como de manera 
cooperativa dentro de un equipo; evaluación 
y autoevaluación.

Objetivos  
de esta clave¿Qué es la cultura 

emprendedora?

Para la Real Academia Española, emprender es 
«Acometer y comenzar una obra, un negocio, un 
empeño, especialmente si encierran dificultad 
o peligro. (...) Tomar el camino con resolución 
de llegar a un punto». 

La Recomendación del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las 
competencias clave para el aprendizaje perma-
nente, considera el emprendimiento como «la 
habilidad de la persona para transformar las ideas 
en actos. Está relacionado con la creatividad, la 
innovación y la asunción de riesgos, así como con 
la habilidad para planificar y gestionar proyectos 
con el fin de alcanzar objetivos».

La cultura emprendedora pretende que el alum-
nado desarrolle las habilidades y la conciencia 
necesarias para transformar ideas creativas en 
acciones, lo que precisa un desarrollo en la di-
mensión personal, social y productiva. En este 
sentido, el emprendimiento debe ser el resultado 
de la movilización de habilidades y actitudes que 
conjuntamente posibilitan:

• Gestionar el desarrollo personal.

• Identificar oportunidades.

• Ser creativo, pensar de manera diferente.

•  Ser innovador y atreverse a llevar sus ideas a 
la práctica.

• Comunicar con efectividad.

• Trabajar en equipo.

• Actuar con iniciativa.

• Traducir ideas en un plan de acción.

• Ejecutar proyectos.

Con este icono se identifican actividades 
que, estando relacionadas con el contenido 
de la unidad, han sido expresamente diseña-
das para que, a través de ellas, el alumnado 
pueda desarrollar alguno de los activos de 
las distintas dimensiones de esta clave.

Icono  
de esta clave
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Evidencias  
de esta clave en 

La clave cultura emprendedora se evidencia:

•	 De manera explícita a través de actividades de 
emprendimiento integradas en cada una de las 
unidades de las diferentes áreas.

•		De forma implícita a través del Reto, como un 
elemento básico en el que el alumnado, a través 
de los diferentes pasos, aborda las tres dimen-
siones del emprendimiento, sabiendo gestionar 
un proyecto, desde su inicio hasta la realización 
del objetivo propuesto.

Las actividades propuestas para trabajar el empren-
dimiento desde una perspectiva transversal en to-
das las áreas se han organizado, en la línea de lo 
propuesto por Innicia Cultura Emprendedora, en 
torno a tres grandes dimensiones:
•	Dimensión personal.
•	Dimensión social.
•	Dimensión productiva.
Para desarrollar cada una de estas dimensiones, 
se pondrán en juego una serie de activos que se 
resumen en el cuadro de la siguiente página.
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Las actividades de emprendimiento se han incorporado en 
cada una de las unidades de las diferentes áreas siguiendo 
una secuencia lógica y progresiva que permita al alumnado, 
a lo largo de la etapa, ir adquiriendo las distintas habilidades 
de emprendimiento en todas sus dimensiones.

La secuencia diseñada establece una progresión del 
trabajo con las tres dimensiones durante un curso escolar 
a través de las actividades de emprendimiento sugeri-
das en cada libro: hace mayor hincapié en la dimensión 
personal en el primer trimestre, en la dimensión social 
en el segundo trimestre y en la dimensión productiva en 
el tercero. Un resumen de esta secuencia la podemos 
observar en el siguiente cuadro:

Las actividades marcadas con el icono de esta clave 
no son las únicas desde las que se puede trabajar el 
emprendimiento; será el profesorado en cada área el 
que impulse el desarrollo de las distintas habilidades 
con cualquier otra actividad que considere oportuna, 
cuando lo crea conveniente.

Además, como decíamos anteriormente, el Reto (tarea 
de emprendimiento por antonomasia), aborda, en la 
mayoría de las unidades, diversas habilidades de las 
tres dimensiones y activos del emprendimiento; contri-
buye, mediante la ejecución de los diferentes pasos a 
consolidar de manera progresiva, las habilidades para 
la gestión de proyectos.

Secuenciación  
de esta clave en 

Dimensión Activo Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre

Personal

Autoconocimiento

Creatividad y creación

Imaginación

Social

Equipo

Responsabilidad

Comunicación

Liderazgo

Comunidad y bien común

Productiva

Iniciativa

Innovación

Asunción de riesgos

Productividad
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Pretende trabajar el autoconcepto y la au-
toestima como base de seguridad y con-
fianza personal; identificar las capacidades 
y habilidades personales como base para 
un mejor desarrollo de estas; fomentar la 
capacidad imaginativa y creativa y estimu-
lar el pensamiento divergente frente a la 
resolución de situaciones problemáticas. 
Para ello, se pondrán en juego tres activos 
fundamentales: autoconocimiento, creati-
vidad y creación e imaginación. 

Mediante esta dimensión se potenciarán las 
vivencias sociales, en la que se experimen-
tarán los sentimientos de pertenencia y la 
referencia a determinados grupos sociales. 
Dentro de estos grupos debemos identificar 
cuál es nuestro lugar y el papel que debe-
mos desempeñar en ellos en función de 
las distintas situaciones que se presenten. 
Estas vivencias sociales deben ayudarnos 
a reconocer las distintas vías y modelos 
de comunicación y saber cómo y en qué 
momento utilizarlas. 

A través de esta dimensión se persigue de-
sarrollar la capacidad de iniciativa y la toma 
de decisiones para conseguir los objetivos 
que nos propongamos; fomentar el espíritu 
de cambio e innovación como elementos 
de progreso y mejora continuada; saber 
asumir riesgos, minimizando su impacto e 
integrando el fracaso como un aprendizaje 
y plantear un plan o diseño empresarial, 
analizando recursos materiales y humanos, 
debilidades y fortalezas, actuaciones a rea-
lizar, previsión de resultados, etc. 

•	Autoconocimiento: Autoconcepto y autoestima. Habilidades 
personales, fortalezas y debilidades.

•	Creatividad y creación: Plantear soluciones diferentes. Generar 
nuevos proyectos.

•	Imaginación: Desarrollo del pensamiento divergente, proponer 
alternativas no convencionales…

•	Equipo: Fomentar técnicas y vivencias grupales. Desarrollo de 
destrezas cooperativas y colaborativas.

•	Comunicación: Saber utilizar las distintas vías y modelos de co-
municación tanto para mejorar las relaciones sociales y de grupo 
como el desarrollo y los resultados del proyecto emprendido.

•	Responsabilidad: Favorecer la reflexión, la toma de conciencia y 
asunción de responsabilidades ante las decisiones que se toman.

•	Liderazgo: Ser capaz de dinamizar de forma eficiente y eficaz las 
actuaciones de un grupo sabiendo: tomar la iniciativa, gestionar, 
promover, incentivar, motivar, delegar y evaluar en el desarrollo 
de un proyecto o tarea.

•	Comunidad y bien común: Una  persona emprendedora no 
busca solo su propio beneficio, sino que debe comprender que 
su éxito real depende de cómo sus iniciativas repercutan en el 
beneficio de la comunidad a la que pertenece.

•	 Iniciativa: Adoptar actitudes proactivas (aquellas en las que se 
toma activamente el control y se decide qué hacer en cada mo-
mento, anticipándose a los acontecimientos) mediante acciones 
que permiten imaginar, desarrollar y concretar tareas o proyec-
tos, individuales o colectivos, con creatividad y responsabilidad. 

•	Innovación: Predisposición a apoyar e integrar cambios ante 
situaciones habituales. Promover iniciativas y soluciones distintas, 
creativas y novedosas.

•	Asunción de riesgos: Tomar decisiones o acciones en las cuales 
existe la posibilidad de fracaso. Este hecho conduce a un pro-
ceso de análisis antes de la toma de decisiones. En el caso de 
producirse un fracaso, saber minimizar su impacto e integrar el 
fracaso como un aprendizaje.

•	Productividad: Planificar las actuaciones necesarias para hacer 
viable cualquier iniciativa o proyecto analizando adecuadamente 
las debilidades y las fortalezas (individuales o del grupo) y los 
recursos necesarios. 

Objetivos Activos
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TIC

¿Por qué esta clave?

En el siglo xxi, parece que ha dejado de ser discutible 
la presencia de las tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC) en el aula. En la actualidad, el 
salto de calidad consistirá en que estas tecnologías 
pasen a ser también herramientas didácticas y fuentes 
de información al servicio del aprendizaje. Cuando 
esto sea así, estaremos hablando de tecnologías del 
aprendizaje y del conocimiento (TAC).

En la actualidad, la difusión del conocimiento en la 
Red no tiene límites de espacio ni tiempo. Es impres-
cindible poseer la competencia digital necesaria que 
permita crear, compartir, debatir y reflexionar en un 
mismo espacio virtual, con personas de diferentes 
lugares del mundo e, incluso, en tiempo real y de 
manera responsable.

Este doble planteamiento, en sí complementario, re-
quiere que el alumnado adquiera habilidades para su 
uso, utilización y aplicación, lo que les permitirá avanzar 
en sus aprendizajes de manera más autónoma, crean-
do su propio entorno personal de aprendizaje (PLE).

En paralelo se ha de ir trabajando el uso responsable 
de las tecnologías de acuerdo a unas normas que 
exigen derechos y deberes en beneficio propio y de 
las demás personas con las que se interactúa a través 
de la Red. Es lo que se da en llamar ciudadanía digital, 
definida esta como la competencia para participar 
activamente a través de Internet bajo componentes 
éticos que incluyen la responsabilidad en cuanto a su 
uso, la seguridad y la legalidad.

•	Incorporar situaciones de aprendizaje en el 
aula que permitan utilizar diferentes disposi-
tivos: PC, portátiles, tabletas,  Smartphone, 
pizarra digital…

•	Manejar aplicaciones y soportes para: buscar 
información, tratarla y comunicarla.

•	Proponer planteamientos metodológicos 
en los que las TIC tengan un uso funcional 
y como recurso para compartir o difundir  
algunas actividades, contribuyendo a que el 
alumnado se planifique, gestione y elabore 
sus propios aprendizajes, creando su propio 
entorno personal de aprendizaje (PLE).

•	Contribuir a que el alumnado adquiera las 
competencias de ciudadanía digital dándole 
un uso ético y legal.

•	Aportar a los centros educativos un Plan 
TIC organizado, secuenciado y progresivo 
a lo largo de la etapa.

Objetivos  
de esta clave
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¿Qué es la clave TIC?

Es una clave que integra el uso de las TIC como 
recurso para obtener información, seleccionar-
la y utilizarla de acuerdo con la finalidad que 
persigue la actividad que sugiere su uso. Esta 
clave también permite que el alumnado desarrolle 
competencias relacionadas con la planificación, 
la gestión y la elaboración de trabajos, la comu-
nicación y colaboración en Red y la competencia 
en ciudadanía digital.

La clave TIC estará presente en todas las áreas y 
cursos de la etapa de Primaria a través de una serie 
de actividades relacionadas con los contenidos 
de las unidades. Contribuirá a que el alumnado 
se cree su entorno personal de aprendizaje PLE 
(en inglés: Personal Learning Environment, PLE), 
entendido este como el conjunto de elementos TIC 
(habitualmente recursos, actividades, fuentes de 
información… web 2.0 asociados a educación…) 
utilizados para la gestión del aprendizaje personal. 

Así pues, las dimensiones de la clave TIC (uso de 
dispositivos, tratamiento de la información, búsque-
da y selección, planificación, gestión y elaboración 
de trabajos y ciudadanía digital) se desarrollan a 
través del conocimiento y el uso de aplicaciones 
diversas tales como exploradores, procesadores 
de texto, lectores QR, GPS, blogs, nubes, calen-
darios, presentaciones...

De acuerdo con Jordi Adell, un PLE permite conocer y apro-

vechar todas las posibilidades que las tecnologías, desde sus 

diversos escenarios, nos ofrecen, desarrollando en el alumna-

do destrezas relacionadas con la búsqueda de información, 

creación, organización y difusión, siempre desde una ética 

digital imprescindible.

Jordi Adell



SABER-TIC 
Aprendizaje de la técnica. Acce-
so y aprendizaje de contenidos.

•		Uso de dispositivos: PC, por-
tátiles, tabletas, smartphone, 
pizarra digital.

Manejar aplicaciones y soportes 
(como fin) para:
•	Buscar información.
• Tratarla.
•	Comunicarla.

SABER HACER-TAC  
Uso como medio.

•		Tratamiento de la información, 
búsqueda y selección de la in-
formación.

•		Planificación, gestión y elabo-
ración de trabajos.

•		Comunicación y colaboración 
en la Red.

A partir de una actividad o situa-
ción problema (como medio):

•		Se busca la información nece-
saria.

•		Se trata (selección, organiza-
ción...): Planificación, gestión, 
elaboración de trabajos…

•		Se comunica: Mediante sopor-
tes o aplicaciones, o a través 
de la Red.

SABER SER-CIUDADANÍA  
Uso ético-legal.

•		Ciudadanía digital. •		Netiqueta.

•		Huella digital.

•		Identidad digital.

•		Seguridad en la Red.

•		Respeto en la Red.

•		Salud en la Red.
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Evidencias  
de esta clave en 

Esta clave se articula en torno a tres competencias: saber-TIC, saber hacer-TAC y saber 
ser-ciudadanía. Estas competencias permiten al alumnado desarrollar una serie de habi-
lidades que se resumen en el siguiente cuadro.

Competencias HabilidadDimensión
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Tipo de recurso Apartado de la web

Estas competencias se aplican en las actividades relacio-
nadas con el contenido de cada unidad que requieren 
el uso y el manejo de algún soporte o aplicación para 
poder ser realizadas. Para ello, se proporciona al alum-
nado una serie de recursos, también disponibles para 
el profesorado:

•		Los recursos incluidos en la «web del alumnado y de 
la familia» (los principales se resumen en este cuadro).

•	 Propuestas de consulta de algunas páginas web segu-
ras de interés para el desarrollo de diferentes tareas.

•	 Recursos vinculados a los códigos QR presentes en 
el libro del alumnado (vídeos relacionados con los 
contenidos de las unidades), que podrán visualizarse 
en el entorno familiar mediante un móvil o una tableta 
y permitirán al alumnado compartir lo aprendido con 
su familia.

•		Informaciones ampliadas a través de presentaciones, 
vídeos, galerías de imágenes, pistas de audio... 

•		Actividades interactivas.

•		Recursos para desarrollar la ciudadanía digital.

•		Recursos relativos al uso de dispositivos, a la 
búsqueda y tratamiento de la información, a la 
planificación y gestión del trabajo, al manejo de 
aplicaciones, etc.

•		Recursos para facilitar la elaboración de los Retos.

•		A partir de 3º, versiones imprimibles de las páginas 
«Organizo mi mente» del libro del alumnado para 
facilitar su cumplimentación. 

•		Juegos interactivos sencillos que permiten aplicar 
el conocimiento adquirido a través de situaciones 
lúdicas. El profesorado podrá «gamificar» su uso 
creando entornos visuales que motiven al alum-
nado para su participación eficaz en estos juegos. 

•		A partir de 3º, esquemas, resúmenes, tablas, etc., en 
formato pdf o interactivo elaborados para facilitar 
la consolidación de los aprendizajes y el repaso. 

•		A partir de 3º, orientaciones para hacer el portfolio 
y versiones imprimibles de las páginas «Cómo he 
aprendido» del libro del alumnado, para facilitar 
su cumplimentación y archivo.

•		Recopilación de los recursos vinculados a los có-
digos  QR incluidos en el libro del alumnado.

•		Recursos para cada unidad del banco de recursos.

 
•		Recursos para cada unidad del banco de recursos.

•		Recursos para cada unidad del banco de recursos.

•		Recursos para cada unidad del banco de recursos.

 
 
 
•		Apartado «Producto final» del banco de recursos.

•		Apartado «Organizo mi mente» del banco de 
recursos.

 
•		Apartado «Aprende jugando» del banco de 

recursos.

 
 
 
 
•		Apartado «Para estudiar» del banco de recursos.

 
 
•		Apartado «Portfolio» del banco de recursos.

 
 
 
•		Apartado «QR» del banco de recursos.
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Con este icono se señalan todas aquellas 
referencias a recursos y actividades que, 
estando relacionados con el contenido de 
la unidad, desarrollan alguna competencia 
TIC y pueden consultarse, descargarse o 
realizarse a través de la web de Anaya, 
www.anayaeducacion.es.

Icono  
de esta clave

A

I
I

E
E

Z
Z

A
A

P
P

Las competencias TIC referenciadas se desarrollan en 
algunas actividades de cada área y unidad. Estas ac-
tividades guardan conexión evidente con los conteni-
dos propios de esa unidad, de acuerdo a dos criterios 
fundamentales de secuenciación:

•	Características	del	alumnado.

•	Currículo	normativo	para	el	área	y	el	curso.

Atendiendo a estos criterios, la secuencia queda es-
tablecida como se recoge en el cuadro de la página 
siguiente.

El cuadro permite observar que existe una clara pre-
sencia de las tres competencias digitales que se van a 
desarrollar en los seis cursos de la etapa de Primaria. 
Y esto es así, gracias a las diferentes propuestas de 
tipología de la actividad y a la profundidad con que se 
trate, y de acuerdo a las exigencias del currículo propio 
del área y a las características del alumnado; conside-
rando siempre una progresión lógica y coherente a lo 
largo de toda la etapa.

Secuenciación  
de esta clave en 
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Tipo de recurso Competencias TIC 1º 2º 3º 4º 5º 6º

Informaciones ampliadas a través de 
presentaciones, vídeos, galerías de 
imágenes, pistas de audio... 

Saber-TIC

Actividades interactivas. Saber-TIC

Recursos para desarrollar la ciudadanía 
digital.

Saber hacer-digital

Recursos relativos al uso de dispositivos, 
a la búsqueda y tratamiento de la infor-
mación, a la planificación y gestión del 
trabajo, al manejo de aplicaciones, etc.

Saber hacer-TAC

Recursos para facilitar la elaboración 
de los Retos.

Saber hacer-TAC

A partir de 3º, versiones imprimibles 
de las páginas «Organizo mi mente» 
del libro del alumnado para facilitar su 
cumplimentación.

Saber hacer-TAC

Saber hacer-digital

Juegos interactivos sencillos que per-
miten aplicar el conocimiento adquiri-
do a través de situaciones lúdicas. El 
profesorado podrá «gamificar» su uso 
creando entornos visuales que motiven 
al alumnado para su participación eficaz 
en estos juegos.

Saber-TIC

A partir de 3º, esquemas, resúmenes, 
tablas, etc., en formato pdf o interactivo 
elaborados para facilitar la consolida-
ción de los aprendizajes y el repaso.

Saber hacer-TAC   
Saber ser-digital

A partir de 3º, orientaciones para ha-
cer el portfolio y versiones imprimibles 
de las páginas «Cómo he aprendido» 
del libro del alumnado, para facilitar 
su cumplimentación y archivo.

Saber hacer-TAC  
Saber ser-digital

Recopilación de los recursos vinculados 
a los códigos  QR incluidos en el libro 
del alumnado.

Saber ser-digital
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Evaluación

¿Por qué esta clave?
¿Qué es la clave evaluación?

La evaluación, en la actualidad, ha de ir más allá 
de la calificación, tal y como recoge la normativa 
actual y la bibliografía especializada en este tema. 
Es ineludible incorporar estrategias que permitan 
que el alumnado participe en la evaluación de sus 
procesos de aprendizaje, no solo centrando la ob-
servación en el qué ha aprendido, sino también en 
el cómo lo ha aprendido.

Para ello, la autoevaluación y la coevaluación son 
imprescindibles como técnicas de evaluación que 
favorezcan, desde la reflexión y el análisis, la valo-
ración sobre sus propias fortalezas y posibilidades 
de mejora en los procedimientos sobre los que 
desarrolla su aprendizaje, sobre sus aportaciones 
en actividades cooperativas o sobre la toma de 
conciencia en sus dificultades para convertirlas en 
retos de aprendizaje. Todo ello, con el necesario 
acompañamiento del profesorado que les ayude 
y oriente en la toma de evidencias de sus avances, 
haciendo visibles y explícitos sus progresos de una 
manera continuada, guiada y con soportes o instru-
mentos que les faciliten hacer valoraciones objetivas.

La competencia clave «aprender a aprender» justifica 
en buena parte la presencia protagonista que la 
evaluación tiene en este proyecto. Se pretende que 
con este proyecto se contribuya a que el alumnado, 
desde sus propias reflexiones, conozca los procesos 
que se aplican en sus métodos de aprendizaje, así 
como el desarrollo de la destreza para regular y 
controlar los aprendizajes que está adquiriendo.

Qué he aprendido 
Al alumnado se le proponen una serie de actividades 
sobre las que podrá analizar, una vez realizadas, 
qué aprendizajes tiene adquiridos, en relación con 
los propuestos en cada una de las unidades y al 
conocimiento del contenido concreto.

Es una apuesta basada en dos grandes interrogan-
tes: ¿qué he aprendido?, y ¿cómo he aprendido?

Cómo he aprendido 
El alumnado se centrará en reflexionar sobre los 
procedimientos que ha llevado a cabo para adqui-
rir esos aprendizajes, utilizando el portfolio como 
instrumento autoevaluativo.

Se pretende que cada alumna o alumno se de-
muestre a sí mismo, con hechos observables, lo que 
reflexiona o recoge en su portfolio, por ejemplo, 
mediante interrogantes del tipo: ¿Dónde puedo 
observar que realmente he conseguido aprender 
algo nuevo? ¿Qué actividad he conseguido superar 
tras haber sido una dificultad inicial?
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•   Contribuir a que el alumnado aprenda estrategias 
que les permitan reflexionar sobre la forma en que 
adquiere sus aprendizajes, pueda analizar, valorar y 
evidenciar sus avances, sus logros y sus dificultades.

•   Hacer posible que el alumnado desarrolle destrezas 
de autoevaluación reflexiva sobre el qué y el cómo 
aprende.

•   Proponer momentos que les permitan asumir com-
promisos y les motiven hacia la adquisición de nuevos 
logros o superación de alguna dificultad.

•   Centrar la atención en el cómo aprender de manera 
continuada, como estrategia que contribuye de manera 
positiva al qué aprender en cada una de las unidades.

•   Proponer actividades que les haga reflexionar sobre 
cómo se han adquirido los aprendizajes, contribu-
yendo a que el alumnado se planifique, gestione y 
elabore sus propios aprendizajes.

•   Adquirir la competencia de aprender a aprender 
para desarrollar habilidades para iniciar, organizar 
y persistir en el aprendizaje.

Objetivos  
de esta clave

Este icono identifica materiales relaciona-
dos con la evaluación. A partir de tercero 
serán descargables, tanto por el profeso-
rado como por el alumnado, desde www.
anayaeducacion.es. Estos materiales son 
las orientaciones para hacer el portfolio 
y las versiones imprimibles de los portfo-
lios de cada unidad preparadas para ser 
cumplimentadas y archivadas.

Icono  
de esta clave

¿Qué he

¿Cómo he

aprendido?

aprendido?
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Evidencias  
de esta clave en 

Al finalizar cada unidad, nos encontraremos una doble 
página organizada en dos grandes apartados: «Qué 
he aprendido» y «Cómo he aprendido».

El apartado «Qué he aprendido»
Incluye actividades de repaso que ponen en juego 
procesos cognitivos sencillos, como la memoria o la 
reproducción, así como otros más complejos, como 
la inferencia y la valoración o el juicio crítico.

El apartado «Cómo he aprendido» 
Se organiza mediante un «Portfolio», que trabaja, 
de manera variable, en torno a cuatro grandes re-
flexiones (véase el esquema inferior):

•	¿Qué sé?

•	Aprendo mejor cuando.

•	¿Cómo me he sentido?

•	¿Para qué me ha servido?

Con esta reflexión, se pretende que ellas y ellos sean 
conscientes del conocimiento que tienen acerca de 
lo que saben y desconocen, y de lo que son capa-
ces de aprender. El objetivo es que el alumnado 
tome conciencia plena de qué aprendizajes tiene 
adquiridos, cuáles están en proceso y en cuáles 
tiene dificultades. De manera autónoma, aunque 
con ayuda, aprenderán a establecerse nuevas metas 
que contribuyan a ir adquiriendo la competencia de 
aprender a aprender, y desembocarán, más adelante, 
en un aprendizaje más eficaz.

¿Qué sé?1
Esta reflexión permite centrar la atención 
en el método llevado a cabo y en los 
procedimientos aplicados para acceder a 
esos aprendizajes. Se pone el foco no en el 
qué, sino en el cómo se ha aprendido; es 
decir, en las distintas estrategias posibles 
para afrontar cada una de las actividades 
y retos que se proponen en cada unidad.

Aprendo mejor cuando2

Esta reflexión es esencial para tomar con-
ciencia y gestionar las emociones pro-
ducidas ante un logro, una frustración o 
un desánimo. Las diferentes actividades 
propuestas en cada una de las unidades 
desde un planteamiento inclusivo, ponen 
en juego multitud de destrezas motivado-
ras que aseguran que el alumnado sienta 
satisfacciones y éxitos que le conecten 
con el aprendizaje; y encuentre retos que 
quizá le supongan ciertas dificultades y le 
estimulen a asumir compromisos a corto 
plazo para poder superarlas.

¿Cómo me he sentido?3
Esta reflexión es esencial para que el aprendizaje 
en el aula no se quede solo en lo académico 
y tenga auténtico impacto en la vida personal, 
familiar, escolar y social de las niñas y los niños. 
Para ello, es también conveniente proponerles 
situaciones en las que tengan que aplicar lo 
aprendido a su vida cotidiana, dándole así un 
sentido funcional a lo tratado en cada una de las 
unidades, generando una motivación intrínseca 
natural que le dé sentido a su día a día en el aula.

¿Para qué me ha servido?4

Evaluación



Reflexiones Posibles interrogantes

¿Qué sé? •		¿Qué he aprendido que des-
conocía?

•		¿Qué me ha enseñado esta 
actividad/unidad?

•		Ahora entiendo cómo hacer...

•		Ahora entiendo por qué...

•		Saber... me ha servido para...

•		¿Qué debería repasar, pregun-
tar, indagar...?

Aprendo mejor 
cuando...

•		Aprendo mejor cuando...

•		Seguir estos pasos me ayuda a...

•		Me cuesta menos aprender 
cuando...

•		Me ayuda a aprender...

•		Comprendo mejor cuando...

•		Me ayuda a prestar atención...

•		Para aprender... he necesitado...

¿Cómo me  
he sentido?

•		Cómo me he sentido…

•		Me siento bien cuando...

•		Lo que más me ha gustado de 
la actividad/de la clase/del tema 
ha sido... 

•		He disfrutado de... y me ha 
aportado...

•		Lo que menos me ha gustado

¿Para qué  
me sirve lo 
aprendido?

•		Aprender... me ha servido para...

•		Lo que he aprendido está re-
lacionado con...

•		Puedo aplicarlo a...
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Secuenciación  
de esta clave en 

El apartado «Qué he aprendido» se centra en activida-
des de repaso de los contenidos de cada unidad y su 
forma de resolverlas, ajustándose a la propia secuencia 
establecida para su diseño; es decir, a los criterios de 
evaluación, estándares y contenidos propios de cada 
curso. El apartado «Cómo he aprendido» propone 
reflexiones e interrogantes adecuados a la edad del 
alumnado, organizados de acuerdo al siguiente cuadro. 

Estos interrogantes se llevarán a cabo mediante ac-
tividades que, en buena parte, serán visuales, con el 
objetivo de hacer reflexiones de una manera natural 
e intuitiva.

Posteriormente, será el profesorado quien dinamizará la 
puesta en común de las respuestas. Es primordial que en 
ningún caso se juzguen las aportaciones de las niñas y los 
niños si verdaderamente queremos conseguir respuestas 
auténticas sobre las que retroalimentar sus valoraciones.

Juzgar significa etiquetar y diferenciar quien lo hace de 
quien no lo hace. De ser así, el alumnado responderá lo 
que su maestra o maestro quiera escuchar y no lo que 
ellas y ellos quieran expresar.

La puesta en común permitirá un aprendizaje por modelaje, 
es decir, que entre ellas y ellos aprendan cómo se pueden 
aplicar diferentes estrategias o métodos de realización 
mediante las actividades de cada uno de los temas. Es muy 
importante explotar al máximo estas puestas en común ya 
que, en multitud de ocasiones, sirven para conocer otras 
formas de dar respuestas a actividades y retos, y desarrollar 
un pensamiento más flexible y permeable que ayuda a 
romper rutinas más rígidas que impiden la adquisición de 
nuevos aprendizajes. Por último, es importante que el grupo 
esté cohesionado para evitar competiciones innecesarias 
que impidan que las puestas en común sean fructíferas.

Desde el punto de vista de la calificación, el portfolio 
quizá no debería tener valor más allá de si realiza las acti-
vidades o no. Un portfolio no tiene respuestas correctas o 
incorrectas, en todo caso se puede valorar su realización 
y presentación. Establecer una relación entre número de 
evidencias y calificación desvirtuaría su uso, ya que el 
alumnado podría asociar una mejor calificación a cuantas 
más evidencias demuestre, sin ir más allá de este aspecto 
meramente cuantitativo.
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Sorpréndete

Aprende

Aplica

El proyecto en el 
que todo encaja.
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