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INTEGRACIÓN 

 

INCLUSIÓN 

 

Competición. 

Selección. 

Individualidad. 

Prejuicios. 

Visión individualizada. 

Modelo técnico – racional. 

 

Cooperación/solidaridad. 

Respeto a las diferencias. 

Comunidad. 

Valoración de las diferencias. 

Mejora para todos. 

Investigación reflexiva. 

Diferencias entre integración e inclusión (Arnaiz, 2003) 



Punto de partida 

Educación Inclusiva:  

Movimiento educativo 

apoyado por la UNESCO 

dentro del programa 

Educación para todos cuyo 

objetivo es eliminar la 

exclusión de todo alumnado. 

Informe UNESCO (1996) 

“La educación encierra un tesoro” 

 (J. Delors)  

Aprender: conocer, hacer, vivir juntos 

y a ser. 



Punto de partida 

Políticas 

Conceptos Prácticas 

Estructuras y Sistemas 

Presencia 
Aprendizaje 
Participación 

El marco de referencia basado en la investigación internacional en 4 esferas que 
interaccionan dinámicamente entre sí y que condicionan el valor de su intersección 

en relación con las 3 principales variables del proceso (presencia, participación y 
aprendizaje):  

(Echeita y Ainscow, 2001; 37) 



Punto de partida 

* Desde la literatura científica internacional la Educación Inclusiva se define 
como: 

 
“Un proceso de análisis sistemático de las culturas, las políticas y las prácticas 

escolares para tratar de eliminar o minimizar, a través de iniciativas 
sostenidas de mejora e innovación escolar, las barreras de distinto tipo que 

limitan la presencia, el aprendizaje y la participación de los alumnos y 
alumnas en la vida escolar de los centros donde son escolarizados, con 

particular atención a aquellos más vulnerables”   
 

(Ainscow, Booth y Dyson, 2006) 



Punto de partida 

Las tres variables básicas en la educación inclusiva: 

Presencia: Dimensión relativa al acceso del alumnado en los 
centros regulares u ordinarios. 
  



Punto de partida 

  

Participación: Dimensión relativa a la participación en la vida 
escolar y valoración de la propia identidad, sin comparaciones 

ni situaciones que puedan generar baja autoestima, 
marginación,... 

 

Las tres variables básicas en la educación inclusiva: 



Punto de partida 

Las tres variables básicas en la educación inclusiva: 
 

Progreso: Dimensión que hace referencia a la aspiración de 
que todo el alumnado aprenda y progrese al máximo de sus 

capacidades y tenga experiencias educativas amplias y 
significativas para su vida presente y para la preparación futura 

en la vida activa.  



Punto de partida 



Punto de partida 

* Guía para la evaluación y mejora de la 
educación inclusiva. 

(INDEX FOR INCLUSION) cuyos objetivos son: 
 

- Revisar el grado en el que sus proyectos 
educativos, sus programaciones y sus prácticas 
de aula más concretas tienen una orientación 

inclusiva. 
- Ser una guía sencilla para iniciar y mantener 

un proceso continuo de mejora, en términos de 
eliminación o minimización de aquellas 

barreras sobre las que el propio centro haya 

considerado prioritario intervenir.  
 Enlace Documento PDF:  

http://www.eenet.org.uk/resources/docs/Index%20Castilian.pdf  

 

http://www.eenet.org.uk/resources/docs/Index Castilian.pdf


Punto de partida 

La estructura de la guía “Index for Inclusion” de ayuda a los centros: 



Punto de partida 

INCLUDE-ED, Strategies for Inclusion and Social Cohesion in Europe from Education 
(FP6, 2006 – 2011), proyecto integrado del sexto Programa Marco de investigación 

de la Comisión Europea  
http://www.ub.edu/includ-ed/  

Objetivo:  
Evaluar y dar con las claves del 
éxito educativo a partir de las 

mejores experiencias de 
Europa. 

14 países de Europa 

http://www.ub.edu/includ-ed/
http://www.ub.edu/includ-ed/
http://www.ub.edu/includ-ed/
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Informe UNESCO 
(1996) 

“La educación encierra 
un tesoro” 
 (J. Delors)  

Aprender: conocer, 
hacer, vivir juntos y 

a ser. 





Beatriz Gallego López  

Mónica Lago Salcedo 



Preguntas generadoras 

¿Es necesario el cambio 
metodológico en nuestras 

aulas? ¿es posible? 
¿Cómo me planteo la 

presentación y el trabajo de 
los contenidos curriculares? 



Autores de referencia 

Howard Gardner 
 

Teoría de las inteligencias 
múltiples 

Robert Sternberg 
 

Teoría triárquica de la 
inteligencia 

Daniel Goleman 
 

Inteligencia emocional 



Conceptualización: INTELIGENCIA 

“Creí legítimo pensar que las capacidades de los artistas eran tan cognitivas como las de 

los científicos” (La inteligencia reformulada. Howard Gardner) 



Conceptualización: INTELIGENCIA 

Inteligencias múltiples 
(Gardner, 1999) 

 
Potencial psicobiológico para procesar 
información que se puede activar en un 
marco cultural para resolver problemas o 
crear productos que tienen valor para una 
cultura. 



Conceptualización: INTELIGENCIA 

Amplia gama de capacidades relativamente 
separadas 
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Fundación 
MAPFRE 
(2014). 

Programa 
RECAPACITA. 
Los desafíos 
de la 
innovación. 
Madrid: 
Fundación 
MAPFRE 



P
u

n
to

 d
e 

pa
rt

id
a
: 
la

 p
ed

a
g

og
ía

. 
T

a
xo

n
om

ía
 d

e 
B

lo
om

 



P
u

n
to

 d
e 

pa
rt

id
a
: 
C

u
rr

íc
u

lo
. 

D
id

á
ct

ic
a
. 

http://www.pinterest.com/educalab/infograf%C3%ADas-y-educaci%C3%B3n/  
 
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los 
criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. Enlace: 
http://boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOEA-2015-738.pdf  

http://www.pinterest.com/educalab/infograf%C3%ADas-y-educaci%C3%B3n/
http://www.pinterest.com/educalab/infograf%C3%ADas-y-educaci%C3%B3n/
http://www.pinterest.com/educalab/infograf%C3%ADas-y-educaci%C3%B3n/
http://www.pinterest.com/educalab/infograf%C3%ADas-y-educaci%C3%B3n/
http://www.pinterest.com/educalab/infograf%C3%ADas-y-educaci%C3%B3n/
http://boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOEA-2015-738.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOEA-2015-738.pdf
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http://boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOEA-2015-738.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOEA-2015-738.pdf


Conceptualización: INTELIGENCIA 

https://www.think1.tv/videoteca?page=29  

https://www.think1.tv/videoteca?page=29
https://www.think1.tv/videoteca?page=29
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Punto de partida: 
Teoría de las inteligencias múltiples 

http://www.think1.tv/videoteca/es/index/2-29/  

http://www.think1.tv/videoteca/es/index/2-29/
http://www.think1.tv/videoteca/es/index/2-29/
http://www.think1.tv/videoteca/es/index/2-29/


Inteligencia intrapersonal 

Incluye nuestros pensamientos y sentimientos, 
se refiere a la autorreflexión y autopercepción 

que una persona tiene de sí misma. 

http://www.inteligenciasmultiples.net/  

http://www.inteligenciasmultiples.net/


Inteligencia interpersonal 

http://www.inteligenciasmultiples.net/  

Incluye la habilidad para formar y mantener 
relaciones y asumir varios roles dentro del 

grupo.. 

http://www.inteligenciasmultiples.net/


Inteligencia lingüístico - verbal 

http://www.inteligenciasmultiples.net/  

Capacidad para manejar y estructurar los significados y las 
funciones de las palabras y del lenguaje. Su sistema 

simbólico y de expresión son los lenguajes fonéticos. El uso 
de las palabras para comunicar y documentarse, para 

expresar emociones, para cantar, nos hace diferentes de los 
animales. Es la habilidad para pensar que, junto con las 

palabras, nos permite recordar, analizar, resolver 
problemas, planificar y crear. 

http://www.inteligenciasmultiples.net/


Inteligencia lógico - matemática 

http://www.inteligenciasmultiples.net/  

Capacidad para construir soluciones y resolver 
problemas, estructurar elementos para realizar 
deducciones y fundamentarlas con argumentos 

sólidos. 

http://www.inteligenciasmultiples.net/


Inteligencia viso - espacial 

http://www.inteligenciasmultiples.net/  

Incluye capacidad para utilizar sistemas 
simbólicos y efectuar transformaciones de las 

percepciones iniciales que se tengan.  
Personas con buena organización espacial, 

pueden imaginar, manejar y resolver problemas 
espaciales 

http://www.inteligenciasmultiples.net/


Inteligencia corporal - cinestésica 

http://www.inteligenciasmultiples.net/  

Estos individuos confían en los procesos táctiles 
y cinestésicos para adquirir la información, 

experimentan lo que aprenden para 
comprender y retener la información. 

http://www.inteligenciasmultiples.net/


Inteligencia musical 

http://www.inteligenciasmultiples.net/  

Habilidad para apreciar, transformar y expresar 
formas musicales, así como para ser sensible al 

ritmo, el tono y el timbre. 

http://www.inteligenciasmultiples.net/


Inteligencia naturalista 

http://www.inteligenciasmultiples.net/  

Capacidad que muestran algunos individuos 
para entender el mundo natural. Utilizan 

habilidades de observación, planteamiento y 
comprobación de hipótesis. 

http://www.inteligenciasmultiples.net/


Programar con inteligencias múltiples 

Inteligencias 
múltiples 

Programar a partir de 
proyectos 

inteligentes 
interdisciplinares 

Programar a partir de 
proyectos de 
comprensión 

Programar  un tema 
desde las IM con la 

Paleta Maestra 

Programar un área 
desde las IM 

(Entusiasmat) 



Programar con la Paleta Maestra 

1. Nos colocamos en grupos de trabajo (3 – 4 
personas). 
 

2. Pensamos un número de teléfono. 
 
 
 



Programar con la Paleta Maestra 

1. Elegimos un tema. 
 

2. Escribimos las metas de comprensión. 
¿Qué queremos que nuestros alumnos 
comprendan? 
 

3. Diseñamos actividades (utilizando los 
números que hemos seleccionado) a partir 
de la caja de herramientas de David 
Lazear. 
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Beatriz Gallego López  

Mónica Lago Salcedo 

http://www.fundacionpryconsa.es/educacion_programaAltasCapacidades_proximaAparManual.html  

http://www.fundacionpryconsa.es/educacion_programaAltasCapacidades_proximaAparManual.html




http://www.colectivocinetica.es/  

http://www.colectivocinetica.es/
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https://www.youtube.com/watch?v=cprj0zm0k7k  

https://www.youtube.com/watch?v=cprj0zm0k7k


Aprendizaje cooperativo: ¿Qué es? 

“Conjunto de procedimientos o técnicas de enseñanza dentro del 
aula que parten de la organización de la clase en pequeños 

grupos heterogéneos, donde los alumnos trabajan 
conjuntamente de forma coordinada para resolver tareas 

académicas y profundizar en su propio aprendizaje”  
(Zariquiey y cols., 2011) 

 
“Situación de aprendizaje en la que los objetivos de los 

participantes se hallan estrechamente vinculados, de tal manera 
que cada uno de ellos solo puede alcanzar sus objetivos si y solo 

si los demás consiguen alcanzar los suyos”.  
(Johnson y Johnson, 1999) 



Aprendizaje cooperativo:  
¿cuáles son sus elementos básicos? 

 
(Johnson y Johnson, 1999; Zariquiey y cols., 2011) 

 

 
Johnson, D. y  Johnson, R. (1999). 
Los nuevos círculos de aprendizaje. 

La cooperación en el aula y la escuela. 
Editado en Aique. 

 
 



Aprendizaje cooperativo:  
¿cuáles son sus elementos básicos? 

 
(Zariquiey y cols., 2011) 

 

¿Homogéneos? 

¿Heterogéneos? 



Aprendizaje cooperativo:  
¿cuáles son sus elementos básicos? 

 
(Zariquiey y cols., 2011) 

 

1. Equipos de base:  
 Heterogéneos.  
 Situación habitual de aula.  
 Agrupamientos estables. 
 Mantenimiento cierto 

tiempo, un trimestre. 
 Grupos de referencia. 
 En ellos se establecen roles 

cooperativos y se desarrolla 
la evaluación grupal. 

 

2. Equipos esporádicos:  
 Realización de tarea o 

actividad concreta 
 Desde minutos hasta sesión 

de trabajo (en función del 
tiempo de la actividad) 
 
 
 
 

 



Aprendizaje cooperativo:  
¿cuáles son sus elementos básicos? 

 
(Zariquiey y cols., 2011) 

 

En función de: 
 

Factores personales: sexo, nivel de capacidad, estilo cognitivo, intereses, 
nivel de destrezas cooperativas o actitud hacia la cooperación. 

 
Factores sociales: etnia, nivel socio-económico, nivel de integración en 
el grupo. 

 
Factores escolares: nivel de rendimiento, interés por el área, necesidades 
educativas. 



Aprendizaje cooperativo:  
¿cuáles son sus elementos básicos? 

 
(Zariquiey y cols., 2011) 

 

Tamaño del agrupamiento: 
 

Al principio, podríamos empezar trabajando en parejas hasta que los 
alumnos aprendan a gestionar las situaciones de interacción. 

 
Una vez adquiridas las destrezas básicas pasaríamos a la estructura 
de grupos de cuatro. 

 
Y una vez en grupos de cuatro, comenzaremos trabajando por parejas 
dentro del grupo. 



Aprendizaje cooperativo:  
¿cuáles son sus elementos básicos? 

 
(Zariquiey y cols., 2011) 

 

Distribución de los alumnos: 
 

Torrego, J.C. (coord.) 
(2012). Alumnos con 
altas capacidades y 

aprendizaje 
cooperativo. Fundación 
SM-Pryconsa (Cap. 7. 

Pág. 204-242) 

 



Aprendizaje cooperativo:  
¿cuáles son sus elementos básicos? 

Torrego, J.C. (coord.) 
(2012). Alumnos con 
altas capacidades y 

aprendizaje 
cooperativo. Fundación 
SM-Pryconsa (Cap. 7. 

Pág. 204-242) 

 

 
(Zariquiey y cols., 2011) 

 



Aprendizaje cooperativo:  
¿cuáles son sus elementos básicos? 

Torrego, J.C. (coord.) 
(2012). Alumnos con 
altas capacidades y 

aprendizaje 
cooperativo. Fundación 
SM-Pryconsa (Cap. 7. 

Pág. 204-242) 

 

 
(Zariquiey y cols., 2011) 

 

Disposición del aula: 
 



Aprendizaje cooperativo 

1. Tamaño del 
agrupamiento. 

2. Duración del 
agrupamiento 

3. Tiempo de trabajo 
 



Aprendizaje cooperativo 



Aprendizaje cooperativo:  
¿cuáles son sus elementos básicos? 

Torrego, J.C. (coord.) 
(2012). Alumnos con 
altas capacidades y 

aprendizaje 
cooperativo. Fundación 
SM-Pryconsa (Cap. 7. 

Pág. 204-242) 

  
(Zariquiey y cols., 2011) 

 

Elemento que marca la diferencia entre el trabajo de grupo y el trabajo 
cooperativo. 
 
Cuanto más se necesiten unos alumnos a otros para realizar el trabajo y 
alcanzar la meta, más cooperativa será la situación. 
 



Aprendizaje cooperativo:  
¿cuáles son sus elementos básicos? 

 
(Zariquiey y cols., 2011) 

 

•Roles para la formación y el funcionamiento del equipo: ayudan a la conformación del 
grupo, y a que realicen un trabajo eficaz. 

•Moderador: dirige las actividades, controla el tiempo, hace respetar el turno de 
palabra… 
•Secretario – portavoz: anota las decisiones y los acuerdos, rellena los formularios, 
se comunica con otros grupos y el profesor… 
•Supervisor del orden: controla el tono de voz, evita la dispersión, anima a la 
participación… 
•Coordinador de tareas: se ocupa del material, controla que se cumpla el plan de 
trabajo, revisa los deberes… 
•Observador: registra la frecuencia con la que los miembros del grupo adoptan 
comportamientos o actitudes adecuados al rol que ejercen, controla la rotación de 
roles… 



Aprendizaje cooperativo:  
¿cuáles son sus elementos básicos? 

 
(Zariquiey y cols., 2011) 

 

•Roles para consolidar y reforzar el trabajo en equipo: ayudan a los alumnos a formular 
lo que saben, integrarlo con lo que están aprendiendo y a incentivar  y mejorar su 
razonamiento. 

•Sintetizador – recapitulador: sintetiza y recapitula los contenidos utilizando 
esquemas y mapas conceptuales. 
•Verificador de la corrección: se asegura de que las respuestas o producciones del 
equipo sean correctas. 
•Verificador de la comprensión: se asegura de que todos hayan comprendido los 
contenidos. 
•Incentivador de la discusión y el diálogo: procura que todos los miembros del 
equipo den respuestas y tomen decisiones de forma consensuada. 
•Observador: registra la frecuencia con la que los miembros del grupo adoptan 
comportamientos o actitudes adecuados al rol que ejercen, controla la rotación de 
roles… 



Aprendizaje cooperativo:  
¿cuáles son sus elementos básicos? 

 
(Zariquiey y cols., 2011) 

 

Pasos para trabajar roles: 
 

1. Seleccionar los roles que se van a implantar. 

2. Descubrir la necesidad de roles para trabajar en equipo. 

3. Asegurarse de que todos entienden en qué consiste el rol. 

4. Preparar situaciones repetidas de práctica del rol. 

5. Introducir el rol y revisar su aplicación. 

6. Practicar los roles introducidos hasta que los alumnos los interioricen. 



Aprendizaje cooperativo:  
¿cuáles son sus elementos básicos? 

 
(Zariquiey y cols., 2011) 

 

Identificación de roles: 

http://www.jrotero.org/files/file/LAB-RCARTICA-TARJETAS.pdf  

http://www.jrotero.org/files/file/LAB-RCARTICA-TARJETAS.pdf
http://www.jrotero.org/files/file/LAB-RCARTICA-TARJETAS.pdf
http://www.jrotero.org/files/file/LAB-RCARTICA-TARJETAS.pdf
http://www.jrotero.org/files/file/LAB-RCARTICA-TARJETAS.pdf
http://www.jrotero.org/files/file/LAB-RCARTICA-TARJETAS.pdf


Aprendizaje cooperativo:  
¿cuáles son sus elementos básicos? 

 
(Zariquiey y cols., 2011) 

 

Identificación de roles: 

https://vimeopro.com/jroteroproyecciones/artica/video/32673641  

https://vimeopro.com/jroteroproyecciones/artica/video/32673641


Aprendizaje cooperativo:  
¿cuáles son sus elementos básicos? 

 
(Zariquiey y cols., 2011) 

 

Establecer unas cuantas normas básicas y específicas, que deben 
ser: 

Pocas  

Comprensibles 

Enunciadas en positivo (describiendo la conducta esperada) y 

en primera persona del plural (nosotros). 

Asequibles. 



Aprendizaje cooperativo:  
¿cuáles son sus elementos básicos? 

 
(Zariquiey y cols., 2011) 

 

Dedicar un tiempo a explicarlas: concretarlas a través de conductas 
deseables, poner ejemplos, etc. 

 
Debemos trabajarlas: realizando dramatizaciones, ofreciendo 
modelos de conducta, etc. 

 
Después, hay que estar muy pendientes de su cumplimiento 
durante algún tiempo, hasta que veamos que está implantada. En 
esta fase es conveniente… 



Aprendizaje cooperativo:  
¿cuáles son sus elementos básicos? 

 
(Zariquiey y cols., 2011) 

 

1. Respetamos la señal de ruido cero. 
2. Mantenemos un nivel de ruido adecuado. 
3. Participamos en las actividades. 
4. Respetamos los distintos modos de aprender. 
5. Realizamos las tareas propuestas en el tiempo establecido. 
6. Cuando necesitamos ayuda, acudimos a los compañeros antes que al profesor. 
7. Cuando nos piden ayuda, dejamos de hacer lo que estamos haciendo y ayudamos. 
8. Ayudamos dando pistas. 
9. Respetamos el turno de palabra. 
10. Cumplimos con nuestros roles y respetamos los de los compañeros. 
11. Intentamos llegar a acuerdos y consensos. 
12. Aceptamos y cumplimos con las tareas que nos encomienda el grupo. 



Aprendizaje cooperativo 

1. Decidimos normas. 
2. Decidimos roles. 

3. Puesta en común. 



Aprendizaje cooperativo 

Decidimos normas. 

1. Listamos de manera 
individual las normas que 

consideramos básicas. 
2. Puesta en común en pequeño 

grupo. Señalamos aquellas 
que compartimos varias 

personas. 



Aprendizaje cooperativo 

Decidimos roles. 

1. Elegimos aquellos roles que 
consideramos básicos para 

comenzar. 
2. Puesta en común en pequeño 

grupo. Señalamos aquellos 
que compartimos varias 

personas. 



Aprendizaje cooperativo:  
La triada cooperativa 

http://www.colectivocinetica.es/  

http://www.colectivocinetica.es/


Aprendizaje cooperativo:  
La triada cooperativa 

 
(Zariquiey y cols., 2011) 

 



Aprendizaje cooperativo:  
La triada cooperativa 

 
(Zariquiey y cols., 2011) 

 

Participación equitativa: 
 
Asegurar que todos estén en 
condiciones de realizar las tareas que 
se les proponen. 



Aprendizaje cooperativo:  
La triada cooperativa 

 
(Zariquiey y cols., 2011) 

 

Responsabilidad individual: 
 
Evitar el efecto polizón. 

 
“la finalidad del aprendizaje 
cooperativo no es tanto aprender a 
hacer cosas juntos, sino aprender 
juntos a hacer cosas solos” 



Aprendizaje cooperativo:  
La triada cooperativa 

Responsabilidad individual: 
 
1. Garantizar el derecho a 

aprender del alumnado 
separando del equipo al 
estudiante que “revienta” la 
dinámica grupal. 
 

2. Intentar por todos los 
medios que el estudiante 
separado vuelva al equipo. 

 

http://www.colectivocinetica.es/media/01_-colectivo-cin%C3%A9tica-gu%C3%ADa-para-dise%C3%B1ar-red-de-aprendizaje-cooperativo1.pdf  
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Aprendizaje cooperativo:  
Distintos niveles de andamiaje 

http://www.colectivocinetica.es/  

Trabajo grupal 

Trabajo grupal 
Trabajo 

individual 

Trabajo 
individual 

Trabajo individual 

Trabajo grupal 

MÁS 

MENOS 

1 

2 

3 

4 

http://www.colectivocinetica.es/


Aprendizaje cooperativo:  
Sesión cooperativa 

 
(Zariquiey y cols., 2011) 

 

1. Activación de conocimientos previos y orientación hacia la 

tarea (10 minutos) 

2. Presentación de contenidos (20 minutos) 

3. Procesamiento de información nueva (20 minutos) 

4. Recapitulación y cierre (10 minutos). 



Aprendizaje cooperativo:  
Sesión cooperativa 

 
(Zariquiey y cols., 2011) 

 



Aprendizaje cooperativo:  
Sesión cooperativa 

 
(Zariquiey y cols., 2011) 

 



Aprendizaje cooperativo:  
Sesión cooperativa 

 
(Zariquiey y cols., 2011) 

 

https://vimeopro.com/jroteroproyecciones/artica/video/32376758  

https://vimeopro.com/jroteroproyecciones/artica/video/32376758


• Muy estructuradas, en las que se establece lo que el alumno debe 
hacer en cada momento. 

• Ponen en marcha procesos cognitivos muy definidos. 

• Son de corta duración 

• Requieren un nivel de destreza cooperativa relativamente bajo. 

• Agrupamientos pequeños 

Técnicas de 
aprendizaje 
cooperativo 

informal 

 

 

• Métodos más complejos. 

• Puede extenderse varias sesiones. 

• Exigen un alto nivel de destrezas cooperativas 

Técnicas de 
aprendizaje 
cooperativo 

formal 

Aprendizaje cooperativo:  
Técnicas de aprendizaje cooperativo 

 
(Zariquiey y cols., 2011) 

 



Aprendizaje cooperativo:  
Técnicas cooperativas simples 

1. Aligerar el ambiente  9. Dibujo cooperativo 17. Gemelos lectores 25. Paneles de 

transferencia 

33. Podio cooperativo 

2. Brindar preguntas y recibir 

respuestas 

10. Dramatización 

cooperativa 

18. Gemelos / equipos 

pensantes 

26. Parada de tres 

minutos 

34. Por este medio 

resuelvo… 

3. Cabezas juntas numeradas 11. El juego de las 

palabras 

19. Intercambiar 

dificultades. 

27. Parejas cooperativas 

de lectura 

35. Preparar la tarea 

4. Collage de evaluación 12. Entrevista 

simultánea 

20. Inventario 

cooperativo 

28. Parejas cooperativas 

de toma de apuntes. 

36. Proyectar el 

pensamiento 

5. Control grupal 13. Equipos de oyentes 21. La lista 29. Parejas de escritura y 

edición cooperativas 

37. Sé mi profe 

6. Controversia académica 14. Folio giratorio 22. La sustancia 30. Peticiones del oyente. 38. Twitter cooperativo 

7. Corrección cooperativa de 

deberes 

15. Frase/foto/vídeo 

mural 

23. Lápices al centro. 31. Placemat consensus 39. Uno, dos, cuatro 

8. Demostración silenciosa 16. Galería de 

aprendizaje 

24. Lo que sé y lo que 

sabemos 

32. Plantear el trabajo 

que se va a realizar 

40. Uno para todos 

http://www.colectivocinetica.es/  

http://www.colectivocinetica.es/


Aprendizaje cooperativo:  
Técnicas de aprendizaje cooperativo formal 

1. Trabajo en equipo – Logro individual (TELI) 
2. Torneo de juegos por equipos (TJE) 
3. Rompecabezas II 
4. Enseñanza acelerada por equipos (EAE) 
5. Lectura y escritura integrada cooperativa 
6. Aprender juntos 
7. Investigación grupal 

 

 
(Zariquiey y cols., 2011) 

 



Aprendizaje cooperativo:  
Sesión cooperativa 

 
(Zariquiey y cols., 2011) 

 

https://vimeopro.com/jroteroproyecciones/artica/video/32380840  

https://vimeopro.com/jroteroproyecciones/artica/video/32380840


Aprendizaje cooperativo 

Decidimos técnicas cooperativas. 

1. Listamos de manera 
individual las técnicas que 

consideramos básicas. 
2. Puesta en común en pequeño 

grupo. Señalamos aquellas 
que compartimos varias 

personas. 



Aprendizaje cooperativo:  
Sesión cooperativa 

http://www.colectivocinetica.es/  

http://www.colectivocinetica.es/


Aprendizaje cooperativo:  
Destrezas cooperativas básicas 

1. Realizar transiciones rápidas y eficaces. 
2. Mantener el nivel de ruido adecuado. 
3. Participar en la realización de la tarea. 
4. Respetan distintas situaciones de trabajo (exposiciones, asamblea, trabajo 

individual, en pareja, en equipo). 
5. Gestionar el tiempo de forma eficaz. 
6. Pedir ayuda a los compañeros antes que al docente. 
7. Ante una petición de ayuda, dejar de hacer otras cosas y ayudar. 
8. Ayudar sin dar la respuesta: “dar pistas”. 
9. Respetar el turno de palabra.  
10. Llegar a acuerdos y decisiones compartidas. 
11. Trabajar con roles: ejercerlos y respetarlos. 
12. Aceptar y cumplir las tareas que les han asignado. 

http://www.colectivocinetica.es/media/01_-colectivo-cin%C3%A9tica-gu%C3%ADa-para-dise%C3%B1ar-red-de-aprendizaje-cooperativo1.pdf  
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Montserrat del Pozo.  

Aprendizaje inteligente. TekmanBooks 



Autores de referencia 

Robert Swartz 

Rebecca Reagan 

David Perkins 

Lisa Verkerk 

Tony Buzan 



David Perkins:  
educar para lo desconocido 

https://www.youtube.com/watch?v=8Fd3ghXEujQ  

https://www.youtube.com/watch?v=8Fd3ghXEujQ


Estrategias de pensamiento 

http://www.youtube.com/watch?v=VYDjWMNAq38  

http://www.youtube.com/watch?v=VYDjWMNAq38


¿Por qué? 



¿Para qué? 

Conseguir que 
nuestros alumnos 
se conviertan en 
pensadores 
independientes, 
autónomos y 
productivos 



¿Para qué? 

El aula es un lugar 
privilegiado en el 
que el pensamiento 
individual y de 
grupo es valorado y 
se hace visible. 



¿Cómo? 



La metacognición 

http://queartequilla.blogs
pot.com.es/2013/09/sabe
mos-como-aprendemos-
te-invitamos.html  
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La metacognición 

https://www.youtube.com/watch?v=A3fABH5YeOU  

https://www.youtube.com/watch?v=A3fABH5YeOU


Infusión 

Swartz, R. y cols. (2013) El aprendizaje basado 
en el pensamiento. 

Integrar el pensamiento eficaz en la enseñanza de los contenidos 

Enseñanza 
de técnicas 

para un 
pensamiento 

eficaz 

Enseñanza 
de 

contenidos 
descritos en 
el currículo In

fu
si

ó
n
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Fundación 
MAPFRE 
(2014). 

Programa 
RECAPACITA. 
Los desafíos 
de la 
innovación. 
Madrid: 
Fundación 
MAPFRE 
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Cultura de pensamiento e I.M. 



Cultura de pensamiento y currículo 

http://www.pinterest.com/educalab/infograf%C3%ADas-y-educaci%C3%B3n/  
 
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones  entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de  evaluación de la Educación Primaria, 
la Educación Secundaria Obligatoria y el  Bachillerato 
 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-738  
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Cultura de pensamiento y currículo 



Cultura de pensamiento y currículo 



Cultura de pensamiento y currículo 

https://www.youtube.com/watch?v=y6TOBeAD2IY  

https://www.youtube.com/watch?v=y6TOBeAD2IY


Herramientas 

¿Con qué herramientas 
cuento en el aula para 

poder llevarlo a la 
práctica? 



Cultura de pensamiento y currículo 

Cultura de 
pensamiento 

Mapas 
mentales 

Rutinas de 
pensamiento 

Destrezas de 
pensamiento 



1. Mapas mentales 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLFxmJ
9vW7pijuvyYqlKKRb1qdMtINvCNr  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLFxmJ9vW7pijuvyYqlKKRb1qdMtINvCNr
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Mapas 
mentales 

Destrezas  

Rutinas 

Tony Buzan 

• Autor de referencia 

¿Qué son? 

• Herramienta para organizar ideas. 

• Representación gráfica  (visual) del 
conocimiento 

1. Mapas mentales 



Mapas 
mentales 

Destrezas  

Rutinas 
Pautas de trabajo 

• Diseño en papel horizontal 

• Idea central creativa 

• Ideas secundarias escritas en ramas más 
delgadas 

• Un color por bloque informativo 

• Se lee en sentido de las agujas del reloj 

• Utiliza palabras clave 

• Un símbolo por idea 

• Utiliza colores e imágenes con creatividad 

1. Mapas mentales 



1. Mapas mentales 



1. Mapas mentales 



1. Mapas mentales 

https://www.think1.tv/video/tony-buzan-interview-es  
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1. Mapas mentales 



Rutinas 

Mapas 
mentales  

Destrezas 
Lisa Verkerk 

• Autora de referencia – Proyecto 
“Visible thinking” 

¿Qué son? 

• Modelo/patrón sencillo de 
pensamiento que se puede usar 
repetidas veces y se puede integrar 
fácilmente en el aprendizaje 

2. Rutinas de pensamiento 



Rutinas 

Mapas 
mentales  

Destrezas 

2. Rutinas de pensamiento 

Características  

• Pocos pasos 

• Fáciles de enseñar, aprender, y recordar 

• Se usan repetidamente 

• Pueden utilizarse individual o 
colectivamente 

• Se pueden usar en variedad de 
contextos 



1. Headlines 

2. 3 – 2 – 1 puente 

3. Palabra – idea - frase 

4. CSI: Color – símbolo - imagen 

5.  Veo – pienso – me pregunto 

6. Relacionar – ampliar- preguntar 

7. Generar – clasificar – 
relacionar - desarrollar 

8. Círculos de puntos de vista 

9. Pienso – me interesa - investigo 

2. Rutinas de pensamiento 



Headlines 

Titular 

• Se compara al titular de un periódico. 

• Los alumnos han de resumir y capturar la esencia de un 
acontecimiento, idea o tema. 

• Si quisieras escribir un titular para el tema, buscando que 
lo más importante se recuerde ¿cuál elegirías? 

Profundización  

• ¿Cómo ha cambiado tu titular a partir de la discusión 
(lectura, estudio, diálogo…) de hoy? ¿En qué difiere con 
respecto a otros? 

Del Pozo, M. (2009). Aprendizaje inteligente. 



Headlines 



3 – 2 – 1 – puente  

3-2-1 

• Sirve para que los alumnos tomen conciencia de sus 
conocimientos previos y los conecten con nuevos 

pensamientos, una vez que han recibido más información 

• Escribe 3 ideas, 2 preguntas y una analogía o metáfora sobre 
el tema 

Puente 

• ¿Han surgido nuevas ideas? 

• ¿Se han contestado las primeras preguntas? 

• ¿Se logra una mejor analogía? 

Del Pozo, M. (2009). Aprendizaje inteligente. 



3 – 2 – 1 – puente  

3 ideas 

• 1.  

• 2.  

• 3.  

2 preguntas  

• 1.  

• 2.  

1 analogía 

• 1.  

3 ideas 

• 1.  

• 2.  

• 3.  

2 preguntas  

• 1.  

• 2.  

1 analogía 

• 1.  

Puente 

Tus respuestas 
iniciales al tema 

Tus nuevas  
respuestas al tema 

../../../CONDESA EYLO/Material didáctico/Sociales 1º ESO/Tema 2. El relieve/1. La estructura en capas de la Tierra.ppt


Palabra – idea – frase  

Palabra, 
idea, frase 

• Sirve para capturar la esencia y explorar el significado 
de un texto desde una gran variedad de puntos de 

vista 

• Una palabra que capte tu atención. 

• Una idea que resulte significativa para ti. 

• Una frase que te ha ayudado a entender el texto 

En grupo 

• ¿Qué temas hay en común? 

• ¿Qué implicaciones, interpretaciones o predicciones pueden sacarse 
del texto? 

• ¿Qué aspectos se han olvidado en la discusión? 

Del Pozo, M. (2009). Aprendizaje inteligente. 



Palabra – idea – frase  

Palabra 

Idea  

Frase 



CSI 

CSI 

• Sirve para extraer la esencia de las ideas no verbales. 

• Eligen las tres ideas más destacadas para ellos. 

• Para una eligen un color que sienten que representa la 
esencia de la idea. 

• Para otra eligen un símbolo. 

• Por último una imagen de la última idea. 

En grupo 

• Comparten. 

• La síntesis se logra cuando seleccionan un color, un símbolo y una 
imagen que representa las tres ideas. 

Del Pozo, M. (2009). Aprendizaje inteligente. 



CSI 

Color Símbolo 

Imagen 



Veo – pienso – me pregunto 

Veo, pienso 
me pregunto 

• Ayuda a pensar por qué las cosas son lo que son. 

• Tiene utilidad al comienzo de un tema o también cuando queda 
poco para finalizarlo y gracias a ella pueden mostrar lo aprendido. 

• ¿Qué ves? 

• ¿Qué piensas (que significa)? 

• ¿Qué te preguntas? 

En grupo 
• Muy interesante para explorar obras de arte. 

Del Pozo, M. (2009). Aprendizaje inteligente. 



Veo – pienso – me pregunto 

 

Veo 

 

 

Pienso 

 

Me pregunto 



2. Rutinas de pensamiento 
¿dónde encontrar organizadores gráficos? 



2. Rutinas de pensamiento 

https://www.think1.tv/videoteca?search=lisa+verker  

https://www.think1.tv/videoteca?search=lisa+verker
https://www.think1.tv/videoteca?search=lisa+verker


Rutinas de pensamiento 

CÓMO APLICARLO 
 



Rutinas de pensamiento 

¿Cómo introducirlas en 
mi aula? 



Destrezas  

Mapas 
mentales  

Rutinas 

Robert Swartz – Rebecca Reagan 

• Autor de referencia 

¿Qué son? 

• Son organizadores que nos ayudan a 
realizar un tipo de pensamiento profundo 
y cuidadoso.  

3. Destrezas de pensamiento 



Tipos de destrezas de pensamiento 

 Estas destrezas de pensamiento pueden ser de tres categorías:  

1. Destrezas para generar ideas: facilitan el pensamiento 
creativo.  

2. Destrezas para clarificar ideas: facilitan habilidades de 
comprensión de la información.  

3. Destrezas para evaluar si las ideas son razonables: 
Facilitan el pensamiento crítico (relacionan, evalúan e 
infieren información).  

Del Pozo, M. (2009) Aprendizaje inteligente. Educación Secundaria en el Colegio Montserrat 



 Las destrezas nos ayudan para el desarrollo de los siguientes 
procesos de pensamiento: 

1. La toma de decisiones: Elegir la solución más idónea 
para resolver un problema.  

2. La resolución de problemas: Proceso de reconocimiento 
y percepción de una situación problemática que exige 
una solución.  

Del Pozo, M. (2009) Aprendizaje inteligente. Educación Secundaria en el Colegio Montserrat 

Tipos de destrezas de pensamiento 



Destrezas de pensamiento 

¿Cómo introducirlas en 
mi aula? 



Destrezas de pensamiento 



Tipos de pensamiento importantes que enseñamos a los alumnos 
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I. GENERAR IDEAS 
1) Posibilidades alternativas 

A. Multiplicidad de ideas 
B. Ideas variadas 
C. Ideas nuevas 
D. Ideas detalladas 

2) Composición  
E. Analogía / Metáfora 

II. CLARIFICAR IDEAS 
3) Analizar ideas 

A. Comparar / Contrastar 
B. Clasificar / Definir 
C. Las partes y el todo 
D. Secuenciar 

4) Analizar argumentos 
E. Encontrar razones / Conclusiones 
F. Descubrir suposiciones 

III. EVALUAR LA RAZONABILIDAD DE LAS IDEAS 
1) Evaluar información básica 

A. Exactitud en la observación 
B. Fiabilidad de las fuentes 

2) Inferencias 
C. Uso de la evidencia 

1. Explicación causal 
2. Predicción 
3. Generalización 
4. Razonamiento por analogía 

D. Deducción  
4.Razonamiento condicional (si…entonces) 
5.Razonamiento de categoría (algunos… todos) 

 

IV. TAREAS COMPLEJAS DE PENSAMIENTO 
1) Toma de decisiones 
2) Resolución de problemas 



Momentos en los que se estructuran las 
sesiones 

1. Introducir la destreza de pensamiento. Motivación mediante 
preguntas concretas y situaciones cercanas a su vida 
cotidiana. 

2. Guiar a los alumnos con los mapas de pensamiento (lista 
estructurada de preguntas que utilizan el lenguaje propio de la 
estrategia) y los organizadores gráficos. 

3. Promover la reflexión metacognitiva. Pensar sobre el propio 
pensamiento. 

4. Proponer actividades que impliquen el uso de la destreza en 
otros ejemplos. Transferencia 

Del Pozo, M. (2009) Aprendizaje inteligente. Educación Secundaria en el Colegio Montserrat 



Rutinas - Destrezas 

¿Qué diferencia hay 
entre rutinas de 

pensamiento y destrezas 
de pensamiento? 



Momentos en los que se estructuran las 
sesiones 

1. Introducir la destreza de pensamiento. Motivación mediante 
preguntas concretas y situaciones cercanas a su vida 
cotidiana. 

2. Guiar a los alumnos con los mapas de pensamiento (lista 
estructurada de preguntas que utilizan el lenguaje propio de 
la estrategia) y los organizadores gráficos. 

 

3. Promover la reflexión metacognitiva. Pensar sobre el propio 
pensamiento. 

4. Proponer actividades que impliquen el uso de la destreza en 
otros ejemplos. Transferencia 

Del Pozo, M. (2009) Aprendizaje inteligente. Educación Secundaria en el Colegio Montserrat 



Rutinas - Destrezas 

Las destrezas provocan un pensamiento 
más profundo. Necesito tener un contenido 

y sobre él coloco la información y 
profundizo en torno a ella… 

 
Las rutinas me sirven para introducir, 
cerrar… no necesito tener previamente el 

contenido. 



Tipos de pensamiento importantes que enseñamos a los alumnos 
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I. GENERAR IDEAS 
1) Posibilidades alternativas 

A. Multiplicidad de ideas 
B. Ideas variadas 
C. Ideas nuevas 
D. Ideas detalladas 

2) Composición  
E. Analogía / Metáfora 

II. CLARIFICAR IDEAS 
3) Analizar ideas 

A. Comparar / Contrastar 
B. Clasificar / Definir 
C. Las partes y el todo 
D. Secuenciar 

4) Analizar argumentos 
E. Encontrar razones / Conclusiones 
F. Descubrir suposiciones 

III. EVALUAR LA RAZONABILIDAD DE LAS IDEAS 
1) Evaluar información básica 

A. Exactitud en la observación 
B. Fiabilidad de las fuentes 

2) Inferencias 
C. Uso de la evidencia 

1. Explicación causal 
2. Predicción 
3. Generalización 
4. Razonamiento por analogía 

D. Deducción  
4.Razonamiento condicional (si…entonces) 
5.Razonamiento de categoría (algunos… todos) 

 

IV. TAREAS COMPLEJAS DE PENSAMIENTO 
1) Toma de decisiones 
2) Resolución de problemas 







Ejemplo de destreza:  
compara - contrasta 



Destreza de pensamiento: compara - contrasta 
LAS MALETAS DEL TIEMPO 



Ejemplo de destreza:  
compara - contrasta 

1. ¿En qué se parecen? 
2. ¿En qué son diferentes? 

3. ¿Cuáles de esas semejanzas y diferencias 
son importantes? 

4. ¿A qué conclusión puedo llegar? 



Compara y contrasta 

¿en qué se parecen? 

¿en qué se diferencian? 

Con respecto a 

Conclusión o interpretación 
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Ejemplo de destreza:  
compara - contrasta 

1. ¿Qué tipo de pensamiento 
has utilizado? 

2. ¿Cómo lo has utilizado? 
3. ¿Fue una manera efectiva 

de hacerlo? ¿Por qué o por 
qué no? Si no lo fue, ¿qué 

puedes hacer para 
mejorarlo? 

4. ¿Cómo realizarás este tipo 
de pensamiento la próxima 

vez que lo necesites? 



Ejemplo de destreza:  
compara - contrasta 



Ejemplo de destreza:  
compara - contrasta 

CÓMO APLICARLO 
 

Pensemos dos momentos dentro 
de nuestro currículum dónde 

podamos aplicar esta destreza 



Tipos de pensamiento importantes que enseñamos a los alumnos 
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I. GENERAR IDEAS 
1) Posibilidades alternativas 

A. Multiplicidad de ideas 
B. Ideas variadas 
C. Ideas nuevas 
D. Ideas detalladas 

2) Composición  
E. Analogía / Metáfora 

II. CLARIFICAR IDEAS 
3) Analizar ideas 

A. Comparar / Contrastar 
B. Clasificar / Definir 
C. Las partes y el todo 
D. Secuenciar 

4) Analizar argumentos 
E. Encontrar razones / Conclusiones 
F. Descubrir suposiciones 

III. EVALUAR LA RAZONABILIDAD DE LAS IDEAS 
1) Evaluar información básica 

A. Exactitud en la observación 
B. Fiabilidad de las fuentes 

2) Inferencias 
C. Uso de la evidencia 

1. Explicación causal 
2. Predicción 
3. Generalización 
4. Razonamiento por analogía 

D. Deducción  
4.Razonamiento condicional (si…entonces) 
5.Razonamiento de categoría (algunos… todos) 

 

IV. TAREAS COMPLEJAS DE PENSAMIENTO 
1) Toma de decisiones 
2) Resolución de problemas 



Ejemplo de destreza:  
relacionar partes - todo 



Ejemplo de destreza:  
relacionar partes - todo 



Ejemplo de destreza:  
relacionar partes - todo 

1. ¿Qué cosas más pequeñas forman el 
todo? 

2. Para cada parte, ¿qué pasaría si faltara? 
3. ¿Cuál es la función de cada parte? 

4. ¿Cómo funcionan juntas todas las partes 
para hacer del “todo” lo que es o hacer lo 

que hace? 



Determinar relaciones parte - todo 

Todo 
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Partes del objeto 
 
 
 

Parte considerada 
 

¿Qué pasaría si faltase esa parte? 
 
 
 

¿Cuál es la función de la parte? 
 
 
 



Determinar relaciones parte - todo 
2
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Partes del objeto 
 
 
 

Parte considerada 
 

¿Qué pasaría si faltase esa parte? 
 
 
 

¿Cuál es la función de la parte? 
 
 
 

Todo 
 



Ejemplo de destreza:  
relacionar partes - todo 

1. ¿Qué tipo de pensamiento 
has utilizado? 

2. ¿Cómo lo has utilizado? 
3. ¿Fue una manera efectiva 

de hacerlo? ¿Por qué o por 
qué no? Si no lo fue, ¿qué 

puedes hacer para 
mejorarlo? 

4. ¿Cómo realizarás este tipo 
de pensamiento la próxima 

vez que lo necesites? 



Ejemplo de destreza:  
compara - contrasta 



Ejemplo de destreza:  
relacionar partes - todo 

CÓMO APLICARLO 
 

Pensemos dos momentos dentro 
de nuestro currículum dónde 

podamos aplicar esta destreza. 



Tipos de pensamiento importantes que enseñamos a los alumnos 
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I. GENERAR IDEAS 
1) Posibilidades alternativas 

A. Multiplicidad de ideas 
B. Ideas variadas 
C. Ideas nuevas 
D. Ideas detalladas 

2) Composición  
E. Analogía / Metáfora 

II. CLARIFICAR IDEAS 
3) Analizar ideas 

A. Comparar / Contrastar 
B. Clasificar / Definir 
C. Las partes y el todo 
D. Secuenciar 

4) Analizar argumentos 
E. Encontrar razones / Conclusiones 
F. Descubrir suposiciones 

III. EVALUAR LA RAZONABILIDAD DE LAS IDEAS 
1) Evaluar información básica 

A. Exactitud en la observación 
B. Fiabilidad de las fuentes 

2) Inferencias 
C. Uso de la evidencia 

1. Explicación causal 
2. Predicción 
3. Generalización 
4. Razonamiento por analogía 

D. Deducción  
4.Razonamiento condicional (si…entonces) 
5.Razonamiento de categoría (algunos… todos) 

 

IV. TAREAS COMPLEJAS DE PENSAMIENTO 
1) Toma de decisiones 
2) Resolución de problemas 



Ejemplo de destreza:  
toma de decisiones con destreza 

¿Dónde vamos estas vacaciones? 



Ejemplo de destreza:  
toma de decisiones con destreza 

1. ¿Qué hace necesaria una decisión? 
2. ¿Cuáles son mis opciones? 

3. ¿Cuáles son las consecuencias de cada 
opción? 

4. ¿Qué importancia tienen las 
consecuencias? 

5. ¿Cuál es la mejor opción según las 
consecuencias? 



Toma de decisiones con destreza 
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Opciones consideradas 
 

Opciones 

 
 
 

CONSECUENCIAS 
¿Qué pasará si escoges 

esta opción? 

JUSTIFICACIÓN  
¿Por qué crees que 

ocurrirá cada una de las 
consecuencias? 

VALOR 
¿Qué importancia tienen 
las consecuencias?¿Por 

qué? 

 
 
 
 
 
 
 



Ejemplo de destreza:  
toma de decisiones con destreza 

1. ¿Qué tipo de pensamiento 
has utilizado? 

2. ¿Cómo lo has utilizado? 
3. ¿Fue una manera efectiva 

de hacerlo? ¿Por qué o por 
qué no? Si no lo fue, ¿qué 

puedes hacer para 
mejorarlo? 

4. ¿Cómo realizarás este tipo 
de pensamiento la próxima 

vez que lo necesites? 



Ejemplo de destreza:  
toma de decisiones con destreza 



Ejemplo de destreza:  
toma de decisiones con destreza 



Ejemplo de destreza:  
toma de decisiones con destreza 

https://www.think1.tv/video/pbl-aprendizaje-basado-en-problemas-es  

https://www.think1.tv/video/pbl-aprendizaje-basado-en-problemas-es
https://www.think1.tv/video/pbl-aprendizaje-basado-en-problemas-es
https://www.think1.tv/video/pbl-aprendizaje-basado-en-problemas-es
https://www.think1.tv/video/pbl-aprendizaje-basado-en-problemas-es
https://www.think1.tv/video/pbl-aprendizaje-basado-en-problemas-es
https://www.think1.tv/video/pbl-aprendizaje-basado-en-problemas-es
https://www.think1.tv/video/pbl-aprendizaje-basado-en-problemas-es
https://www.think1.tv/video/pbl-aprendizaje-basado-en-problemas-es
https://www.think1.tv/video/pbl-aprendizaje-basado-en-problemas-es
https://www.think1.tv/video/pbl-aprendizaje-basado-en-problemas-es
https://www.think1.tv/video/pbl-aprendizaje-basado-en-problemas-es
https://www.think1.tv/video/pbl-aprendizaje-basado-en-problemas-es


Ejemplo de destreza:  
toma de decisiones con destreza 

CÓMO APLICARLO 
 

Pensemos dos momentos dentro 
de nuestro currículum dónde 

podamos aplicar esta destreza 





PBL / ABP: ¿Qué es? 

Se presenta a los alumnos un problema de la 
vida real iniciando un proceso de 

investigación que les llevará a buscar posibles 
soluciones a la situación planteada. 

 

Del Pozo, M. (2009). Aprendizaje inteligente. 



PBL / ABP: Características 

1. Fomenta en el alumno una actitud positiva hacia el aprendizaje. 
2. Elimina la transferencia pasiva de información. 
3. Es un método de trabajo activo, mediante el cual todos los 

alumnos participan constantemente en la construcción de su 
conocimiento. 

4. Se orienta a la solución de problemas cercanos al alumno. 
5. Estimula el trabajo cooperativo porque se trabaja siempre en 

grupos pequeños (de 3 ó 4 alumnos) 
6. El maestro se convierte en un guía o tutor del aprendizaje. 

 

Del Pozo, M. (2009). Aprendizaje inteligente. 



PBL / ABP: Pasos 

1. Presentación y clarificación del problema. 
 

2. Lluvia de preguntas y clarificación. 
 

3. Detección de lo que saben del problema y necesitan saber. 
 

4. Plan de investigación:  
 Reparto de tareas. 
 Búsqueda individual y organización de la información. 
 Puesta en común de los resultados de la búsqueda y aplicación de nuevos 

conocimientos al problema planteado. 
 

5. Desarrollo del producto final. 
 

6. Presentación oral del producto final. 
 

7. Diario reflexivo. 
 

8. Evaluación del trabajo individual y del grupo. 



PBL / ABP: Pasos 

Del Pozo, M. (2009). Aprendizaje inteligente. 

Presentación del problema: la situación en la que aparece el problema es 
importante. Los grupos de alumnos tienen que ser capaces de explicar con precisión 
el problema y el contexto en el que aparece. 
 
 
Lluvia de preguntas: ¿Qué preguntas le surgen a los alumnos en relación con el 
problema planteado? ¿cómo podrían categorizarse? 
 
 



PBL / ABP: Pasos 

Del Pozo, M. (2009). Aprendizaje inteligente. 

¿Qué sabéis del problema? ¿Qué necesitáis saber para 
resolverlo? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PBL / ABP: Pasos 

 
Plan de investigación:  
 

 Reparto de tareas: diseño de “mapa mental” con la asignación de tareas y 
los lugares donde buscarán información. 

 Búsqueda, organización, análisis e interpretación de la información de 
forma individual. 

 Puesta en común de los resultados de la búsqueda 
 Aplicación de los nuevos conocimientos al problema planteado. 

 

Del Pozo, M. (2009). Aprendizaje inteligente. 



PBL / ABP: Pasos 

 
Producto final: una vez decidido cómo va a ser su materialización, se realizará 

cooperativamente. 
 
 
 
Presentación oral: cada grupo tendrá que presentar el resultado de su trabajo con 

ayuda del producto final. En esta exposición harán una síntesis de todo el 
proceso de trabajo desarrollado y las conclusiones a las que han llegado con la 
argumentación correspondiente. 

 

Del Pozo, M. (2009). Aprendizaje inteligente. 



PBL / ABP: Pasos 

 
Diario reflexivo: relato secuencial que contiene una descripción, un análisis, una 

opinión y un juicio hecho por el alumno sobre el tema trabajado. 
 
 Permite la metacognición a partir de la propia práctica. 
 
 Posibles preguntas: 
 

Del Pozo, M. (2009). Aprendizaje inteligente. 

DEL DÍA… DEL PROCESO… 

 
¿qué hemos hecho? 

¿cómo lo hemos hecho? 
¿qué hemos aprendido? 

 

 
¿qué es lo que más me ha costado? 

¿salió como esperaba? 
¿qué cambiaría? 



PBL / ABP: Pasos 

 
Evaluación individual - grupo: dar retroalimentación específica sobre fortalezas y 

debilidades. 
 
 A modo de ejemplo… 
 
 
 

Del Pozo, M. (2009). Aprendizaje inteligente. 



PBL / ABP: Pasos 

 
Evaluación individual - grupo: es tan importante el resultado obtenido, como el 

proceso de investigación que se ha llevado a cabo. 
 
 La evaluación es sumativa, continua y formadora. 
 
 Rúbricas y portfolio. 
 

Del Pozo, M. (2009). Aprendizaje inteligente. 





PLANTILLA PARA PROGRAMAR LOS PROYECTOS 

Curso:2º ESO Título: La catedral del Condesa 

 

Enunciado y 

descripción del 

problema 

Soy obispo de la ciudad y necesito construir una 

catedral.  

 

En “cuadrillas de trabajo” de cuatro personas, 

tendremos que realizar la maqueta que 

presentaremos al obispo para que elija aquella que 

finalmente se construirá en la ciudad. 



PLANTILLA PARA PROGRAMAR LOS PROYECTOS 

Materias:  

 

Metas de 

comprensión 

(queremos que 

nuestros 

alumnos 

comprendan) 

7.1. Describe características del arte románico, 

gótico e islámico.  

Estándares de aprendizaje 



PLANTILLA PARA PROGRAMAR LOS PROYECTOS 

Meta Actividades Evaluación Competencias - 

inteligencia 

Actividad preliminar: 

historia y puesta en 

escena de la situación. 

Aprender a aprender. 

Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. 

Competencias sociales y 

cívicas. 

Comunicación lingüística. 

Conciencia y expresiones 

culturales. 

Competencia matemática 

y competencia básica en 

ciencia y tecnología. 

Actividad de 

desarrollo/investigación: 

1. Mapa mental románico. 

     Mapa mental gótico. 

2. Partes-todo románico. 

    Partes-todo gótico. 

3. Visita. 

Cuaderno (rúbrica) 

Actividad final: 

Construcción de maqueta: 

material reciclado, 

atelier????. Grupos de 4. 

Informe. Explicación oral. 

Rúbrica maqueta. 

Rúbrica exposición oral 



PLANTILLA PARA PROGRAMAR LOS PROYECTOS 

Meta Actividades Evaluación Competencias - 

inteligencia 

Actividad preliminar: 

historia y puesta en 

escena de la situación. 

Aprender a aprender. 

Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. 

Competencias sociales y 

cívicas. 

Comunicación lingüística. 

Conciencia y expresiones 

culturales. 

Competencia matemática 

y competencia básica en 

ciencia y tecnología. 

Actividad de 

desarrollo/investigación: 

1. Mapa mental románico. 

     Mapa mental gótico. 

2. Partes-todo románico. 

    Partes-todo gótico. 

3. Visita. 

4. Representación 

corporal de elementos 

arquitectónicos 

Cuaderno (rúbrica) 

Actividad final: 

Construcción de maqueta: 

material reciclado, 

atelier????. Grupos de 4. 

Informe. Explicación oral. 

Rúbrica maqueta. 

Rúbrica exposición oral 









PLANTILLA PARA PROGRAMAR LOS PROYECTOS 

Meta Actividades Evaluación Competencias - 

inteligencia 

Actividad preliminar: 

historia y puesta en 

escena de la situación. 

Aprender a aprender. 

Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. 

Competencias sociales y 

cívicas. 

Comunicación lingüística. 

Conciencia y expresiones 

culturales. 

Competencia matemática 

y competencia básica en 

ciencia y tecnología. 

Actividad de 

desarrollo/investigación: 

1. Mapa mental románico. 

     Mapa mental gótico. 

2. Partes-todo románico. 

    Partes-todo gótico. 

3. Visita. 

Cuaderno (rúbrica) 

Actividad final: 

Construcción de maqueta: 

material reciclado, 

atelier????. Grupos de 4. 

Informe. Explicación oral. 

Rúbrica maqueta. 

Rúbrica exposición oral 



















Rutinas de pensamiento:  
LAS MALETAS DEL TIEMPO 





Rutinas de pensamiento: PALEOLÍTICO 

3 ideas 

• 1.  

• 2.  

• 3.  

2 preguntas  

• 1.  

• 2.  

1 analogía 

• 1.  

3 ideas 

• 1.  

• 2.  

• 3.  

2 preguntas  

• 1.  

• 2.  

1 analogía 

• 1.  

Puente 

Tus respuestas 
iniciales al tema 

Tus nuevas  
respuestas al tema 





Mapa mental 



Destreza:  
compara - contrasta 



Ejemplo de destreza:  
compara - contrasta 
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Ejemplos para analizar 

VER PRESENTACIÓN 





Evaluación: Preguntas generadoras 

¿Por qué la evaluación se convierte 
en uno de los cambios necesarios en 
las escuelas actuales? 
•¿Qué es la “evaluación auténtica”? 
¿Por qué propicia la valoración de las 
competencias? 
¿Cómo convertir la evaluación en 
un instrumento de mejora? 

¿Qué son las dianas? 
¿Qué es el portfolio? 
¿Qué son las rúbricas?  



Punto de partida 



Evaluación auténtica 

Se denomina también “Evaluación basada en Evidencias”. 
 
Se define como un sistema evaluativo que nos permite recopilar 
información sobre el aprendizaje del alumno y su progreso, tanto del 
producto final como de todo el proceso de aprendizaje. (Condemarín y 
Medina, 2000; Del Pozo, 2009). 
O como la utilización de una amplia gama de estrategias e 
instrumentos, que permitan valorar el progreso de los alumnos a través 
de su desempeño dentro de distintos contextos de aprendizaje. 
(Armstrong, 2011) 
Implica averiguar qué sabe el alumno y qué es capaz de hacer con ese 
conocimiento. Reconociendo que existen distintas maneras de demostrar 
conocimientos y habilidades. 
Nos lleva a utilizar variedad de métodos o herramientas. 
 
 
(Armstrong, 2011; Condemarín y Medina, 2000 y Del Pozo, 2009) 
 



Evaluación auténtica 
Componentes claves 

Entre los requisitos más importantes para el desarrollo de esta 
evaluación auténtica nos encontramos: 
 
• La observación, es decir, la importancia que adquiere el observar a 
los alumnos resolviendo problemas o creando productos en 
contextos reales. 
• La documentación, de lo producido por el alumno y de sus 
procesos para resolver problemas. Algunas formas de documentar 
el proceso pueden ser: 

Muestras de trabajo; Fotografías; Diarios reflexivos; 
Gráficos personales; Entrevistas; Listas de control; etc. 

 
(Armstrong, 2011) 

 



¿Cómo podemos ir documentando el proceso 
de aprendizaje desde las IM? 

(Armstrong, 2011) 



Evaluación auténtica y 
 competencias clave 

El desarrollo de competencias establecidas en la LOE-LOMCE se consigue a 
lo largo de un proceso, por eso la evaluación tendrá que ser continua para 
valorar el progreso e ir tomando decisiones durante su desarrollo 
(JARDINERO). 

 
La evaluación auténtica y el uso de distintas herramientas de evaluación se 
convertirá en uno de los elementos claves al adentrarnos en las competencias 
clave. 

 
Por tanto, este tipo de evaluación nos será de gran utilidad en la respuesta a 
la diversidad en nuestras aulas. 

(Armstrong, 2011; Condemarín y Medina, 2000 y Del Pozo, 2009) 



Competencias y evaluación 

https://es.pinterest.com/educalab/infograf%C3%AD
as-y-educaci%C3%B3n/  
 
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se 
describen las relaciones entre las competencias, los 
contenidos y los criterios de evaluación de la 
educación primaria, la educación secundaria 
obligatoria y el bachillerato. Enlace: 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-
2015-738   

https://es.pinterest.com/educalab/infograf%C3%ADas-y-educaci%C3%B3n/
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Herramientas de evaluación 

(Del Pozo, 2009) 



Dianas 

La herramienta de evaluación por dianas permite acotar el 
número de criterios de evaluación que queremos con un número 
determinado de niveles que corresponderán a la valoración que 
demos a cada uno de ellos. 
 
Imaginemos que queremos hacer un examen con 8 preguntas. 
Cada una de ellas valoradas como: 

(Pellicer y Ortega, 2009) 



Dianas 

(Pellicer y Ortega, 2009) 



Dianas 



Dianas  



Portfolio  

“Un instrumento de evaluación para que los estudiantes 
demuestren sus conocimientos y sus competencias en un área 
de aprendizaje” (Mabry, 1999). 

 
“Es una recopilación de elementos o materiales que ponen de 
manifiesto los diferentes aspectos del crecimiento personal y 
del desarrollo de cada niño a lo largo de un período de tiempo” 
(Shores y Grace, 2009). 

 
“Portfolio o Dossier de aprendizaje como la selección de 
trabajos organizada por el alumno con el objetivo de 
documentar de manera reflexiva su proceso y logros de 
aprendizaje” (Del Pozo, 2009). 

(Shores y Grace, 2009; Del Pozo, 2009) 



Portfolio 



Portfolio (potencial) 

Dota de sentido al trabajo llevado a cabo. 
 

Facilita la comunicación sobre el trabajo realizado. 
 

Relaciona el aprendizaje con otros contextos que no son el 
aula. 

 
Promueve procesos metacognitivos. 

 
Propicia aprendizaje autoreflexivo. 
 

(Shores y Grace, 2009; Del Pozo, 2009) 
 



Portfolio - tipos 

(Shores y Grace, 2009; Del Pozo, 2009) 

Portfolio docente: Documento personal que propicia la autoevaluación del 
propio profesor y la revisión de su metodología. 
 
Portfolio de un curso o Portfolio de Tutoría: Permite demostrar el progreso 
y las competencias que ha desarrollado con evidencias y reflexión. 
 
Portfolio de una materia: Utilizado como parte del sistema de evaluación 
para ir mostrando en qué medida los alumnos van alcanzando los 
objetivos. Puede ser individual o de grupo cooperativo. El profesor mediante 
una “Rúbrica” comunicará los criterios de evaluación del mismo. 
 
Portfolio de un proyecto: Permite evaluar el producto final que presentan 
los alumnos y el proceso seguido. 
 



Portfolio - contenidos 

(Shores y Grace, 2009; Del Pozo, 2009) 

Trabajos elegidos por los propios alumnos, que recogen 
videncias de sus aprendizajes y de su reflexión. 

 
Comentarios formativos (de profesores, compañeros, etc.) y 
autoevaluación del alumnado. 

 
Notas y reflexiones personales. Experiencias personales 
vinculadas con los distintos temas. 



Portfolio - decisiones 

(Shores y Grace, 2009; Del Pozo, 2009) 

El tipo de portfolio a utilizar según finalidad. 
El índice del portfolio (categorías de evidencias). 
Los elementos mínimos que debe contener cada categoría. 
Pautas para la reflexión. 
Tiempo de realización. 
Los destinatarios de la presentación final del portfolio 
(padres, profesores). 
La organización y almacenamiento de los documentos a 
lo largo del proceso. 
La evaluación: criterios de calidad requeridos y peso en la 
calificación final. 



Portfolio – posible estructura genérica 

(Shores y Grace, 2009; Del Pozo, 2009) 

PORTADA Muestra de forma creativa la naturaleza del trabajo del 
alumno. 

ÍNDICE Títulos de cada elemento y localización; Esquema 
organizado del Portfolio (cronológico, por competencias, 
otras…). 

INTRODUCCIÓN Explicación del contexto de aprendizaje. Presentación 
panorámica del tipo de trabajo incluido y por qué refleja 
aprendizaje. 

DOCUMENTOS Evidencias de trabajo con título, fecha y comentario de 
reflexión (conformaría denominado “Diario Reflexivo”. 

AUTOEVALUACIÓN Reflexión sobre el proceso (conformaría denominado 
“Diario Reflexivo”. 

OBJETIVOS FUTUROS Basados en logros, intereses y progresos. 

OTROS COMENTARIOS Y evaluaciones. 



Portfolio –  
fases realización para el alumno 

(Shores y Grace, 2009; Del Pozo, 2009) 

COLECCIÓN De variedad de documentos del proceso de aprendizaje. 
 

SELECCIÓN De evidencias que demuestren aprendizaje. 
 

REFLEXIÓN Sobre el proceso de aprendizaje a partir de evidencias (lo 
aprendido y posibles mejoras). 
 

PUBLICIDAD Compartirlo con el profesor, la familia, etc. 
 



Portfolio –  
Diario reflexivo 

(Shores y Grace, 2009; Del Pozo, 2009) 

Posibles preguntas para la reflexión de cada muestra: 
1.  ¿Qué he hecho? ¿Cómo lo he hecho? ¿Qué he aprendido? 

 
Posibles preguntas para la autoevalución global de todo el 
proceso: 

1.  ¿Qué es lo que más me ha costado? 
2.  ¿Salió como esperabas? 
3.  ¿Qué crees que muestra este trabajo de ti? 
4.  De volverlo a hacer, ¿Qué cambiarías? 
5.  ¿Qué crees que has aprendido? 
6.  ¿Qué momento destacarías de todo el proceso? ¿Por qué? 



Portfolio –  
Posibles formatos de realización 

(Shores y Grace, 2009; Del Pozo, 2009) 

Mediante formato físico (con cuaderno, carpetas clasificadoras, 
paneles didácticos, etc.). 

 
Mediante Herramientas para realizar presentaciones similares a 
Power Point. 

 
Mediante herramientas genéricas digitales (como glogster 
(murales digitales); Google sites; Blogger; WordPress; etc.). 

 
Mediante herramientas específicas para el diseño de E-Portfolios 
(Mahara o Eduportfolio). 



Portfolio   

https://www.think1.tv/videoteca?search=portfolio  

https://www.think1.tv/videoteca?search=portfolio
https://www.think1.tv/videoteca?search=portfolio


Rúbricas   

“Es un documento que describe distintos niveles de calidad de una 
tarea o producto. Se usa para un trabajo complejo, como un 
proyecto, trabajo de investigación, redacción, etc.” (del Pozo, 2009) 
 
“Es una matriz de evaluación cualitativa especialmente útil para 
hacer visibles los diferentes aspectos que queremos analizar en una 
tarea compleja, bien porque el resultado de la misma implique 
diferentes elementos a tener en cuenta para su evaluación, bien 
porque se trate de un desempeño difícilmente objetivable (por 
ejemplo, una lectura expresiva o la redacción de un texto escrito). 
Con ella el profesor hará un esfuerzo por explicitar qué es 
exactamente lo que desea ver en el resultado final o desempeño 
concreto en sus alumnos, y cuales son  los pasos graduales que 
necesita para que el aprendizaje mejore” (Blog Pensaurus). 



Rúbricas   

“Guías de puntuación usadas en la evaluación del desempeño de 
los estudiantes que describen las características específicas de 
un producto, proyecto o tarea en varios niveles de rendimiento, 
con el fin de clarificar lo que se espera del trabajo del alumno, de 
valorar su ejecución y de facilitar la proporción de feedback” 
(Andrade, 2004). 



Rúbricas (potencial)   

 Permite al alumno evaluarse y ser evaluado de forma objetiva 
y coherente. 

 Permite al profesor especificar qué se espera del alumno y 
cuáles son los criterios con los que se va a calificar un objetivo. 

 Es una herramienta de evaluación y de enseñanza  porque 
muestra grados de calidad y describe problemas que pueden ir 
surgiendo en la elaboración del proceso. 

 Facilita la metacognición. 

(Pellicer y Ortega, 2009; Del Pozo, 2009) 



Rúbricas (características)   

 Lista de criterios o “lo que se cuenta” en un proyecto o tarea. 
 

 Los grados de calidad con descripciones de lo mejor, lo 
mediocre y lo insuficiente. Se recomienda el uso de cuatro 
niveles para facilitar una información más precisa y evitar la 
evaluación fácil, que se puede quedar en el nivel del medio (4 
excelente – 3 ejecución buena – 2 no alcanza valor medio y 1 
deficiente) 

(Blog Pensaurus, Pellicer y Ortega, 2009; Del Pozo, 2009) 



Rúbricas (uso)   

 Normalmente se entregan antes de iniciar el trabajo para 
ayudar a los alumnos a conocer y a tener en cuenta los 
criterios según los cuales será juzgado un trabajo concreto. 
 

 Se convierten en una herramienta de gran utilidad para 
evaluar el desarrollo competencial. 

(Pellicer y Ortega, 2009; Del Pozo, 2009) 



Rúbricas (posibles formatos de 
realización)   

 Mediante formato físico (en folios DIN-A3). 
 

 Mediante herramientas para realizar tablas tipo Word o Excel. 
 

 Mediante herramientas específicas para el diseño de rúbricas 
como “Rubistar” 

(Pellicer y Ortega, 2009; Del Pozo, 2009) 



Rúbricas - ejemplo 



Rúbricas (herramienta)   



Rúbricas (herramienta)   

https://www.youtube.com/watch?v=VcjxcFqi8U4  

https://www.youtube.com/watch?v=VcjxcFqi8U4


Critical friends 

 “Critical Friends” o “Amigo Crítico” es  definido por Costa y 
Kallick (1993), como “una persona de confianza que hace  
preguntas provocativas, proporciona datos a  ser examinados a 
través de otro lente, y ofrece a la crítica de la obra de una 
persona como un amigo”.    



Evaluación ejemplo 



Fecha Fecha Fecha  

D P C D P C D P C 

aaaa 

bbbb 




