
INTERVENCIÓN 
EN CENTROS DE 

ALTA 
VULNERABILIDAD 
SOCIEDUCATIVA



Expectativas que 

tienes.

Dudas que te gustaría 

resolver.





QUE ENTENDEMOS POR VULNERABILIDAD SOCIOEDUCATIVA



CONCEPTO

CONCEPTO DE 
VULNERABILIDAD 

El concepto de vulnerabilidad se aplica a aquellos
sectores o grupos de la población que por su condición
de edad, sexo, estado civil y origen étnico se
encuentran en condición de riesgo que les impide
incorporarse al desarrollo y acceder a mejores
condiciones de bienestar.

SITUACIÓN DE 
VULNERABILIDAD 

Una persona vulnerable es la que tiene un entorno
personal, familiar o relacional y socioeconómico
debilitado y, como consecuencia de ello, tiene
una situación de riesgo que podría desencadenar un
proceso de exclusión social. El nivel de riesgo será
mayor o menor en función del grado de deterioro de
su entorno.



TIPOS DE VULNERABILIDAD

VULNERABILIDAD ECONÓMICA

VULNERABILIDAD FÍSICA

VULNERABILIDAD SOCIAL

VULNERABILIDAD EDUCATIVA



TIPOS DE VULNERABILIDAD

• La vulnerabilidad económica se concibe como el
grado de exposición o susceptibilidad de una
economía al ser afectada por los efectos de shocks
económicos.

VULNERABILIDAD ECONÓMICA

No ingreso 
económico

Economía 
sumergida

Prestaciones 
económicas

Escasa 
inserción 
laboral



TIPOS DE VULNERABILIDAD

• La vulnerabilidad física se refiere a la
localización de la población en zona de
riesgo físico, condición provocada por
la pobreza y la falta de oportunidades
para una ubicación de menor riesgo

VULNERABILIDAD FÍSICA

Condiciones 
ambientales

Localización de 
las viviendas

Calidad de la 
vivienda

Infraestructura 
cercana



TIPOS DE VULNERABILIDAD

• La vulnerabilidad social se puede 
entender como un proceso encarado por 
una persona, grupo o comunidad en 
desventaja social y ambiental en el que 
cabe identificar los siguientes elementos

VULNERABILIDAD SOCIAL

Riesgos 
externos

Proximidad a 
los riesgos

Posibilidad de 
evitarlos

Mecanismos 
para 

enfrentarlos

Situación final



TIPOS DE VULNERABILIDAD

• La vulnerabilidad educativa hace referencia a
aquellos individuos que experimentan una serie de
dificultades marcadas a lo largo de su trayectoria
escolar que les impiden sacar provecho al currículo
y a las enseñanzas dentro del aula de clase.

VULNERABILIDAD EDUCATIVA

Dificultades 
de 

aprendizaje

DiscapacidadEscasez de 
recursos



VULNERABILIDAD SOCIEDUCATIVA

V. Social V. Educativa
VULNERABILIDAD 
SOCIOEDUCATIVA



TIPOS DE VULNERABILIDAD

https://jamboard.google.com/d/1aFjd2RDgjh4w_5n5c2a3RJyArHp6YYBl3vE_1hdBjPY/viewer?f=0


INDICADORES DE VULNRABILIDAD

1. ALUMNADO

2. FAMILIA

3. CENTRO



ALUMNADO VULNERABLE

PARA QUÉ DEBEMOS 
CONOCER EL PERFIL 

DEL ALUMNADO

1. Necesitamos conocer las barreras que tienen
para desarrollar con éxito su proceso
educativo.

2. Necesitamos conocer cuáles son sus intereses
y fortalezas para establecer una estrategia de
éxito compartida con ellos.

3. Conocer el perfil de nuestro alumnado es clave
para nuestra intervención educativa.



ALUMNADO VULNERABLE

IDEAS PREVIAS PARA DETERMINAR AL ALUMNADO VULNERABLE

•De acuerdo con Booth y Ainscow (2015), prevalece la idea de sustituir el concepto de
necesidades educativas especiales (NEE), ya que este concepto asocia la deficiencia o la
discapacidad como la causa principal de las dificultades educativas, sin considerar aquellos
aspectos que interactúan con las condiciones personales y sociales; es decir, los contextos.

•Echeita (2006, p. 112) retoma los conceptos de Booth y Ainscow (2000) y afirma que el
concepto de necesidades educativas especiales sigue determinando que la causa principal
de las dificultades está en el alumno y reitera Que el término de barreras resalta “que es
el contexto social, con sus políticas, sus actitudes y sus prácticas concretas, el que, en
buena medida, crea las dificultades y los obstáculos que impiden o disminuyen las
posibilidades de aprendizaje y participación de determinados alumnos”.

CONCEPTO DE BARRERA PARA EL APRENDIZAJE  Y LA PARTIPACIÓN.



ALUMNADO VULNERABLE

PORQUÉ DETERMINAR EL PERFIL DEL 
ALUMANDO

Para determinar las barreras 
seguiremos básicamente las 
orientaciones de la LOMLOE.  

Es un importante instrumento 
para la tutoría y la definición de 
estrategias individuales, de 
grupo y de centro para el éxito 
educativo de todo el alumnado.

CÓMO DETERMINAR EL PERFIL DEL 
ALUMANDO

Se pueden utilizar UNA
FICHA que recogen su
detección y seguimiento
para cada alumno o
alumna

Definir 
barreras de 
aprendizaje, 
intereses y 
fortalezas 
para:

Situar al alumnado en el centro del aprendizaje y 
conectarlo con éste.

Descubrir sus talentos y potenciarlos aumentando la 
autoestima y el autoconcepto

Reducir el absentismo escolar

Punto de interés para el desarrollo de proyectos, 
rincones, ambientes



ALUMNADO VULNERABLE

Curso escolar: Centro:

CONDICIONES DE EDUCABILIDAD, describir brevemente % a lumnado con necesidades significativas

G lobal EINF EPRI ESO BACH F P

NECESIDADES ASISTENCIALES

A1. Alimentación

A2 Vestuario

A3 Higiene

A4 Vivienda y suministros básicos

A5 Salud

NECESIDADES ESCOLARES

E1 Escolarización

E2 Pagos (libros, material, salidas, comedor, transporte, ...)

E3 Condiciones de estudio en casa

E4 Seguimiento de la escolarización por la familia

E5 Clima familiar propicio

E6 Brecha digital (Dispositivos y/o acceso a Internet)

NECESIDADES SOCIOEDUCATIVAS (dentro o fuera de la escuela)

S1 Actividades complementarias (refuerzo escolar...)

S2 Actividades extraescolares (deporte, música, teatro, ocio educativo...)

Observaciones:

Fuente de la diapositiva: Comisión técnica Programa Proa + 2021 



ALUMNADO VULNERABLE

NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO (neae) LOMLOE

% alumnado con necesidades significativas

Global EINF EPRI ESO BACH FP

NEE-NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

NEE1 Discapacidad Intelectual

NEE2 Trastorno del espectro autista (TEA)

NEE3 Trastornos graves de conducta

NEE4 Trastornos graves de la comunicación y el lenguaje

NEE5 Discapacidad motora

NEE6 Plurideficiencia

NEE7 Discapacidad Auditiva

NEE8 Discapacidad visual

NEE9 Otras necesidades (concretar)

AC-ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES

IT-INTEGRACIÓN TARDÍA EN EL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL

IT1 Escolarizado en uno o dos cursos inferiores

IT2 Atención educativa transitoria para facilitar inclusión, recuperar desfase curricular o dominio de la lengua

vehicular

Fuente de la diapositiva: Comisión técnica Programa Proa + 2021 



ALUMNADO VULNERABLE

OTRAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO (neae)

NEAE1 RETRASO MADURATIVO

NEAE2 TRASTORNOS DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE Y LA COMUNICACIÓN

NEAE3 TRASTORNOS DE ATENCIÓN

NEAE 4 TRASTORNOS DE APRENDIZAJE

NEAE 5 DESCONOCIMIENTO DE LA LENGUA DE APRENDIZAJE

NEAE6 VULNERABILIDAD SOCIOEDUCATIVA. ALUMNADO EN SITUAC IÓN DE VULNERAB ILIDAD SOC IOEDUCATIVA, DOS O M ÁS CURSO S DE DESFASE POR PERTENENC IA A

MINORÍAS ÉTNICAS Y/O CULTURALES, FACTORES SOCIALES, ECONÓMICOS O GEOGRÁFICOS, O POR ESCOLARIZACIÓN IRREGULAR

NEAE7 CONDICIONES PERSONALES O DE HISTORIA ESCOLAR

DA-DIFICULTADES PARA EL APRENDIZAJE por necesidades no cubiertas

DA1 Riesgo de pobreza y exclusión

DA2 Bajo nivel educativo de los padres, especialmente de la madre(<ESO)

DA3 La familia no cumple una función socializadora-educativa

DA4 Víctimas de violencia, maltrato infantil

DA5 Migrantes, refugiados

DA6 El idioma familiar y de la escuela es diferente

DA7 Colectivos socialmente estigmatizados

DA8 La familia vive en un entorno segregado

DA9 Necesidad de refuerzo educativo (alumnado repetidor, absentista…)

Observaciones:

Fuente de la diapositiva: Comisión técnica Programa Proa + 2021 



ALUMNADO VULNERABLE

Fuente de la diapositiva: Comisión técnica Programa Proa + 2021 

ÁMBITOS DE INTERÉS Y POTENCIALIDADES

% alumnado con cada tipo de interés y potencialidades

Global EINF EPRI ESO BACH FP

AI- ÁMBITOS DE INTERÉS

PF- PUNTOS FUERTES

Observaciones:



ALUMNADO VULNERABLE

CUESTIONES A TENER EN CUENTA EN LA DIAGNÓSIS DEL ÉXITO EDUCATIVO DE TODO EL ALUMNADO

ÉXITO ESCOLAR Y COHESIÓN 

Acceder a la educación no formal

Acceder al proceso de e-a

Asegurar unas condiciones mínimas de educabilidad

DAR RESPUESTA AL ALUMNADO VULNERABLE

Para conseguir el éxito de todos se ha de focalizar en el proceso de aprendizaje del 
alumnado con más margen de mejora

Propuesta para el éxito educativo de todo el a lumnado. Fuente de las diapositivas: Conferencia de Garcia-Alegre, E. Liderazgo para el éxito educativo de todo el alumnado. Valencia 14 de julio 2017. Curso INTEF/UIMP Liderazgo escolar para el éxito educativo 
de todo el a lumnado 2017/18.

https://formacion.intef.es/autores/pluginfile.php/305/mod_book/chapter/229/1_UIMP17_7_Liderazgo_para_el_exito_educativo.pdf


FAMILIA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

PARA QUÉ DEBEMOS 
CONOCER EL PERFIL 

DE LA FAMILIA

1. Necesitamos conocer las barreras que tienen
para desarrollar el éxito del proceso
educativo.

2. Necesitamos conocer cuáles es la expectativa
que tienen en la educación de sus hijos e hijas
y motivar para que siempre sea positiva y de
éxito.

3. Conocer el perfil familiar de nuestro alumnado
es clave para nuestra intervención educativa.



FAMILIA EN SITUACIÓN DE  VULNERABILIDAD

PORQUÉ DETERMINAR CARACTERÍSTICAS DE 
VULNERABILIDAD EN LA FAMILIA

CÓMO DETERMINAR EL PERFIL DEL 
ALUMANDO

Se pueden utilizar UNA
FICHA que recogen
datos e indicadores de
vulnerabilidad
socioeducativa en el
ambiente sociofamiliar.

Intervenir de manera proactiva

Potenciar fortalezas

Optimizar recursos

Promover roles parentales



FAMILIA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 

FAMILIAR NÚMERO ADECUADAS INADECUADAS SI NO

o Miembros de la unidad familiar

o Relaciones parentales inadecuadas

o Distribución e identificación incorrecta de roles parentales

o Relaciones interfamiliares conflictivas

o Dificultades en el apego tanto el actual como el infantil de los progenitores

o Dificultades en el apego tanto el actual como el infantil del alumno/a

o   Maltrato infantil en algunos de sus progenitores. 

o Situación de violencia (incluido violencia de género) en la familia nuclear

o Situación de violencia (incluido violencia de género) en la familia extensa

o Intervención de servicios sociales en programas concretos

VIVENDA SI NO

o Documentación adecuada y correcta sobre escrituras, contratos de alquiler… incompleta

o Usuario de prestaciones y ayudas relacionadas con la vivienda

o Condiciones de habitabilidad que faltan  en la vivienda:

- Agua potable

- Luz corriente

- Saneamiento básico

- Espacio adecuada al número de personas que habitan en ella.

- Mobiliario mínimo en cada una de las zonas de la vivienda

- Vivienda adaptada a disfuncionalidad



FAMILIA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 

EDUCATIVOS SI HAY NO HAY EP ESO SUPERIOR

o Matriculación de hijos en edad escolar 

o Matriculación de hijos fuera de edad escolar

o Nivel académico de la familia nuclear

o Nivel académico de la familia extensa

o Absentismo escolar en la historia familiar

o Diferencia de escolarización entre sexo masculino y femenino

o Usuarios de becas para estudios y formación 

LABORALES SI HAY NO HAY

o Historia de participación en el mercado laboral de la familia nuclear

o Historia de participación en el mercado laboral de la familia extensa

o Participación en programas de inserción socio laboral

o Contratación en empresas de inserción socio laboral

o Ingresos económicos por prestaciones

o Economía sumergida

COMUNITARIO SI HAY NO HAY DESCRIPCIÓN

o Tejido asociativo del barrio y/o ciudad (Asociaciones)

o Tejido comunitario del barrio y/o ciudad (Ceas, Centros deportivos, Centros Salud, 
Centros de Ocio…)

o Participación del alumno/familia nuclear/familia extensa en el tejido comunitario y 
asociativo del barrio y/o ciudad



FAMILIA Y ALUMNADO EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
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S • Datos ciegos y confidenciales

• No se trata de etiquetar

• Desde la perspectiva del 
centro es una información 
valiosa para el 
acompañamiento del 
alumnado vulnerable y su 
entorno familiar que permita 
establecer estrategias de 
enseñanza aprendizaje que 
conduzcan al éxito educativo. Á
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ES • Las oportunidades

• Los intereses y puntos fuertes 
del alumnado y de las familias 
son básicos para establecer 
estrategias individuales de 
autoestima, motivación, 
mejora y éxito, dónde el 
trabajo de tutoría / orientación 
individual y los acuerdos entre 
la partes interesadas se 
podrían recoger en un acuerdo 
o contrato pedagógico.



QUIÉN DETECTA SITUACIONES DE VULNERABILIDAD

TUTOR/A

EQUIPO DOCENTE

EQUIPO DE APOYO

SERVICIOS DE 
ORIENTACIÓN

EQUIPO DIRECTIVO

SERVICIOS SOCIALES



PROFESORADO

PARA QUÉ DEBEMOS 
CONOCER EL PERFIL 
DEL PROFESORADO

1. Necesitamos conocer su formación,
experiencia y motivación ya que influirá de
manera significativa en el desarrollo de su
labor docente.

2. Para poderles ofrecer formación específica e
individualizada de en aspectos en los que
flaqueen.

3. Conocer el perfil de nuestro profesorado es
clave para un éxito en su intervención
educativa.



2016



• 1.- F o r m a c i ó n D i d á c t i c a

• Los profes dominan los conocimientos que 
deben impartir.

• Dejan de lado a los alumnos más conflictivos
o más lentos  Y se abocan con los que es más
fácil trabajar.

• Lo que favorece la comodidad del docente. 
No democratiza la enseñanza.



• 2.- Rutinas

• La práctica ayuda al profesor a actuar
automáticamente y evitar preguntas.

• Aprende a ser más preciso para evitar mal 
entendidos, controlar conversaciones para evitar
descontrol.

• Realizar exámenes más fácil de corregir.

• Reflexionar el por qué hacemos eso.



• 3.- Confianza Vs Autonomía. 

• Respetar programa, horarios y procedimientos
prescritos.

• Confianza en unos mismo, basada en
competencias especializadas, conocimientos
exhaustivos, capacidad de análisis y de 
innovación, pero no se sienten confiados.

• Sabe lo que hace y cuenta con los recursos
necesarios para su autonomía.



4 . -Di le mas .

• Hay un desfase entre los programas y el nivel, 
intereses de los alumnos. Falta de tiempo para 
terminar el temario, pasamos muchas horas 
combatiendo el desorden.

• Reflexión sobre la relación del profesor y 
alumno. Dilema (recompensa para motivar, 
delatar al alumno, separar a los amigos para que 
no hablen, amenazar con castigo colectivo) 
ayuda a tomar decisiones.



5 - C omple j idad de  las  tare as

• Reformas educativas continúas.

• Tecnologías se convierten en indispensables.

• Alumnos, son cada vez, menos dóciles.

• Familia más exigente o se desentienden.

• El enseñante no puede trabajar solo, necesita
formación y no sentirse aislado.



• 6 . - Sobre v iv i r e n un of ic io
impos ib le s

• (Freud) Política, Terapia y la Enseñanza

• El fracaso no lo podemos excluir, hay que hacer
todo lo que está de nuestras manos, no 
renunciar al éxito para protegerse de las 
desilusiones…ir de esperanza a desilusiones. 

• Aprender a distinguir lo que está en nuestra
acción y lo que no. Y no vale lamentarse de lo 
que podíamos haber hecho.



7 . - C ontexto proble mát ico

• Am bo s integra ntes fo rm a n pa rte del  
pro blem a .  

• El  do c ente de fo rm a  inc o nsc iente
a l im enta esta a c c ió n:   Alterna nc ia
entre a m iga ble y  represió n fero z .   

• Ref lex io na r so bre la s  a c t itudes y  
prá c t ic a s de la s  que no  so m o s
c o nsc ientes .  

• Sea m o s nuestro pro pio superv iso r.



8 . - Alumnado

• D iv ersida d de a lum no s (histo r ia ,  
ba ga je c ultura l ,  c ó digo s so c ia les ,  
etc … )que dif ieren del  do c ente.

• Ref lex ió n v ersa  so bre c o no c er la s  
rela c io nes c o n lo s  dem á s.



9 . - C oope ración
• To d o  g r u p o d e  f u n c io n am ie n t o
c o le c t ivo e s  c o m p le j o s e  ve a m e n a za d o
p o r  c o n f l i c t o s ,  a b u s o d e  p o d e r,  
d e s e q u i l ib r io s d e  c o n t r ib u c io n e s e n t r e  
u n o s y  o t ro s .

• Tra b a j o e n e q u ip o N O  E S  S E N C I LLO .

• A n t ic ip a r y  c o n t e n e r p a ra  q u e  e v i t e  la s  
t e n s io n e s ,  y  q u e  g e n e r e n c r i s i s .

• P rac t i c a r e f le x iva e v i t ar
c r í t i c a s , p s i c o d ram as ,  s i le n c io ,  a t aq u e
d e  n e r v io s .



1 0 . - Innovar

• Inno va r,  es  tra nsfo rm a r la  prá c t ic a ,  
a na l iza r lo  que se ha c e pa ra  c o ntinua r
igua l o  c a m bia r.  “esto ya lo  ha go ” y  
“esto esta en la s  a nt ípo da s de m is  
po sibi l ida de s ” hay o pc io nes.

• Inno va r requiere ref lex ió n de nuestra
pra c t ic a .  L o s v erda dero s inno va do res
so n una  m ino r ía y  no  ba sta n pa ra  
c a m bia r el s istem a .



OBJETO CON EL 
QUE TE IDENTIFICAS 
DE TU CENTRO



El arte de poner excusas





LAS PERSONAS EN GENERAL NO TENEMOS VOCACIÓN
PARA TRABAJAR EN EQUIPO
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LAS PERSONAS EN GENERAL NO TENEMOS VOCACIÓN
PARA TRABAJAR EN EQUIPO

E
X

C
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 1



SI LA LOMLOE LA VAN A DEROGAR CUANDO CAMBIE EL GOBIERNO ¿PARA QUE 
ESFORZARSE EN HACER ALGO QUE LUEGO NO VA A VALER?

E
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SI LA LOMLOE LA VAN A DEROGAR CUANDO CAMBIE EL GOBIERNO ¿PARA QUE 
ESFORZARSE EN HACER ALGO QUE LUEGO NO VA A VALER?

E
X

C
U

S
A

 2



EN MI CENTRO ESTO ES IMPOSIBLE, VEN TÚ Y SE LO EXPLICAS.
E

X
C

U
S

A
 3



EN MI CENTRO ESTO ES IMPOSIBLE, VEN TÚ Y SE LO EXPLICAS.
E

X
C

U
S

A
 3

Haga clic para agregar 
texto

Haga clic para agregar 
texto



HAY DEMASIADOS PROBLEMAS, PARA ANDAR HACIENDO CAMBIOS.
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HAY DEMASIADOS PROBLEMAS, PARA ANDAR HACIENDO CAMBIOS.

E
X

C
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S
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CADA UNO RESUELVE SUS PROPIOS PROBLEMAS.

E
X

C
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CADA UNO RESUELVE SUS PROPIOS PROBLEMAS.
E

X
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LOS ALUMNOS NO AYUDAN, NO TIENEN INTERES POR NADA, TIENEN MAL 
COMPORTAMIENTO Y NO COLABORAN .
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LOS ALUMNOS NO AYUDAN, NO TIENEN INTERES POR NADA, TIENEN MAL 
COMPORTAMIENTO Y NO COLABORAN

E
X
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NO PODEMOS ACABAR LOS LIBROS.
E

X
C

U
S

A
 7



NO PODEMOS ACABAR LOS LIBROS.
E

X
C

U
S

A
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PARA DEJAR DE BUSCAR EXCUSAS Y AFRONTAR 

LOS PROBLEMAS ES NECESARIO LA 

REFLEXIÓN

Tienes dos opciones: una, coger una 
depresión; o dos, ver y analizar lo que 
la gente llama “problema” y mirarlos 
como “retos” 

César Bona



FORTALEZA DE TU CENTRO EDUCATIVO



LOS PROBLEMAS EMPIEZAN 

CUANDO PIENSAS EN ELLOS



La elaboración de Programación didáctica.

Heterogeneidad del alumnado y falta de autonomía. 

El ciclo del día a día en el aula. 

Lección magistral, deberes, corrección más deberes.

Contenidos cíclicos y repetitivos.

Difícil coordinación del tutor y los especialistas.





¿Qué te llevas de la ponencia de hoy?

¡Escríbelo en el chat, 
antes de marcharte.!



ENTREVISTAS 
SOCIOFAMILIARES

CENTROS DE ALTA VULNERABILIDAD SOCIEDUCATIVO. 



QUE IDEAS OS 
INSPIRA ESTA 

VIDEO

ANTES DE COMENZAR …. 

https://youtu.be/GPeeZ6viNgY


TIPOS DE FAMILIA

POR SU COMPOSICIÓN
• Nucleares

• Monoparentales

• Extensa 

• Compuesta

POR SU ESTRUCTURA
• Aglutinada

• Desligada

SOCIOLOGICAMENTE
• Tradicionales

• Modernas

• Reconstruidas

• Agregadas

• Monofiliales

POR SU SITUACIÓN
• No problemáticas

• Problemáticas



MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA: MODELO 
PSICOSOCIAL

El modelo de interacción que considera a la
familia y a otras UC como un sistema de
individuos en interacción recíproca. Los
elementos básicos que la definen son: actividad,
interacción y sentimiento

El modelo de interrelación que considera a la
familia y otras UC como un sistema organizado
compuesto por dos o más personas que se
interrelacionan, de modo que el sistema que
lleva a cabo su función tiene un conjunto
determinado de roles entre sus miembros y
posee un sistema de normas que lo regulan

Este enfoque considerar a
la familia como una
institución social, que
puede presentarse bajo
formas múltiples y
cambiantes dependiendo
de la sociedad

Steven Prester: Lo que distingue a la familia de otras instituciones sociales son sus funciones únicas, la 
calidad de la lealtad entres sus miembros y el clima de sentimientos que existen en ella.



MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA: MODELO 
SISTÉMICO

La familia es una estructura 
dinámica (sistema), 
compuesta por 
subunidades (miembros), y 
mantiene una homeostasis 
(estabilidad) mediante 
procesos de 
retroalimentación 
(feedback). 
La diferencia de ésta con los 
modelos psicosociales es la 
atención que se presta a los 
inputs y outputs de la 
familia

TOTALIDAD CIRCULARIDAD

AUTOCORRECTIVA TRASFORMADORA

MODELO 
SISTÉMICO



NOCIONES BÁSICAS DEL SISTEMA FAMILIAR

Totalidad
Causalidad 

circular
Equifinalidad Equicausalidad

Limitación
Regla de 
relación

Ordenación 
Jurídica

Teleología



CICLO EVOLUTIVO DE LA FAMILA

Etapa de Independencia de la Familia de Origen y búsqueda 
de pareja.

Etapa de Definición Estable de la Relación de Pareja.

Etapa de Llegada de los Hijos.

Etapa de la Adolescencia de los Hijos. Independencia de los 
hijos.

Etapa de regreso a la vida en Pareja sin hijos. Etapa Final.



CICLO EVOLUTIVO DE LA FAMILIA

ETAPAS
Búsqueda de Pareja.
Independencia de la
Familia de Origen.

Definición Estable de
la Pareja.

Nacimiento y Crianza
de los Hijos.

Adolescencia de los
Hijos. Independen-
cia de los hijos.

Vuelta a la pareja.
Etapa Final.

TAREAS

- Independizarse de la 
Familia de Origen:
-Económicamente
-Afectivamente.

- Creación de nuevas 
relaciones sociales.
- Creación de la 
relación  de pareja.

- Reparto de las 
tareas domésticas.
- Negociación de las 
pautas de relación 
con la pareja: tiempo 
libre, etc…
- Negociación del 
contacto con las 
familias de origen.

- Crianza de los hijos.
- Educación de los 
hijos. Seguimiento en 
los años escolares.
- Tareas de creación 
de pareja.

- Fomento de la 
independencia de los 
hijos.
- Límites y normas 
adecuadas a la edad.
-Tareas de creación 
de pareja

- Redefinición de la 
vida en pareja: 
aspectos materiales 
y afectivos.
- Apertura a las 
familias políticas.
- Apoyo, si es 
necesario, a los hijos.
- Preparación para la 
muerte.

HABILIDADES

- De búsqueda de 
trabajo.
- De Relación Social.
-De comunicación
-De negociación.
- De resolución de 
problemas.

-De comunicación
-De negociación.
- De resolución de 
problemas.

- Habilidades 
Parentales, sobre 
todo en esta etapa:

.De Crianza.

. De juego con los 
Hijos.                    

.De creación de 
límites.
-De comunicación
-De Negociación.
- De resolución de 
problemas.

- Habilidades 
Parentales, sobre 
todo en esta etapa:
. De mantenimiento 

de límites.
. De fomento de la 

independencia
. Fomento de 

responsabilidad en 
amplias áreas de la 
vida del adolescente.
-De comunicación
-De negociación.
- De resolución de 
problemas.

-De comunicación
-De negociación.
- De resolución de 
problemas.
-De elaboración 
personal de la 
despedida.



ESTRUCTURA FAMILIAR



FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES PARENTALES



NIVELES DE INTERVENCIÓN FAMILIAR EN EL ÁMBITO ESCOLAR

INFORMACIÓN FORMACIÓN INTERVENCIÓN

Estos Niveles de Intervención deberían darse de forma simultánea en los
Centros Educativos, facilitados por distintos profesionales del contexto
escolar



NIVELES DE INTERVENCIÓN FAMILIAR EN EL ÁMBITO ESCOLAR

NIVEL INFORMACIÓN

• A este nivel 
pertenecen las 
entrevistas 
circunstanciales o 
periódicas 
profesorado-familias, 
así como las reuniones 
en el centro con 
carácter puntual

NIVEL FORMACIÓN

• La formación de las 
familias en los centros 
escolares se realiza a 
través de  actividades 
puntuales (charlas, 
conferencias) o 
actividades más 
organizadas y más 
extensas en el tiempo: 
jornadas, grupos de 
trabajo, escuela de 
familias

NIVEL INTERVENCIÓN

• Este nivel de trabajo 
con familias es 
responsabilidad, 
fundamentalmente, 
de los servicios de 
orientación o de los 
profesionales que 
tengan formación 
específica.

• El punto de partida es 
“considerar 
positivamente” a los 
padres a   través de 
cinco áreas de trabajo



ENTREVISTA CON LA FAMILIA

DEFINICIÓN DEL CONTEXTO:

- Informar de las condiciones y contexto de colaboración.

- Establecer unos objetivos de la entrevista y/o tutoría, reunión,....

- Lugar, hora y periodicidad de los encuentros.

- Cuidar el espacio físico.

- Citar a ambos progenitores.

CREACIÓN DE LA RELACIÓN:

- Crear una confianza mutua entre el centro y la familia. 

- Hacer sentir a la familia válida.

- Mantener una actitud de escucha activa cuidando la comunicación verbal y no verbal.  

RESOLUCIÓN CONJUNTA DE SITUACIONES:

- Identificar el problema y redefinirlos en soluciones.

- Construir soluciones: planificación de horarios, hacer contratos, registros,...

- Hacer seguimiento. 



1º DEFINICIÓN DEL CONTEXTO

OBJETIVOS

1. Explicar las condiciones 
de trabajo. 

2. Motivar a los padres 
para que compartan las 
condiciones.

3. Lograr la aceptación de 
las condiciones.

4. Evaluar el grado de 
cooperación de los 
padres

A
C

C
IO

N
ES

CRITERIOS DE 
AUTO-

REGULACIÓN

• Convocar siempre a los dos 
progenitores y  facilitar la asistencia.

• Dar la bienvenida personalmente a la 
familias. 

• Realizar la entrevista en un lugar 
adecuado, cómodo y privado.

• Explicar claramente el objetivo de la 
entrevista. 

• Delimitar el contexto de trabajo al 
área escolar y los aspectos derivados 
de ella. 

• Pedir la colaboración explícita de la 
familia. Explicitar y concretar las 
entrevistas futuras: número de 
entrevistas, duración, fechas…

• Apoyar y utilizar técnica asertivas y 
empáticas (claridad, tono firme y 
cálido, ritmo moderado, contacto 
ocular), y de las técnicas 
observacionales (para valorar la 
cooperación).

1. Preguntar a la familia si han 
entendido la información, la 
petición, la demanda o las 
condiciones de trabajo. Resolver las 
dudas y los problemas relativos a la 
forma de trabajar que planteen las 
familias.

2. Pedir la aceptación explícita (“sí”) 
de las condiciones o demandas.

3. Observar cómo responde cada 
padre a las peticiones de 
aceptación



2º CREAR RELACIÓN

OBJETIVOS

1. Crear un vinculo de relación afecto 
con las familias, que permitan que 
un futuro colaboren con nosotros.

- LA RELACIÓN COMO ATENCIÓN ESCUCHAR A 
LAS FAMLIAS
- LA RELACIÓN COMO COMPRENSIÓN. 
MOSTRAR INTERES
- LA RELACIÓN COMO COMRPENSIÓN. 
CONCLUYENDO QUE LAS FAMILAS TIENEN 
RECURSOS

ACCIONES
CRITERIOS DE 

AUTO-
REGULACIÓN

• Conductas No verbales: contacto 
visual, señales de asentimiento, gestos 
empáticos, acercamiento físico. 

• Conductas Verbales: preguntas, 
resúmenes, respuestas en espejo, 
completar una respuesta.

• Conductas No verbales y Verbales: 
validación de sentimientos, 
redefinición, connotación positiva, 
elogio.

1. Preguntar a los padres si en general 
hemos comprendido 
adecuadamente sus problemas.

2. Preguntar a los padres si en general 
les hemos transmitido 
adecuadamente la información y 
los detalles más específicos.

3. Los padres responden 
empáticamente, con optimismo, 
aceptando su propia competencia y 
el cambio.



3º RESOLUCIÓN CONJUNTA

OBJETIVOS

1. Construir problemas 
RESOLUBLES. (Frente a 
la definición de los 
problemas de forma 
dispersa, rígida o 
diversa).

- IDENTIFICAR 
PROBLEMAS PARA 
HACERLOS MANEJABLES

- DEFINIR 
OPERATIVAMENTE CADA 
PROBLEMA Y CADA 
SOLUCIÓN

- JERARQUIZAR LOS 
PROBLEMAS Y ACORDAR 
LAS PRIORIDADES

- REDEFINIR PROBLEMAS 
PARA HACERLOS 
RESOLUBLES

ACCIONES
CRITERIOS DE 

AUTO-
REGULACIÓN

• Encubiertas: Globalizar o Desglosar. 
Reconocer etiquetas

• Conductas Verbales: Preguntar. 
Resumir. Confirmar.

• Verbales: Preguntar en qué conductas 
se manifiesta, en qué situaciones, 
dónde, cuándo, con qué frecuencia, 
con qué intensidad…

• Ayudar a negociar las prioridades
• Externalización 
• Normalización  y connotación positiva

1. Los padres confirman que el/los 
problema/s ha/n sido identificado/s.

2. Las familias definen de forma 
operativa los problemas y las 
soluciones intentadas.

3. Los educadores definimos de forma 
operativa los problemas y las 
soluciones intentadas y las familias  
nos confirman que nuestro resumen 
es correcto.

4. Se establecen jerarquías y acuerdos 
sobre prioridades.

5. La familia acepta la redefinición y 
comienza a utilizarla en la entrevista



CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES

OBJETIVOS

1. Construir SOLUCIONES al/ a 
los problema/s, definiendo  
la metas finales y los 
cambios mínimos 
identificando estrategias 
eficaces que poseen las 
familias  consiguiendo un 
compromiso para el 
cambio. Planificar las 
soluciones.

2. Internalizar las soluciones 
del problema, identificando 
los cambios conseguidos. 

3. Afianzar o ampliar el 
cambio estableciendo 
reajustes

4. Obtener una imagen de 
competencia en las familias

A
C

C
IO

N
ES

CRITERIOS DE 
AUTO-

REGULACIÓN

• Verbales:  
- Preguntar sobre metas,  qué ocurre 

cuando el problema desaparece o es 
más leve. Preguntar si están dispuestos 
a hacer cualquier cosa para liberarse 
del problema. 

- Recordar a las familias las metas y 
emplear técnicas de intervención.

- Preguntar: ¿qué ha ido mejor?, ¿cómo 
han vencido al problema? ¿de qué 
forma han cambiado? ¿qué nuevas 
cualidades ven en su hijo? ¿y en ellos 
mismos? 

- Introducir nuevas propuestas. Usar la 
escala para establecer el siguiente 
paso. Concretar lo que los padres van a 
hacer para conseguirlo

- Resumir, insistiendo en la importancia 
de la estrategia utilizada, utilizando 
cualidades

• No verbales: gestos de satisfacción, 
elogio, felicitación (estrechar la mano, 
sonreir…).

-

1. Las familias establecen las metas en términos 
CONDUCTUALES y establecemos, junto con ellas, 
las metas en términos conductuales. 

2. Las familias concretan un futuro sin el problema
3. Identificamos como expertos, de forma operativa, 

las estrategias eficaces y las familias aceptan 
nuestro resumen.

4. Las familias aceptan las sugerencias y se 
comprometen con las propuestas realizándolas 

5. El educador identifica las estrategias eficaces y las 
familias las aceptan

6. Las familias identifican al menos, una cualidad 
observada por ellos mismos o por los demás.

7. La familias aceptan la devolución que les 
hacemos.

8. Las familias hablan del futuro en términos 
positivos, funcionales y dinámicos.



INTERVENCIÓN CON LA FAMILIA



TIPOS DE PERSONAS EN UNA RELACIÓN DE AYUDA

• No se compromete

• Acude a la entrevista bajo algún 
tipo de coacción o debido a las 
preocupaciones de otros.

• No está en sus planes hablar de 
sus problemas ni recibir ayuda

VISITANTE

• Tiene problemas o lista de ellos, 
concernientes a su persona y 
relacionados con otros 
personas.

• Esta dispuesta a hablar de su 
problemas

• No participa de la relación de 
ayuda, los otros tienen que 
cambiar.

QUEJICOSO

• Tiene una queja o un problema

• El problema se relaciona con su 
persona o con otros.

• De la queja se obtiene una 
descripción clara del asunto.

• Desea sinceramente hacer algo.

• Busca y acepta ayuda 

COMPRADOR



TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN EN UNA ENTREVISTA

1- Intervenciones para crear una atmósfera de cambio:

• Definición y Mantenimiento del Contexto.

• Creación de la Relación.

• Resúmenes.

• Comentarios empáticos, elogios.

• Completar respuestas.

• Señales (verbales y no verbales) de asentimiento y escucha.

• Creación de intensidad.

2- Intervenciones puntuales:

• Cognitivas: Redefinición; Connotación Positiva; Información.

• Cambio de la secuencia in situ.

• Entrenamiento en comunicación.

• Entrenamiento en resolución de problemas.



TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN EN UNA ENTREVISTA

1- Intervenciones COGNITIVAS:

❖Reencuadre: no sólo consiste en “hablar” sobre los problemas o sobre las soluciones, sino en promover
FORMAS DE ACTUACIÓN, dentro de las entrevistas, que luego se consoliden a través de TAREAS (cambio
cognitivo para producir cambio conductual).

❖Connotación positiva: se cambia la atribución del problema de causas negativas a causas positivas o al
menos causas que no impliquen interacciones hostiles.

❖Redefinición: modifica la percepción cognitiva del problema, presentándola desde OTRO MARCO
CONCEPTUAL distinto al de la familia o individuo.

2- Intervenciones CONDUCTUALES:

❖Tareas Directas: Hágalo más. Registros. Tareas de interrupción de la Secuencia. Tareas de Tipo Estructural.

❖Tareas Estratégicas (paradójicas).

❖Tareas Ritualizadas: Rituales propiamente dichos



TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN EN UNA ENTREVISTA
3- Intervenciones METAFÓRICAS:

❖Uso de metáforas y soportes narrativos..

4- Intervenciones AUXILIARES:

❖Uso de expertos 

❖Usos de Cartas.

❖Otras técnicas: usos del “experto”.

5-Intervenciones ESTRUCTURALES:

El objetivo es conseguir un “cambio in   situ” a través de: 

❖Técnicas de ESCENIFICACIÓN.

❖Técnicas REESTRUCTURANTES:

➢Fijación de límites.

➢Establecimiento de una jerarquía congruente.



TÉCNICAS DE RESCATE EN UNA ENTREVISTA

OBJETIVO: Ganar tiempo para que el educador pueda pensar 
una respuesta a la demanda de las familias

INDICACIONES: Casos en las que las familias hacen demandas 
fuera del concepto de la entrevista

TÉCNICAS: 
- Dilación - Solicitud de mas información
- Consentimiento - Derivación a equipo externo



TÉCNICAS DE RESCATE EN UNA ENTREVISTA

OBJETIVO: Controlar los problemas que se derivan de 
circunstancias externas a la entrevista. Por ejemplo información 
confidencial para un progenitor.

INDICACIONES: Los educadores no deben admitir ser 
depositario de información que no puede saber uno de los 
progenitores

TÉCNICAS: 
- Parar e informar de situación actual
- Derivación a equipo externo



ROL PLAYING



PHILIPPE PERRENOUD (2011) Desarrollar la práctica reflexiva en el oficio de Enseñar Grao 

JOAN VAELLO ORTS (2011) Cómo dar clase a los que no quieren. Grao

CESAR BONA (2015) La nueva Educación. Los retos y desafíos de un maestro de hoy. Plaza Jane

HOWARD GARDNER (2019) Inteligencias Múltiples: La teoría en la práctica. Paidos
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“No aprendemos de la 
experiencia,

sino reflexionando de la 
experiencia”

John Dewey



LOS PROBLEMAS EMPIEZAN 

CUANDO PIENSAS EN ELLOS



BUSQUEMOS 
SOLUCIONES



Alumno Ficticio

• No apunta las cosas en la agenda.
• Se le olvida siempre, todo el material.
• No hace los deberes.
• Su cajón es maraña de cosas.

¿NO SABE , NO PUEDE o NO 
QUIERE?
Además de desesperarnos ….

¿Qué hacemos, cómo actúanos?





ALIMENTACIÓN

NUTRICION: Alimentar 
células y realizar 

funciones.

DIETA: Acorde con la 
edad, circunstancias 
personales, tipo de 

actividad, etc. 

SUEÑO Y 
DESCANSO

NATURALEZA DEL 
SUEÑO: Entre 7 u 8 

horas en horario 
nocturno

ASPECTOS QUE 
INFLUYEN: 

-Lugar destinado al 
descanso

- Luz

- Ruidos

-Temperatura

EJERCICIO 
FÍSICO

OXIGENCAIÓN DEL 
ORGANISMO:

Facilita la relajación y 
reduce la fatiga, lo que 

facilita el estudio.



CEREBRO 
IZQUIERDO

CEREBRO 
DERECHO

- Lógico
- Literal
- Lingüístico
- lineal

- No lógico
- No verbal
- Emocional
- Experiencial





2001



SIN EMOCIÓN NO HAY APRENDIZAJE

• “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 te llama la atención y genera emoción, aquello 
que es diferente y sobresale de la monotonía”. 

(F. Mora Teruel)

• El binomio cognición- emoción es indisoluble, debido al diseño y 
funcionamiento del cerebro. La emoción es un ingrediente básico 
del proceso cognitivo. 

J Gottman



SENTIMIENTO

J Gottman

¿Cómo estas?



EMOCIÓN

J Gottman

¿Cómo te sientes?



SIN EMOCIÓN NO HAY APRENDIZAJE

J Gottman

Llega la factura de la luz, y ves 
que te han cobrado 100 € de 
más. Que emoción te brota.

Acabas de enterarte que 
te han concedido un 
premio por tu trabajo. La 
emoción que sale es.

Te cuentan que han 
robado en tu edificio, lo 
que te provoca es.



Llega la factura de la luz, y ves 
que te han cobrado 100 € de 
más. Estas profundamente 
enfadado …

Sentimientos que produce: 
- Confusión
- Culpa
- Hostilidad
- Odio
- Vergüenza
- Etc.



40 EMOCIONES 

J Gottman

1.- ABURRIMIENTO 15. ENTUSIASMO 29. NOSTALGIA
2.- ACEPTACIÓN 16. ENVIDIA 30. ODIO
3.- ADMIRACIÓN 17. EUFORIA 31. ORGULLO
4.- ALEGRIA 18. FELICIDAD 32. PLACER
5.- ALIVIO 19. FRUSTRACCIÓN 33. REMORDIMIENTO
6.- AMOR 20. GRATITUD 34. SATISFACCIÓN
7.- ASCO 21. HOSTILIDAD 35. SERENIDAD
8.- ASOMBRO 22. ILUSIÓN 36. SOLEDAD
9.- COMPASIÓN 23. INCOMPRENSIÓN 37. TENSIÓN
10. CONFUSIÓN 24. INSEGURIDAD 38. TERNIRA
11. CULPA 25. IRA 39. TRISTEZA
12. DECEPCIÓN 26. IRRITACIÓN 40. VERGÜENZA
13. DESALIENTO 27. MELANCOLIA
14. DESEO 28. MIEDO



¿POR DÓNDE EMPIEZO? 



• CURRICULO

• El currículo es nuestra referencia argumental para ubicar
niveles de competencia curricular, fijar contenidos evaluables y 
estándares de aprendizaje de cada curso.

• Elaboramos un programa en común, incidimos en
competencias y diseñamos proyectos interdisciplinares



APRENDIZAJES CLAVES POR ÁREAS 

LENGUA

PLÁSTICAINGLÉSSOCIALES

MATEMÁTICAS NATURALES

MÚSICA
EDUCACIÓN 

FÍSICA
EVANGÉLICA

../MINIMOS ESENCIALES/LENGUA CASTELLANA MÍNIMOS ESENCIALES.pdf
../MINIMOS ESENCIALES/INGLÉS MINIMOS.pdf
../MINIMOS ESENCIALES/SOCIALES MINIMOS ESENCIALES.pdf
../MINIMOS ESENCIALES/Matemáticas MINIMOS.pdf
../MINIMOS ESENCIALES/NATURALES MINIMOS ESENCIALES.pdf
MINIMOS ESENCIALES/MÍNIMOS MÚSICA.doc
MINIMOS ESENCIALES/EDUCACIÓN FÍSICA MINIMOS.pdf
MINIMOS ESENCIALES/Evangélica.pdf








APRENDIZAJES CLAVES POR ÁREAS 

LENGUA

PLÁSTICAINGLÉSSOCIALES

MATEMÁTICAS NATURALES

MÚSICA
EDUCACIÓN 

FÍSICA
EVANGÉLICA

../MINIMOS ESENCIALES/LENGUA CASTELLANA MÍNIMOS ESENCIALES.pdf
../MINIMOS ESENCIALES/INGLÉS MINIMOS.pdf
../MINIMOS ESENCIALES/SOCIALES MINIMOS ESENCIALES.pdf
../MINIMOS ESENCIALES/Matemáticas MINIMOS.pdf
../MINIMOS ESENCIALES/NATURALES MINIMOS ESENCIALES.pdf
MINIMOS ESENCIALES/MÍNIMOS MÚSICA.doc
MINIMOS ESENCIALES/EDUCACIÓN FÍSICA MINIMOS.pdf
MINIMOS ESENCIALES/Evangélica.pdf








TRABAJO EN GRUPO 
1- 2-4

• La tiranía de los quince temas

Publicada en 15 de noviembre 2012,  
por Jesus Jarque

../La tiranía de los quince temas.pdf






METODOLOGÍA



• EDUCACIÓN TRADICIONAL 

• METODOLOGÍA

• 1- AISLAMIENTO DEL EXTERIOR.

• 2- DISCIPLINA Y CASTIGO COMO MÉTODO DE 
ENSEÑANZA.

• 3- EL MÉTODO DE ENSEÑANAZA ES EL MISMO 
PARA TODOS.

• 4- PUPITRES UNIDOS Y FIJOS, SIN POSIBILIDAD 
DE CAMBIO.

• 2- EL MANUAL ESCOLAR ES LO QUE EL ALUMNO 
TIENE QUE APRENDER.





• EDUCACIÓN TRADICIONAL 

ROL DEL PROFESOR.

• 1- COMUNICADOR DEL SABER.

• 2- EL MODELO Y GUÍA AL QUE SE DEBE 
IMITAR Y OBEDECER.

ROL DEL ALUMNADO

• 1- PAPEL PASIVO ANTE EL PROCESO DE 
ENSEÑANZA- APRENDIZAJE.





• ESCUELA ACTIVA

• 1.- DESARROLLA LA IMAGINACIÓN.

• 2.- FOMENTA EL ESPÍRITU DE INICIATIVA Y 
LA CREATIVIDAD.

• 3.- EDUCACIÓN EN LIBERTAD.

• 4.- TRABAJO EN EQUIPO.

• 5.- CENTROS DE INTERÉS.

• 6.- LA ESCUELA FORMA PARTE DE SUS 
VIDAS, 

• 7.- LAS PERSONAS SERÁN LOS NUEVOS 
CONTENIDOS.



Metodologías activas

- ABJ Aprendizaje basado en Juegos

- ABN Algoritmo Basado en el Número

- Design thinking

- Juegos de rol
- Lapbook

http://creecyl.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_seccion=31&wid_item=270


APRENDIZAJE 
BASADO EN 
PROYECTOS

SECUENCIAS DE 
APRENDIZAJE

GRUPOS 
INTERACTIVOS

Secuencias
interdisciplinares
que basan el
aprendizaje en la
elaboración de un
producto de manera
cooperativa
(presentación,
trabajo, video,
investigación..)

Unidades didácticas
de aprendizaje que
se basan en
contenidos
concretos sobre
secuencias
temporales
delimitadas por
sesiones.

Pequeños grupos
(parejas o tríos)
que, de manera
cooperativa
desarrollan
pequeñas tareas o
retos en 20 minutos
y de manera
rotatoria.
Matemáticas y
Lenguaje.



APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS

FASE 1
Activación colectiva

Qué me gustaría 
aprender y por qué.

Qué sé.
Qué pretendo hacer 

y para qué.
TECNICAS 
Rutinas de 

pensamiento
Lluvia de ideas…

Justificación.
Estándares.
Batería de
actividades.
Productos y logros
(evaluación)
HERRAMIENTAS
Documentos
compartido (Drive)

TEMPORALIZACIÓN

De 2 a 4 semanas
PRODUCTO
Exposición pública.
Portafolio.
(analógico o
tecnológico)
Difusión (vídeos,
Bitácora, Twitter)

FASE 3
Puesta en Marcha

FASE 2
Programación del 

proyecto

FASE 4
Evaluación

Evaluación según
estándares y según
productos o
materiales
elaborados.
Coevaluación
Autoevaluación
INSTRUMENTOS
Observación
Rubricas
Interrogación
Análisis



ELECCION DE UN TEMA (este ha de ser motivador, cercano a los 
intereses del alumnado a la realidad y a su entorno

1. INTERES ESPONTÁNEO DEL ALUMNADO
2. SUCESO O ACONTECIMIENTO
3. DÍA D
4. ENCARGO
5. ACCIÓN PROVOCADA
6. PROPUESTA COMUNITARIA

FASE 2
Programación 



EQUIPO DOCENTE Coordinación de todos los profesores implicados.

ELABORACIÓN PROYECTO  

DOCUMENTO 
COLABORATIVO 

EJEMPLO 1
Valladolid y su cocina

Grupo de 6º de EP

FASE 2
Programación 

../DOCUMENTOS COLABORATIVOS/DISEÑO DE PROYECTO MASTER (1).pdf
DOCUMENTOS COLABORATIVOS/DISEÑO DE PROYECTO MASTER (1).pdf
../DOCUMENTOS COLABORATIVOS/PROYECTO VALLADOLID Y LA COCINA.pdf
../DOCUMENTOS COLABORATIVOS/PROYECTO VALLADOLID Y LA COCINA.pdf




























FASE 3
Puesta en Marcha

Ejemplo del producto final del proyecto VALLADOLID Y SU COCINA
-Duración 4 semanas
-Documental: Periodistas en acción

https://youtu.be/nI2QgOw
CynE



PRODUCTOS FINALES GUION DE UNA 
PELÍCULA 

WEB

PERIÓDICO



SECUENCIAS DE APRENDIZAJE

Se centran en contenidos
concretos de materias
instrumentales o de
especialidades específicas.
Los objetivos de aprendizaje
concretos y por norma
general progresivo o de
nueva adquisición.
Su objetivo fundamental es
poder incorporar el
aprendizaje a de contenidos
a FUTUROS Proyectos

Cada docente elabora
sus secuencias
haciendo una
programación inicial
de las mismas (fechas
y contenidos) y con
mayor definición, en
los días previos a la
realización.

DOCUMENTO PARA
SECUENCIA DE
APRENDIZAJE

../DOCUMENTOS COLABORATIVOS/SECUENCIA DE APRENDIZAJE.pdf
../DOCUMENTOS COLABORATIVOS/SECUENCIA DE APRENDIZAJE.pdf






SECUENCIA DE APRENDIZAJES 

EQUIPO DOCENTE
Coordinación de
todos los profesores
implicados.



GRUPOS INTERACTIVOS

La clase se organiza por
rincones . Lo fundamentamos
en prerrequisitos del
aprendizaje, juegos de lógica o
de percepción visual, en juegos
del lenguaje. Además le damos
un carácter gamificado dando
puntos o insignias para
encontrar mayor estímulo y
motivación.



• ESCUELA ACTIVA

1.- LOS LIBROS SON UN SUPLEMENTO.
2.- EL PROFESOR GUIA EL APRENDIZAJE.
3.- SE APRENDE A TRAVÉS DE UNA 
EDUCACIÓN INVISIBLE.
4.- EL ALUMNO ESTÁ ACTIVO, ES EL 
PRINCIPAL PROTAGONISTA



DUA
DISEÑO UNIVERSAL PARA EL APRENDIZAJE



DUA
Diseñado para satisfacer las 
necesidades de cada alumno en
el aula.



Marco donde desarrollar planes 
de lecciones y evaluaciones.

3 principios

1.- PROPORCIONAR MULTIPLES 
MEDIOS DE REPRESENTACIÓN

2.- PROPORCIONAR MULTIPLES 
MEDIOS DE ACCIÓN Y 
EXPRESIÓN

Mostrar lo aprendido ABP

3.- PROPORCIONAR MEDIOS 
DE COMPROMISO

Motivación
Asignar responsabilidades
Interés para la vida

Texto
Audio 
Video
Aprendizajes prácticos



EJEMPLOS DE DISEÑO

Para qué están trabajando

Ofrecer múltiples formas de evaluación Lap
book

video
Tira 

cómica
Kahoot Etc

Crear espacios de trabajo flexible Trabajo 
individual

Trabajo 
grupal

Instruccion 
grupal

Zona de 
relax

Antes Durante Después

Ofrecer feed back regulares Hablar sobre 
los objetivos

Fortalezas y 
debilidades

Emociones y 
sentimientos

Ofrecer contenidos a través de las TIC
Materiales accesibles para 
todo tipo de estudiantes



ACTIVIDADES, 
TAREAS Y 
EJERCICIOS





EJERCICIOS 

1.- Realizar cuentas. 
2.- Colocar en el mapa de España…
3.- Memoriza está definición 

El alumno se ejercita mecánicamente. Repite, memoriza, y espera una 
respuesta prefijada y única, los ejercicios de toda la vida están 
descontextualizados no se refieren a la vida real. Son necesarios para afianzar 
conocimientos. En la evaluación solemos valorar mucho la resolución de 
ejercicios.



ACTIVIDADES

Los alumnos de sexto van a hacer una excursión a Madrid. La asociación de 
padres les ayuda con un 10 %del coste del autobús y les acompañan dos 
padres. EL Colegio les ayuda con otro 10% del autobús y les acompaña el 
director. La entrada al planetario cuesta 7 € cada entrada. ¿Cuánto tienen que 
pagar cada alumno?

Esto ya no es un ejercicio mecánico. Requiere cierta complejidad. Requiere 
que el alumno emplee distintos procesos mentales y conocimientos. Hay 
que pensar, relacionar, comprender, etc.



TAREA

Vamos a organizar una excursión para…
¿A dónde vamos?¿cómo llegamos a un acuerdo? decidir fecha, pedir 
presupuesto a las empresas de transporte, Recoger el dinero, Hacer el 
programa del día, Diseñar la ruta, Calcular los costes y decidir que queremos 
visitar

La idea da mucho juego. No hay una respuesta prefijada, esto nos obliga a 
repasar contenidos de otros cursos y poner en marcha diversos procesos 
mentales. Será en la práctica como un pequeño proyecto y debemos 
intervenir desde distintas áreas. 



DEBERES



EL CICLO DEL DÍA A DÍA

Lección 
magistral, 
Deberes, 
Corrección,
Más deberes.



EVALUACIÓN





¿CUÁNDO SE EVALÚA?

“Mientras los alumnos desarrollan sus productos el profesor

debe estar detrás, supervisando borradores, planes,
comprobando las fuentes utilizadas por los alumnos,
monitorizando el avance.
La evaluación en el proceso es importantísima. Con ella los
alumnos aprenden que el trabajo de calidad no sale del primer
intento, en la vida real el trabajo está sujeto a continúas

revisiones”
(Ángeles Araguz)

¿QUIÉN EVALÚA?

1. El profesor 
2. El alumnado

¿QUÉ SE EVALÚA?

1. Contenidos
2. Destrezas
3. Motivación
4. Participación
5. Creatividad
6. Cooperación



¿CÓMO SE EVALÚA?

Observación directa del profesor

Dossier de documentos que 
evidencian su propio 
aprendizaje:
1. DIARIO DE 

APRENDIZAJES
2. EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJES

RÚBRICA

1. MODELO DE RUBRICA 
PROFESORADO

2. MODELO DE RUBRICA 
ALUMANDO

PORTAFOLIO







INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS BOLETÍN DE EVALUACIÓN

DOCUMENTOS COLABORATIVOS/BOLETIN ISCAR.pdf


INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS   BOLETÍN DE EVALUACIÓN



ORGANIZACIÓN DEL CENTRO



CURRICULUM
METODOLOGÍA
EVALUACIÓN
ORGANIZACIÓN
RECURSOS
EQUIPO DIRECTIVO



ASIGNATURAS NO INSTRUMENTALES

MÚSICA RELIGIÓN EDUCACIÓN FÍSICA

ASIGNATURAS  DE CONOCIMIENTOS

LENGUA MATEMÁTICAS PROYECTOS INGLÉS

AULA POR CICLOS

GRUPOS REDUCIDOS 



ASIGNATURAS NO INSTRUMENTALES

MÚSICA RELIGIÓN EDUCACIÓN FÍSICA

ASIGNATURAS  DE CONOCIMIENTOS

LENGUA  MATEMÁTICAS PROYECTOS INGLÉS

AULA POR CICLOS

GRUPOS REDUCIDOS 
• Posición en U

• Grupos cooperativos

• Parejas o tríos 

ALUMNOS EN GRUPOS DE TRABAJOS 
FLEXIBLES

• COMPENSATORIA

• PT

• PROFESOR LIBRE

PROFESOR TUTOR Y PROFESOR DE APOYO. 

• NORMAS COMUNES AL CENTRO

• MISMA MOTIVACIÓN
• MISMA METODOLOGÍA

SIN APOYO



COORDINACIÓN DE EQUIPO

- REUNIONES PERIÓDICAS

- DOCUMENTOS COLABORATIVOS

- TOMA DE DECISIONES CONJUNTAS PTSC

- TARDES COMUNES, FORMACIÓN CONJUNTA



MOTIVACIÓN

- AUTORREGULAR EL COMPORTAMIENTO

- CONOCIMIENTOS PARTEN DE SUS PROPIOS INTERESES



GAMIFICACIÓN

Diploma

Regalo material

Reconocimiento social. 

(elegir música, ir al baño sin 
permiso, elegir juego en el recreo, …)



EXTRAESCOLARES



CONFLICTOS MÁS 
FRECUENTES 

CENTROS DE ALTA VULNERABILIDAD SOCIEDUCATIVO. 



MARCO LEGAL

L.O. 8/2021 de 4 de 
junio de protección 
integral a la 
infancia y la 
adolescencia frente 
a la violencia.

POLITICAS ACTIVAS

Plan Director para 
la Convivencia y 
Mejora de la 
Seguridad en los 
Centros Educativos

DOCUMENTOS 

Guía para prevenir 
el acoso escolar por 
razón de 
discapacidad. 
(CERMI)

NORMATIVA DE CONVIVENCIA



PROBLEMAS DE CONDUCTA MAS 
FRECUENTEMENTE EN ALUMANDO TEA

Prevalencia es de 57-90% 

La agresividad es uno de los
problemas más habituales. En un 69%
de los casos, son agresivos contra los
cuidadores, y en un 49%, contra las
personas fuera de su círculo más

cercano.



PROBLEMAS DE CONDUCTA MAS 
FRECUENTEMENTE EN ALUMANDO TEA

• Conductas que amenazan la seguridad propia:

➢ autolesiones (golpearse la cabeza, morderse o arañarse)

➢ escapismo (huir sin considerar el peligro) 

➢ negativas (a comer o a dormir)

• Conductas agresivas verbales o físicas:

➢ Que amenazan la seguridad de miembros de la familia u otras personas fuera del círculo mas 
cercano del alumnado TEA 

➢ Provoca destrucción física de bienes materiales.

• Conductas negativaspersistentes a las peticiones de los adultos:

➢ Desobediencia

➢ Incomunicación, como es el mutismo selectivo o la catatonía.

• Ruptura de normas establecidas 

• Alteraciones emocionales negativas con extrema irritabilidad, ansiedad o descontrol emocional, a veces
desencadenado por una emocionalidad extrema positiva (excitabilidad)



ASPECTOS COGNITIVOS RELACIONADOS 
CON PROBLEMAS DE CONDUCTA

ALTERACIÓN EN TEORÍA DE LA MENTE Y COGNICIÓN SOCIAL

- RAIZ DE COMPORTAMIENTOS: Las 
dificultades de entender o 
malinterpretar intenciones y 
pensamientos de otras personas, 
de comprender y adaptarse a las 
necesidades del entorno.

- CONDUCTAS INADECUADAS Y 
AGRESIVAS: La falta de empatía y 
de comprensión de las 
repercusiones emocionales que su 
conducta puede causar en otras 
personas puede originar que los 
niños con TEA presenten

En personas con TEA está alterada 
generalmente la empatía cognitiva, 
entendida como la capacidad de 
comprender los pensamientos que lleva 
a otras personas a determinadas 
emociones, y está más preservada la 
empatía emocional, entendida como la 
capacidad de sintonizar emocionalmente 
con las emociones de otras personas.



ASPECTOS COGNITIVOS RELACIONADOS 
CON PROBLEMAS DE CONDUCTA

ALTERACIÓN DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA, HIPERREACTIVIDAD 
FISIOL´GOICA Y REGULACIÓN EMOCIONAL

- Las personas con TEA y alteraciones 
de conducta suelen mostrar 
dificultades en su flexibilidad 
cognitiva, organizarse y planificarse, 
anticipar situaciones y responder 
de una manera organizada y 
planificada ante una situación no 
esperada. Todos estos aspectos les 
provoca estrés.

En personas con TEA se ha descrito una 
alterada reactividad fisiológica, tanto 
hiper como hiporreactividad, con una 
disminución de la frecuencia cardíaca al 
hablar en publico o una reducida 
respuesta en la conductancia de la piel..



• Se deben cumplirse simultáneamente tres criterios:

❑Un desequilibrio de poder, situación de desigualdad de poder, ya sea a nivel físico, psicológico o
social

❑Debe existir intencionalidad y/o repetición. No son situaciones aisladas, tienden a repetirse en el
tiempo lo que implica que la víctima sea blanco de futuros ataques

❑Se maltrata a las personas que piensan tienen un menor grado de indefensión, los menos fuertes

BULLYING AL ALUMNADO CON 
DISCAPACIDAD



PAUTAS DE INTERVENCIÓN PARA 
PROFESORADO

1. INTERVECIÓN INMEDIATA 

2. OBSERVACIÓN DE LAS RELACIONES

3. CAMBIOS EN EL RENDIMIENTO DEL ALUMANDO

4. ESCUCHA CON RESPETO Y EVITAR FRASES HECHAS

5. FORMACIÓN DEL PROFESORADO

6. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

7. SOLICITUD DE COLABORACIÓN DE LA FAMILIA

8. VIGILANCIA DEL PROFESORADO EN ZONAS DONDE 
SE HA PRODUCIDO ACOSO

9. HABLAR CON LA VÍCTIMA APORTANDO Y 
GARANTIZANDO PROTECCIÓN  Y SEGUIMIENTO

10. SENSIBILIZACIÓN POR TUTORÍAS AL CENTRO 
EDUCATIVO Y SU COMUNIDAD EDUCATIVA

11. ESTABLECER CONSECUENCIAS (NO USAR MEDICIÓN 
ENTRE IGUALES)



RED DE RECURSOS

CENTROS DE ALTA VULNERABILIDAD SOCIEDUCATIVO.



APP

WEBS

GUÍAS

CURSO IMPARTIDO POR:
• Beatriz Herrero García (PTSC-CREECYL)
• Mónica Sampedro Peña (M.AL-APOYOS CLAS)

file://creecyl-nas/datos/
http://informaticaparaeducacionespecial.blogspot.com/
http://creecyl.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_seccion=34
https://colepuntomas.fundacionpersonas.es/informacion
file://creecyl-nas/datos/
file://creecyl-nas/datos/
https://lasgafasparaverazul.blogspot.com/?m=1
https://ptyalcantabria.com/2013/04/06/portal-de-azahar/
https://linktr.ee/elbauldelosrecursos
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