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RESUMEN 

Con la intención de apoyar el proceso de enseñanza y aprendizaje, se ha 

diseñado un plan de intervención dirigido al profesorado, para que adquiera las 

herramientas necesarias que le permitan hacer frente a las necesidades 

psicoeducativas del alumnado actual y crear una experiencia de aprendizaje 

satisfactoria para todos. Ante el aumento de la desmotivación y la falta de 

compromiso por parte de las personas implicadas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, se ofrecen estrategias y recursos asequibles que incentiven ciertos 

mecanismos de cambio en las dinámicas de las clases. Concretamente, la 

formación aborda nociones generales del aprendizaje y factores importantes que 

intervienen en él: la atención y la implicación tanto de alumnos como de 

profesores. Para ello, se desarrollan seis sesiones formativas para el 

profesorado en las que se da especial importancia al aprendizaje cooperativo, la 

metacognición y la evaluación formativa, aspectos clave para que la enseñanza 

resulte significativa y se gestione responsablemente. Además, se incluyen otras 

dos sesiones, una dirigida a las familias y otra al alumnado, contribuyendo así a 

la mejora de la actividad educativa en el centro escolar. 

PALABRAS CLAVE 

Formación continua – Profesorado – Alumnado – Aprendizaje – Atención – 

Compromiso – Evaluación Formativa 

 

ABSTRACT 

This intervention plan has been designed for teachers with the intention of 

supporting the teaching and learning process, so that they acquire the necessary 

tools to deal with the psycho-educational needs of today's students and create a 

satisfactory learning experience for all. In light of the increasing demotivation and 

lack of commitment from those involved in the teaching-learning process, 

strategies and accessible resources are offered to encourage certain 

mechanisms of change in the dynamics of the classroom. Specifically, the training 

addresses general notions of learning and important factors involved in it: 

attention and commitment of both students and teachers.  Therefore, six 

training sessions are developed for teachers in which special importance is given 

to cooperative learning, metacognition and formative assessment, key aspects 

for teaching to be meaningful and responsibly managed. In addition, two other 

sessions are included, one aimed at families and the other at students, thus 

contributing to the improvement of educational activity at the school. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Activar el aprendizaje dentro de las aulas se hace cada vez más complejo en un 

contexto lleno de estímulos que distraen o resultan más interesantes para el 

alumnado, provocando el aumento de la desmotivación, el desinterés y la falta 

de implicación de todas las personas que participan en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Sin embargo, la legislación educativa actual –en sintonía con la 

meta número cuatro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), conseguir 

una educación de calidad (UNESCO, 2017)– recoge en la Ley Orgánica 3/2020, 

de 29 de diciembre (LOMLOE), por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo, de Educación (LOE), la exigencia de proporcionar una educación 

de calidad a todo el alumnado, teniendo en cuenta la diversidad de sus intereses, 

características, situaciones personales y necesidades. 

A este respecto, se plantea en el presente trabajo un plan de intervención 

consistente en una formación docente basada en una serie de estrategias y 

recursos asequibles que incentiven ciertos mecanismos de cambio que mejoren 

tanto la vida escolar como la extraescolar. Suponen pequeñas modificaciones en 

determinados aspectos que pueden conseguir una gran diferencia en la 

participación e implicación de los agentes educativos, fomentando una 

experiencia de aprendizaje más satisfactoria para todos. Se cumple, por tanto, 

con lo establecido en la Orden 547/2019, de 24 de febrero, por la que se regula 

la orientación en Educación Primaria en centros privados concertados de la 

Comunidad de Madrid, ya que indica en su artículo seis que una de las funciones 

básicas del departamento de orientación es apoyar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje y asesorar a los profesores.  

Así, se ofrece una formación sobre las nociones generales del aprendizaje y los 

factores más importantes que intervienen en este proceso, para que el 

profesorado comprenda cómo se produce y pueda justificar y ajustar su actividad 

docente de acuerdo a ello. Concretamente, este plan de intervención se centra 

en tres de tales factores. 

Primeramente, aborda la atención, entendiéndola como la vía de acceso de la 

información, y trata la capacidad del docente para orientar la atención de sus 

estudiantes según las necesidades psicopedagógicas. Asimismo, se muestra 

como imprescindible el compromiso activo de alumnos y profesores, siendo el 

aprendizaje cooperativo y el desarrollo de la metacognición dos herramientas 

clave para que la enseñanza resulte significativa y se gestione 

responsablemente.   

En tercer lugar, se destaca el carácter educativo, regulador y orientador de la 

evaluación formativa, entendiendo la actividad evaluadora como un 

procedimiento continuo y sistémico que se puede emplear para optimizar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. De este modo, se promueve la práctica de 

la autoevaluación y la coevaluación por parte de todos los miembros implicados 
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en el proceso, permitiéndoles reflexionar sobre su propio desempeño y el de los 

demás, todo ello con el objetivo de mejorar la calidad de la experiencia educativa 

en la que participan. 

En esencia, la evaluación se presenta aquí como una herramienta que debe 

retroalimentar la actividad educativa de un centro escolar, contribuyendo a la 

mejora del desarrollo integral –individual y grupal– del alumnado, lo cual ha de 

constituir el objetivo principal de la institución educativa de la que forman parte. 

Todo ello se corresponde con la filosofía inclusiva del Diseño Universal para el 

Aprendizaje (DUA), al aplicar estrategias que desarrollen múltiples formas de 

motivación, faciliten el acceso a la información y permitan diferentes formas de 

expresión, eliminando los obstáculos que puedan impedir el aprendizaje (Alba 

Pastor, 2022).   

Por tanto, el plan de intervención que se desarrolla a continuación pretende 

contribuir a la formación permanente del profesorado, reconociendo su 

importante papel en la estimulación educativa del alumnado en torno a tres 

pilares fundamentales que activan el aprendizaje: la atención, el compromiso 

activo y la evaluación formativa. 

 

2. OBJETIVOS 

El objetivo principal de este trabajo es desarrollar un plan de intervención que 

contribuya a la formación permanente del profesorado, dotándole de recursos y 

estrategias a las que poder acudir para ofrecer una experiencia educativa de 

calidad a su alumnado.    

Asimismo, se pretende asesorarles en el diseño de ambientes escolares que 

estimulen la participación de todos y promuevan la excelencia de todos los 

discentes al adquirir los conocimientos, recursos y herramientas de aprendizaje 

que les capaciten para cumplir sus objetivos personales.  

Igualmente, se responsabiliza a todos los agentes educativos de la implicación 

en el funcionamiento óptimo del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

construyendo el sentido de comunidad educativa.   

Por último, se promueve un cambio metodológico en la evaluación, orientándola 

hacia un enfoque globalizado, interdisciplinar e integrador que retroalimente el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, se pretende convencer al 

profesorado para que opte por una evaluación formativa que se convierta en un 

referente para la mejora de la práctica educativa.  

En definitiva, se trata de un trabajo que tiene como meta colaborar en la 

consecución del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible (UNESCO, 2017): 

garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. El aprendizaje: definición y clasificación 

El aprendizaje constituye el principal objetivo del profesorado, lo cual implica 

trabajar para que el alumnado sea capaz de autorregularse, pensar críticamente, 

crear, resolver, desaprender y reaprender. Pero para ello, es preciso que los 

docentes, como principales responsables del proceso de enseñanza-aprendizaje 

que tiene lugar en un centro educativo, conozcan en profundidad lo que supone 

aprender; como ya anticipábamos en la cita de Leo Rafael Reif (Tecnológico de 

Monterrey, 2022) que abre este escrito: “Si no sabemos cómo aprendemos, 

¿cómo podríamos saber cómo enseñar?”.  

El psicólogo Roger M. Tarpy (1999) define el aprendizaje como un cambio 

inferido en el estado mental de un organismo, el cual es una consecuencia de la 

experiencia, que influye de forma relativamente permanente en el potencial del 

organismo para la conducta adaptativa posterior. Concretamente, en los seres 

humanos, lo aprendido puede proceder de cualquier ámbito y de cualquier 

persona, puesto que consiste en un proceso intelectual, social y emocional que 

es lineal y errático, produciéndose tanto deliberadamente como por casualidad 

(Perkins, 2010).  

Además, es una capacidad que las personas mantienen durante toda su vida. 

No obstante, desde el nacimiento hasta el final de la adolescencia es el periodo 

en el que el cerebro muestra una importante plasticidad neuronal, por lo que 

cambia constantemente, especialmente influenciado por el ambiente (Bueno y 

Forés, 2018).   

Bueno Torrens (2017) especifica tres etapas del desarrollo cerebral. Una primera 

–desde los 0 a los 3 años– en la que prima la curiosidad, así, es fundamental 

que los progenitores y educadores del niño le retroalimenten y compartan sus 

percepciones respecto a sus experiencias. Un segundo ciclo más largo (4-11 

años) en el que el cerebro se especializa progresivamente en las competencias 

y contenidos instrumentales y académicos, a la vez que empieza a dar 

importancia a la aceptación y el reconocimiento social. En tercer lugar, el cerebro 

adolescente (aproximadamente entre los 12 y los 19 años) madura 

emocionalmente y consolida de forma definitiva los procesos mentales. Las dos 

últimas fases son las más importantes para el profesorado, por coincidir con los 

años de educación obligatoria.    

Por otro lado, según la formación predominante que deriva de una actividad 

concreta, se pueden identificar distintos tipos generales de aprendizaje cuyo 

conocimiento permite actuar con mayor dominio sobre la práctica de la 

enseñanza. Leliwa y Scangarello (2011, pp. 93-96) sostienen la siguiente 

clasificación: 
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• APRENDIZAJE MOTOR: uso coordinado y eficaz del cuerpo. Varía según la 

madurez física, motriz, mental y social del individuo.  

• APRENDIZAJE ASOCIATIVO: capacidad de memorizar y establecer 

relaciones entre diferentes recuerdos.  

• APRENDIZAJE CONCEPTUAL: desarrollo e interiorización de conceptos, 

significados y generalizaciones. 

• APRENDIZAJE CREADOR: capacidad de responder ante una determinada 

situación con soluciones originales. 

• APRENDIZAJE REFLEXIVO: pensamiento crítico y argumentativo, así como 

espíritu indagador.  

• APRENDIZAJE MEMORÍSTICO: capacidad de evocar ideas, materiales y 

fenómenos.  

• APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO: asimilación de conocimiento nuevo 

descubierto por el propio individuo.  

• APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: comparación entre conocimientos previos y 

nuevos para facilitar su comprensión. 

El aprendizaje escolar, por tanto, podría considerarse la combinación de todos 

los tipos anteriores, puesto que, no existen independientemente unos de otros, 

aunque sí se dan con mayor o menor intensidad según la situación (Jensen, 

2004). En suma, el aprendizaje escolar supone la construcción del conocimiento, 

la atribución de significados, la creación de saberes y materiales, la evaluación 

del propio aprendizaje y la interacción tanto con agentes educativos como con el 

medio social, cultural y físico.  

De este modo, los docentes deben abordar el proceso de enseñanza-

aprendizaje conscientemente, analizando cómo integrar distintos tipos de 

conocimientos con finalidades diferentes y cómo estimular la diversidad de 

aprendizajes, todo ello, teniendo en cuenta el contexto social, espacial y temporal 

en el que se produce, así como los contextos individuales de cada aprendiz. 

Asimismo, esto implica determinar previamente lo que se pretende aprender en 

profundidad, ya que servirá de base al trabajo posterior y un recurso para 

desarrollar determinadas competencias. El resto de los contenidos, aunque no 

sea necesario adquirirlos de forma profunda, explica Linda Darling-Hammond, sí 

que “deberán ser aprendidos relacionándolos significativamente con los demás” 

(2001, p. 372). 

Así, es responsabilidad de los docentes dirigir y potenciar el aprendizaje, 

trabajando sistémicamente con su alumnado tanto el conocimiento como las 

competencias y habilidades relacionados con éste. Deben crear un entorno que 

genere las condiciones propicias para que se produzca el aprendizaje, 

promoviendo el interés entre todos los discentes.  
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3.2. Factores que intervienen en el aprendizaje 

Como proceso complejo, en el aprendizaje intervienen múltiples factores 

biológicos y psicológicos, tales como la motivación, la autoestima, los 

conocimientos previos y las características de la persona.  

En primer lugar, la motivación, definida por la psicóloga Anita E. Woolfolk (1996) 

como un “estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta”, se identifica 

como uno de los componentes más influyentes, dado que, al tratarse de un 

proceso dinámico, el interés es lo que incita tanto el inicio como la continuidad 

del aprendizaje (Leliwa y Scangarello, 2011, p. 84). Durante los años de la 

educación obligatoria, el estudiantado aprende a “diferenciar lo que le gusta, por 

resultarle placentero, de lo que le conviene (interés) conforme a su desempeño 

como estudiante” (Ferrer et al., 2018, p. 167). Se hace una distinción aquí, por 

tanto, entre la motivación intrínseca y la extrínseca.  

Cuando la fuente motivacional la constituyen factores personales, como 

necesidades, intereses, curiosidades o el deleite propio, se trata de una 

motivación intrínseca, mientras que, si influyen más los factores del entorno, por 

ejemplo las recompensas, la presión social o el castigo, es extrínseca (Reeve, 

1994). De este modo, el primer tipo presenta una meta de aprendizaje, es decir, 

de satisfacción personal y de mejora, a diferencia del segundo, cuyo objetivo se 

centra en el desempeño y en el deseo de ser aprobado por los demás.  

Por tanto, la motivación más favorable para el aprendizaje es la intrínseca, ya 

que el alumno se implica en la tarea activamente y con autodeterminación, 

valorando el esfuerzo, la tolerancia al fracaso, las estrategias de aprendizaje y 

de autorregulación (López González, 2017). Por el contrario, las metas de 

ejecución, al ser de motivación extrínseca, el sujeto se fija en elementos ajenos 

a la tarea y es más probable que presente una baja tolerancia al fracaso y 

dificultades en las estrategias adaptativas. 

Además, la motivación mantiene una relación recíproca con el autoconcepto y la 

autoestima, en la medida en la que las experiencias del sujeto que aprende 

contribuyen en la construcción de su esquema referencial, es decir, de la estima 

que se procesa (autoestima) y el concepto que tiene de sí mismo (autoconcepto), 

y ello, a su vez, condiciona la predisposición del individuo hacia nuevos 

aprendizajes; puesto que, explica Solé, “dichas capacidades mediatizan la 

actualización de otras: las de relación interpersonal y las cognitivas” (1997, p.27). 

Por ello, el profesorado debe favorecer las metas de aprendizaje a través de la 

motivación intrínseca, las tareas, la evaluación y la organización de la clase.    

Relacionado con lo anterior, las expectativas también interfieren, en cuanto a lo 

que una persona espera tanto de sí misma como de otras según los 

conocimientos previos, lo que influye en la atribución del éxito o fracaso del 

aprendizaje a factores internos o externos.  
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En la labor docente, el efecto Pigmalión1 repercute con gran intensidad en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, promoviendo bien el éxito, bien el fracaso 

escolar. Según Rosenthal y Jacobson (1968), esto se debe a que lo que espera 

un maestro de su alumno determina tanto el feedback como el margen de 

actuación y autonomía que le ofrece. Asimismo, dependiendo de sus 

expectativas, organiza la cantidad y calidad de los contenidos a trabajar (lo que 

los autores citados denominan como input) y todos estos factores participan en 

la configuración del clima de aula, cuyas relaciones tienden a ser más positivas 

si se trata de un grupo que genera expectación y ambición educativa en el 

docente.  

A su vez, debe haber una reciprocidad entre la predisposición de quien aprende 

y la potencialidad significativa de la actividad, es decir, la atribución de significado 

que realiza el sujeto que aprende también es un factor clave en el aprendizaje; 

ya que le otorga valor y le da un sentido a lo que hace, motivándole a continuar. 

De acuerdo con la propuesta original del psicólogo constructivista David Ausubel 

(1963), el aprendizaje significativo implica que el alumno es capaz de asociar, 

comparar, ajustar y reconfigurar el contenido nuevo con el que ya poseía, 

pudiendo aplicarlo en diferentes contextos.  

Para ello, hay que tener en cuenta los conocimientos previos del alumnado, 

puesto que constituyen la base para los nuevos, despertar su interés y permitir 

su participación activa, ofrecer ejemplos, guiar el proceso cognitivo del 

aprendizaje y conectarlo con su contexto sociocultural. Se fomenta así la 

motivación, como explica Joseph Novak –colaborador de Ausubel–, quien resalta 

la interrelación entre acciones, pensamientos y sentimientos en el proceso de 

aprender (Novak y Gowin, 1988). Considera el autor que dicha interacción puede 

ser tanto positiva como negativa. De este modo, cuando el aprendizaje es 

significativo, el estudiante confía más en sí mismo y se predispone a seguir 

aprendiendo en el área, mientras que cuando es mecánico, el aprendiz se 

desmotiva o pierde el interés.   

Por otro lado, también participan en el proceso de enseñanza-aprendizaje las 

características individuales de cada persona, unas heredadas y otras moldeadas 

por los factores ambientales con los que interacciona el sujeto. Así, tanto los 

alumnos como el profesor presentan unas características biológicas y 

psicológicas (conscientes e inconscientes), que influyen en la configuración del 

vínculo educativo (Leliwa y Scangarello, 2011, p.88) y, por tanto, del clima de 

aula. Se entiende clima escolar como las “interacciones que se producen en el 

aula, las claves de relación que establecen constituyendo un estilo más o menos 

permanente” (Uría, 1998, p.54). 

 
1 Se entiende como efecto Pigmalión el “proceso mediante el cual las creencias y expectativas 

de una persona respecto a otra afectan a la conducta de la segunda” (Gargantilla-Madera et al., 
2016, p. 5). 
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Con respecto a esta última idea, Torrego (2006) señala que, a mejor clima, 

mejores aprendizajes se podrán llevar a cabo, puesto que éste incide tanto en la 

satisfacción como en el bienestar de los miembros. Además, la gestión que hace 

el docente de su aula es el mayor determinante del clima, ya que las estrategias 

curriculares y relacionales que practica durante su función conforman la relación 

que establece con su alumnado.  

De esta forma, para favorecer las condiciones en las que se desarrolla el vínculo 

educativo en el grupo-clase, las herramientas y tácticas del maestro se deben 

adecuar al contexto particular en el que las aplica, para lo cual, es preciso que 

lleve a cabo una planificación previa que le permita anticiparse y adaptarse. 

Asimismo, es productivo que el profesorado y el alumnado sean conocedores en 

todo momento de los límites y las expectativas del proceso de enseñanza-

aprendizaje, puesto que ello contribuye a la autenticidad de las relaciones 

(Ainscow et al., 2001).  

En definitiva, múltiples factores intervienen en el aprendizaje, los cuales pueden 

suponer un obstáculo si no se gestionan adecuadamente. Influyen en este 

proceso multidimensional en constante cambio, lo que puede generar confusión 

e incertidumbre en el alumnado, que necesita del acompañamiento y orientación 

del profesorado en dicha experiencia que, además, tiene lugar en un contexto 

institucional y cultural que la condiciona. 

 

3.3. Los pilares del aprendizaje 

Para lograr una intervención pedagógica exitosa, Dehaene (2019) argumenta 

que es preciso supervisar los ejes sobre los que se mueve el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, lo que él denomina “pilares del aprendizaje”. Considera 

que un docente consigue que su alumnado aprenda si potencia su atención, 

facilita su compromiso activo en el proceso y participa en una evaluación 

formativa, entre otras cosas. Sin embargo, para poder movilizar estos factores 

en cada uno de sus discentes, primero debe comprenderlos y dominarlos. 

3.3.1. ATENCIÓN 

En primer lugar, la atención es la dimensión más importante, ya que es la vía de 

acceso de la información, permitiendo descartarla o estudiarla.  

Consiste en un conjunto de circuitos neuronales que seleccionan, amplifican y 

propagan las señales a las que el sujeto quiere dar importancia, multiplicando su 

representación en la memoria (Dehaene, 2019, p. 203). Además, presenta tres 

características fundamentales (Londoño Ocampo, 2009), es selectiva, dividida y 

sostenida. Es selectiva –o focalizada– en cuanto a que permite la realización 

continua de una tarea en presencia de distractores, focalizando la mente en un 

estímulo concreto, pero también dividida porque puede responder 
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simultáneamente a dos tareas seleccionadas. Y es sostenida debido a que 

mantiene el foco de atención durante el periodo de tiempo requerido, aun ante la 

presencia de estímulos llamativos o del incremento de la fatiga; es decir, es 

persistente.  

Concretamente, este mecanismo funciona mediante varios sistemas, pero 

Michael Posner (1994) detecta tres generales que gestionan la actividad 

cerebral: el de alerta, indica cuándo prestar atención y regula el estado de 

vigilancia; el de orientación de la atención, que selecciona el estímulo al que 

atender y amplifica cada objeto de interés; y el de control ejecutivo, que 

determina cómo procesar la información y controla su ejecución. 

Así, se distinguen dos componentes clave de la atención, esto es, la orientación 

y la concentración.  

La orientación –perteneciente al segundo sistema atencional– elige los estímulos 

a los que atender entre la excesiva cantidad de información que rodea al 

individuo desde todos los ámbitos sensoriales, según si lo considera urgente, 

llamativo o relevante para un objetivo presente. Por tanto, únicamente llega al 

pensamiento de la persona aquello que percibe y selecciona con algún tipo de 

interés, incorporándolo a su experiencia consciente (James, 1989). De esta 

forma, la atención funciona tanto como amplificador como filtro selectivo, 

incrementando las descargas neuronales que codifican el estímulo elegido. 

Explica Dehaene (2019, p. 213), “hace que estas neuronas se vuelvan más 

sensibles a la información que juzgamos pertinente, pero, por sobre todas las 

cosas, aumenta su influencia en el resto del cerebro”, motivando modificaciones 

radicales en la actividad cerebral. 

En la esfera educativa, la atención contribuye significativamente al aprendizaje 

escolar, sobre todo en las materias que “dependen en mayor medida de 

habilidades generales de razonamiento y manejo de la memoria, con alta 

dependencia de la focalización y control de la atención” (Rueda Cuerva, 2021, p. 

276). Por lo que es interesante conocer que la atención es limitada, pero también 

es lo que permite el acceso al aprendizaje, por tanto, un docente debe ser 

consciente al explicar que no todos sus alumnos reciben la información por 

diferentes motivos, entre ellos, la falta de atención.  

De hecho, es una de las causas más frecuentes de las dificultades de 

aprendizaje, aumentando la probabilidad de repercutir finalmente en el fracaso 

escolar (Klimenko, 2011, p. 9).  Es decir, si un estudiante está distraído o 

simplemente no comprende a qué debe prestar atención, no puede acceder al 

contenido de la explicación, porque no lo ve y lo que no se ve no puede 

aprenderse (Leong et al., 2017). Por ello, el profesorado debe considerar hacia 

dónde prefiere dirigir la atención de su clase y realizar los ajustes metodológicos 

necesarios, porque aprenderán aquello en lo que se pone el foco de atención y 

el resto de información pasará inadvertida o sin relevancia.  
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En esencia, gran parte del aprendizaje depende de señales sociales, al igual que 

la atención, la cual se ve influenciada por la orientación que le sugieren los 

demás. Por ejemplo, un adulto que mira a un niño justo antes de explicar o hacer 

una demostración, le está indicando que le interesa que preste atención a lo que 

va a hacer. De modo que tanto el contacto visual como el verbal son útiles para 

captar la atención y transmitir información.  

En cuanto a la concentración –propia del sistema atencional de control ejecutivo– 

establece cómo procesar la información seleccionada; básicamente “orienta, 

dirige y gobierna los procesos cerebrales” (Dehaene, 2019, p. 219). Asimismo, 

se relaciona directamente con la memoria de trabajo en cuanto a que recurre a 

los recuerdos que conserva de operaciones anteriores para elegir la acción más 

apropiada y que el proceso se desarrolle sin complicaciones, detectando los 

errores y cambiando de estrategia si fuera necesario.  

A su vez, comprendemos la información nueva en base a las experiencias 

previas, puesto que los estímulos se integran y se les da un significado de 

acuerdo con lo que conserva el individuo. Esa información después pasa a la 

memoria de trabajo, la cual puede retener de 5 a 9 ítems –7 más/menos 2 

“chunks” (Miller, 1955)– por un periodo corto de tiempo (unos 20 segundos). No 

obstante, la cantidad de estímulos puede saturarla, incapacitándola para 

codificarlos y, por tanto, recordarlos posteriormente. Así, al igual que la atención, 

la memoria de trabajo también tiene una capacidad limitada, pero también se 

puede entrenar para mejorarla. 

Finalmente, la información se codifica, ordena y discrimina en la memoria a largo 

plazo, que progresivamente va formando redes neuronales cada vez más 

complejas (James, 1989). La repetición, la elaboración (por ejemplo, resúmenes) 

y la organización (esquemas, mapas conceptuales, diagramas, etc.) son 

estrategias que ayudan a que la información se termine almacenando en la 

memoria a largo plazo, sin embargo, esto no implica que sea permanente, puesto 

que se termina olvidando si no se recupera de vez en cuando. 

Por lo tanto, la orientación y la concentración son dos factores que inciden en la 

práctica educativa de un aula y los docentes pueden incentivarlos (Blakemore y 

Frith, 2011). En particular, para no sobrecargar a la memoria de trabajo y liberar 

espacio que pueda destinar a las tareas más relevantes académicamente, se 

puede practicar la automatización de actividades (Dehaene et al., 2015). A modo 

de ejemplo, se podría convertir en rutina sacar la agenda y el estuche al 

comienzo de la jornada, apuntar los deberes en cuanto se comunican o tener 

una serie de actividades no obligatorias y específicas de cada área que un 

estudiante pueda realizar de forma autónoma cuando termina el trabajo asignado 

y le sobra tiempo, tales como la lectura independiente, la revisión del trabajo 

realizado o el dibujo libre. Además, conviene evitar los estímulos distractores, 

como lo podrían ser el ruido desmedido o un aula excesivamente decorada 

(Fisher et al., 2014, p. 5).  
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El profesorado acompaña y facilita así el aprendizaje de prestar atención y 

mantener la concentración, capacidades que su alumnado se encuentra 

desarrollando durante toda la etapa de educación obligatoria, ya que “el control 

ejecutivo surge a lo largo de la infancia y la adolescencia, a medida que el 

cerebro, asistido por la experiencia y la educación, aprende, con lentitud, de 

modo gradual, a controlarse” (Dehaene, 2019, pp. 221-222). De modo que los 

estudiantes no conseguirán afianzar la atención y el control ejecutivo hasta que 

se madure por completo su corteza prefrontal, pero gracias a su plasticidad, con 

estimulación –en la que se puede incluir la gimnasia cerebral– y educación se 

puede incentivar su desarrollo.  

Es de gran relevancia tener dicha realidad presente para el trabajo en un aula, 

puesto que no son solo capacidades que se encuentran en pleno desarrollo, sino 

que, además, se ven afectadas por la sociedad de la información en la que está 

creciendo el alumnado del siglo XXI.  

Están inmersos en un contexto en el que las nuevas tecnologías presentan en 

múltiples formatos una sobreabundancia de información, motivo por el cual es 

preciso que se les eduque para que sean capaces de prestar atención y 

concentrarse en lo que realmente quieran, desarrollando habilidades de 

indagación, selección, análisis crítico (Ferrer et al., 2018, p. 171) y, 

especialmente, de síntesis. Como declara el biólogo Edward Osborne Wilson 

(1999, p.392-393), la capacidad de síntesis será una de las cualidades más 

solicitadas en los líderes del futuro:  

Nos estamos ahogando en información, mientras que nos morimos por la 

falta de sabiduría. En lo venidero el mundo estará gobernado por 

sintetizadores, personas capaces de reunir la información adecuada en el 

momento adecuado, pensar de forma crítica sobre ella y realizar de 

manera sabia importantes elecciones. 

Son necesarios programas educativos que estimulen al cerebro con una gran 

variedad de tareas, dinámicas –como la gimnasia cerebral (Ibarra, 1999)– y 

contextos, para que los discentes pongan en práctica las habilidades cognitivas 

(Valdivia Ruiz et al., 2012).  

No obstante, solo será fructífero si los maestros reflexionan sobre lo que su 

estudiantado todavía no conoce, para poder anticiparse a las explicaciones, 

adaptando sus palabras y eligiendo casos ejemplificadores. Así, los alumnos 

entienden la actitud del docente, quien intenta transferirles conocimientos, y, 

gracias a su implicación, ellos se mostrarán más receptivos.  

Entonces, es interesante contribuir a formar personas atentas, consigo mismas 

y con los demás, con autonomía y pensamiento crítico, además de 

comprometidas activamente con su propio aprendizaje. 
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3.3.2. COMPROMISO ACTIVO 

De acuerdo con la explicación del apartado anterior, recordamos que un sujeto 

pasivo no aprende con la eficacia de aquel que se compromete con cierta 

atención y motivación, puesto que la información requiere de una entrada al 

pensamiento y de un trabajo consciente para asimilarla.  

“El cerebro aprende bien únicamente si está atento, concentrado y en plena 

actividad de generación de modelos mentales”, señala el neurocientífico 

Stanislas Dehaene (2019, p. 237), lo que implica que una persona reformule 

constantemente con sus propias palabras lo que recibe, para comprenderlo e 

incluirlo en su pensamiento mientras lo reorganiza. De ello resulta un estudiante 

comprometido activamente con su aprendizaje, es decir, que está atento, 

reflexiona, anticipa, elabora hipótesis, se confunde, relaciona, compara y 

reconsidera sus ideas mientras interactúa con el entorno. 

Sin embargo, no es tarea únicamente del alumno presentar tal actitud, ya que la 

situación de aprendizaje también ha de incitarle y permitirle esa implicación 

(Escaño y Gil, 2006). De nuevo, la motivación se muestra como imprescindible 

para generar las condiciones propicias y presentar el aprendizaje como un reto, 

dado que es habitual que lo que requiere mayor esfuerzo cognitivo por parte de 

los estudiantes, concluya en una mayor retención (Zaromb, Karpicke y Roediger, 

2010). 

Para ello, es necesario el empleo de estrategias pedagógicas que promuevan el 

compromiso activo tanto del alumnado como del profesorado, reservando la 

lección magistral tradicional para aquellas ocasiones en las que sea útil y 

necesaria.  

Según el sociólogo y profesor Philippe Perrenoud (Carbajo Martínez, 2005), hay 

que ofrecer situaciones de aprendizaje abiertas a partir de los intereses del 

estudiantado, en las que sean necesarios los procesos de búsqueda, 

investigación y resolución de problemas que permitan la progresión de los 

aprendizajes ajustados a las posibilidades del grupo. Las situaciones de 

aprendizaje deben ser, de acuerdo con Dewey, “experiencias que, no repeliendo 

al alumno, sino más bien incitando su actividad, sean sin embargo más que 

agradables inmediatamente y provoquen experiencias futuras deseables” (2010, 

p.73). Además, deben estar conectadas tanto unas con otras como con los 

contenidos curriculares, así el alumnado puede integrar lo aprendido como un 

todo, ya que “lo que ha adquirido en conocimiento y habilidad en una situación 

se convierte en un instrumento para comprender y tratar efectivamente la 

situación que sigue” (Dewey, 2010, p.86). De esta forma, se consigue la 

implicación “en una actividad de una cierta importancia y una cierta duración, 

que garantice una progresión visible y cambios en el paisaje, para todos los que 

no tienen la voluntad obsesiva de trabajar durante días en un problema que se 

resiste” (Perrenoud, 2004, p.29).  



Máster en Psicopedagogía                                                                                              Plan de Intervención 

Marina Antón González                                                                                                                                 12 
 

No obstante, Perrenoud alega que la dinámica de la propuesta educativa no solo 

ha de ser intelectual, sino que debe combinar, a su vez, lo emocional y relacional. 

La intensidad de la implicación fluctúa durante todo el desarrollo de la actividad, 

puesto que varía según el interés, el estado de ánimo, las recompensas tras el 

esfuerzo, la sucesión de los retos, etc., por lo que es preciso avivar el 

compromiso a través de una buena comunicación, complicidad y trabajo en 

equipo. Así, se establece un mayor número de conexiones neuronales, 

recordándose el aprendizaje o la experiencia con mayor intensidad gracias a los 

“componentes emocionales (conexiones con las amígdalas) y sociales”, los 

cuales acercan al contexto propio y otorgan significado a lo que se hace (Bueno 

y Forés, 2018, p. 23).  

De este modo, cultivar el deseo de aprender en los alumnos va más allá de saber 

motivarlos, también hay que recompensarlos, movilizarlos, persuadirlos, 

solidarizarse con ellos y no dejarlos indiferentes tras el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

Cumplir con todo ello mientras se busca el conocimiento no es sencillo en un 

sistema educativo que da por hecho la estabilidad de la disposición y la voluntad 

para aprender de todos los agentes que intervienen en el proceso. Sin embargo, 

la función del profesorado es clave en la consecución de este objetivo, dando 

sentido a los contenidos, relacionándolos con su utilidad y practicidad social 

(Perrenoud, 2004, p. 60), e implicando al alumnado en la construcción del 

aprendizaje.  

Así, los métodos de enseñanza empleados deben propiciar un papel activo por 

parte de los discentes, promover aprendizajes significativos que estimulen las 

inteligencias múltiples y facilitar las oportunidades para dialogar, colaborar y 

cooperar. Todo ello para que el alumnado pueda desarrollar las habilidades 

necesarias en el siglo XXI, es decir, pensamiento crítico, creatividad, 

colaboración y buena comunicación (Binkley et al, 2012). 

Hay una gran variedad de estrategias que lo fomentan, pero los docentes deben 

adaptarlas según las características de su grupo, las necesidades de cada 

momento, el nivel educativo y el contexto en el que se encuentran. A 

continuación, se recogen dos generales y muy útiles: el aprendizaje cooperativo 

y la metacognición.   

  

o APRENDIZAJE COOPERATIVO 

En cuanto al aprendizaje cooperativo, pone en valor las relaciones 

interpersonales, la socialización y la integración (Echeita y Martín, 1990). Al 

trabajar en grupos reducidos, mixtos y heterogéneos de forma conjunta y 

coordinada se fomenta que los alumnos sean más autónomos, dominen los 

contenidos, desarrollen el pensamiento crítico y resuelvan la mayoría de los 

problemas ellos solos. Esto permite una atención más individualizada a cada 
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alumno, ya que ellos mismos son los “maestros” de sus compañeros, 

beneficiando tanto al que escucha como al que explica. Además, se les ofrece 

una meta compartida que les compromete y responsabiliza individual y 

grupalmente al atribuir tanto el éxito como el fracaso a todos los miembros, ya 

que cada alumno únicamente puede alcanzar sus objetivos si los demás también 

consiguen los suyos (Barkley, Cross y Howell, 2007).  

Asimismo, se desarrollan diversas destrezas sociales en relación con la 

comunicación, la cooperación y la ayuda mutua, como explica la teoría de la 

interdependencia positiva de los hermanos Johnson: 

A partir del trabajo conjunto en actividades académicas, los alumnos 

desarrollan camaradería y amistades. Mientras trabajan juntos 

(ayudándose, compartiendo materiales, intercambiando ideas e 

información y estimulando los esfuerzos del otro), los alumnos llegan a 

conocerse, se comprometen con el otro y forjan amistades (2001, p.32). 

A su vez, el aprendizaje cooperativo puede combinarse con el colaborativo según 

el grado de responsabilidad que se desee otorgar a los alumnos y al profesor, 

puesto que en el primero es el docente el que estructura el proceso y en el 

colaborativo los estudiantes son los principales responsables del aprendizaje 

(Zarzar, 2015, p.56).  

En la misma línea, el aprendizaje dialógico consiste en la creación de grupos 

interactivos para el debate y el diálogo en el que todos los miembros están en 

una posición de igualdad y, por tanto, basan sus aportaciones en pretensiones 

de validez, no de poder. Se generan así situaciones en las que la aportación de 

puntos de vista diferentes da lugar a un conocimiento constructivo, puesto que 

el “aprendizaje dialógico se produce en interacciones que aumentan el 

aprendizaje instrumental, favorecen la creación de sentido personal y social, 

están guiadas por principios solidarios y en las que la igualdad y la diferencia son 

valores compatibles y mutuamente enriquecedores” (Aubert et al., 2008, p.167). 

Una forma de hacerlo posible es mediante el Proyecto INCLUD-ED2, el cual 

genera situaciones educativas en las que participa la comunidad de aprendizaje 

en grupos interactivos y tertulias dialógicas con el alumnado y el profesorado. 

De este modo, cuando un centro emplea el aprendizaje cooperativo, fomenta el 

compromiso activo de toda la comunidad educativa, como afirman Pujolàs y Lago 

(2018, p. 23), “el ambiente de cooperación es, precisamente, la característica 

que hace que un grupo de personas que trabajan juntas formen una comunidad, 

y que un grupo de maestros y estudiantes, y sus padres y familiares, formen una 

comunidad educativa”. Se evita así la tradición educativa mecanicista y se ofrece 

una experiencia de aprendizaje integral y vivencial que permite el acceso a 

 
2 Para más información véase Actuaciones de éxito en las escuelas europeas: 
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/PdfServlet?pdf=VP14963.pdf&area=E  

https://sede.educacion.gob.es/publiventa/PdfServlet?pdf=VP14963.pdf&area=E
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distintas perspectivas y diversidad de relaciones que nutren el pensamiento 

transversal del alumnado (Colomina y Onrubia, 2001). 

Además, es una metodología inclusiva, puesto que todo el alumnado trabaja 

conjuntamente en diferentes actividades, ayudándose por llegar a una meta 

común y estableciendo relaciones de calidad. Cumple así con los principios del 

Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), un enfoque didáctico cuyo objetivo 

fundamental consiste en dar respuesta a la diversidad presente en el aula (Alba 

Pastor, 2022), mediante una enseñanza que elimine cualquier obstáculo o 

barrera que impida el aprendizaje, en entornos accesibles y desafiantes para 

todo el alumnado (Elizondo Carmona, 2022).  

Un ejemplo de ello es el programa CA/AC –Cooperar para aprender/Aprender 

para cooperar– (Pujolàs y Lago, 2018), el cual estructura cooperativamente 

aulas ordinarias en las que todo tipo de estudiantes, con necesidades educativas 

y sin ellas, están presentes, participan y progresan conjuntamente. De esta 

forma, ensalza los beneficios de la interacción y comunicación entre iguales, la 

participación activa y la construcción de un clima de aula positivo en el 

aprendizaje, desarrollo personal y rendimiento académico de todo el alumnado, 

independientemente de sus cualidades o necesidades. Armoniza así con las 

exigencias del DUA, ya que proporciona múltiples formas de compromiso, 

además de representación, de acción y expresión. 

Asimismo, los recursos didácticos deben ser acordes con la estructura del 

aprendizaje cooperativo. Pujolàs y Lago (2018, p. 32) los clasifican según su 

principal ámbito de actuación en tres grupos:  

• El ámbito de intervención A: incluye a todos los medios focalizados en 

trabajar la cohesión grupal, es decir, la construcción de la conciencia de 

grupo y, posteriormente, de comunidad de aprendizaje. Se resalta aquí la 

relevancia del clima de aula positivo y la acción tutorial, puesto que el tutor 

es fundamental en la puesta en práctica de esta metodología al ser 

consultor, asesor y formador –de alumnos, docentes y familias–, 

coordinador en la realización del Plan de Acción Tutorial (PAT), evaluador 

de los procesos de aprendizaje y mediador en conflictos (del Río y 

Martínez, 2007, pp. 113-115). Así, es preciso que trabaje las dinámicas 

cooperativas para favorecer la cohesión y la predisposición a la ayuda 

mutua entre sus estudiantes.  

• El ámbito de intervención B: destinado a todas aquellas actuaciones que 

tienen como recurso principal el trabajo en equipos en los que la 

participación de sus miembros es equitativa y la interacción simultánea. 

Constituyen estrategias en las que únicamente con la cooperación es 

posible aprender los contenidos y conseguir los objetivos propuestos, 
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como, por ejemplo, es el caso de lápices al centro3. Tales experiencias 

deben ser positivas, para que los estudiantes comprendan los beneficios 

reales de trabajar de esta forma y la ayuda que supone.  

• El ámbito de intervención C: trata el trabajo cooperativo como un 

contenido a enseñar. Se centra en la práctica de habilidades 

comunicativas y sociales para que el alumnado aprenda a normalizar el 

trabajo en grupo, establecer roles, a estructurar las tareas y organizar la 

actividad académica en el aula. En este ámbito es imprescindible trabajar 

la autorregulación del funcionamiento del grupo, de forma que sus 

miembros sean capaces de identificar tanto sus puntos fuertes como los 

débiles y puedan aprovecharlos y mejorarlos. Para ello, resultan útiles los 

planes de equipo, mediante los cuales se establecen, se hace un 

seguimiento y se revisan los compromisos individuales y grupales del 

equipo en un proyecto.  

Por último, es preciso señalar que resulta muy sencillo que la enseñanza práctica 

del trabajo en equipo quede desatendida durante los años de educación 

obligatoria, debido a que no forma parte de ninguna materia o área concreta, por 

lo que se asume como responsabilidad de todos, y esto se traduce en 

responsabilidad “específicamente de nadie” (Pujolàs y Lago, 2018, p. 33). Sin 

embargo, presenta la facilidad de ser tanto un contenido como una metodología 

transversal que facilita el desarrollo de habilidades, conocimientos y destrezas 

útiles para el alumnado tanto en su presente como en su futuro, especialmente 

en “la construcción de una sociedad que dé a todo el mundo la posibilidad de 

participar en paridad de condiciones en ella.” (Marchioni, 2002, p.75). 

Por tanto, se justifica en este escrito la importancia del trabajo cooperativo y del 

compromiso activo en los centros educativos con relación a su utilidad en la 

consecución de un aprendizaje más profundo y significativo y a la realidad de 

que las personas dependemos unas de otras, de las relaciones que mantenemos 

y de los servicios que prestamos a la sociedad, tanto remunerados como no.  

Debido a que una relación no es una correspondencia estática e inmutable ante 

la que se pueda actuar siempre igual, es preciso trabajar la comprensión de tales 

uniones para que los discentes sean capaces de participar activamente en este 

ámbito de la vida cambiante, que evoluciona en diferentes direcciones con el 

paso del tiempo y en el contexto con el que se influye recíprocamente. El 

investigador y divulgador Assadourian (2017, p. 35) propone que el trabajo en 

equipo se compagine con la educación moral, social, emocional y pacifista, para 

que los jóvenes adquieran habilidades que les permitan tanto conocerse mejor a 

sí mismos como a los demás, favoreciendo así la construcción y cuidado de las 

relaciones, la convivencia y la toma de decisiones democráticas. 

 
3 Lápices al centro es una estructura cooperativa consistente en la realización de cuatro ejercicios 
por parte de un equipo formado por cuatro miembros: cada uno se encarga de dirigir (no de 
hacer) una de las actividades (Pujolàs y Lago, 2018, p. 18).   
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o METACOGNICIÓN 

Otra de las prioridades del compromiso activo es contribuir a que los alumnos 

sean agentes autónomos en la gestión de su aprendizaje, desarrollando 

habilidades que les permitan actuar de forma consciente, autodirigida y 

responsable.  

Explica la psicóloga y doctora en educación Olena Klimenko (2011, p. 3) que “el 

manejo del proceso del aprendizaje autónomo aparece como un requisito 

indispensable para un rendimiento escolar exitoso” en una sociedad en 

constante cambio, en la que hay acceso a una exorbitante cantidad de 

información y acontecen continuos desafíos sociales y ecológicos. Por este 

motivo, es necesaria una enseñanza holística que fomente la participación activa 

del alumnado, para que adquiera la autonomía, las herramientas y los 

conocimientos precisos que le permitan desenvolverse con soltura en un mundo 

tan complejo, ya que, como dice Erik Assadourian, “puede que la función más 

importante de la educación sea facilitar la supervivencia, tanto para el individuo 

que aprende como para el grupo social (y la especie) a la que pertenece” (2017, 

p. 25). 

La juventud y la adultez son etapas en las que la toma de decisiones es muy 

frecuente para responder y hacer frente a gran variedad de situaciones, 

complejas, sin importancia, rápidas, alargadas en el tiempo, individuales, 

grupales, etc., por lo que ser capaz de acudir al conocimiento preciso, 

seleccionar lo más útil para cada situación, entre la gran cantidad de información 

a la que se puede acceder hoy en día es una habilidad que cada vez se presenta 

más indispensable en la era de la globalización (como se mencionó 

anteriormente con Osborne Wilson y su opinión sobre la capacidad de síntesis 

como una de las cualidades más solicitadas en los líderes del futuro).  

Por todo ello, la educación contemporánea debe enfatizar la independencia de 

sus estudiantes, asesorándoles en la utilización de estrategias para aprender de 

forma responsable y autónoma, conociendo sus fortalezas y debilidades y 

asumiendo una motivación intrínseca por la adquisición del conocimiento 

(Klimenko, 2011). Para conseguirlo, durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje se debe fomentar la reflexión consciente sobre los contenidos, las 

estrategias empleadas para aprenderlos y su eficacia, puesto que conocer cómo 

se aprende influye notablemente en el propio aprendizaje (Bueno y Forés, 2018), 

en la medida que uno reflexiona sobre su propia práctica, puede hacer cambios 

conscientes en la misma. Es lo que se conoce como “metacognición”.  

La metacognición consiste en “el conocimiento acerca de la actividad mental 

propia y su regulación” (Rueda Cuerva, 2021), lo que le facilita a la persona que 

aprende el afrontamiento de las tareas que le aportan conocimiento.   El concepto 

presenta, por tanto, dos aspectos: el conocimiento y la regulación cognitiva. El 

primero corresponde a la conciencia que tiene el aprendiz sobre su propia 
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actividad cognitiva, es decir, sobre sus capacidades, habilidades y experiencias 

ejecutando tareas, la naturaleza de éstas, los factores que influyen en su 

abordaje y las estrategias más apropiadas para hacerlo (Flavel, 1985). Mientras 

que la regulación metacognitiva hace referencia al control del aprendiz sobre su 

cognición. 

De este modo, se pueden distinguir los siguientes componentes en la 

metacognición (Rueda Cuerva, 2021): el conocimiento metacognitivo es 

declarativo (qué hay que hacer), procedimental (cómo se hace) y condicional 

(qué y cómo se hace dependiendo de las circunstancias); y la regulación es 

monitora (hace seguimiento de los procesos) y controladora (gestiona la 

ejecución).  

El conocimiento metacognitivo se puede entrenar mediante la reflexión 

consciente del pensamiento personal y la observación, retroalimentación y 

comunicación con otras personas. Al igual que la regulación, a través de la 

mejora de la atención ejecutiva y la autorregulación, utilizando herramientas 

mentales, como, por ejemplo, la evaluación, la corrección y la planificación. W.R. 

Darós (1991) explica que todo ello solo se puede conseguir “a partir de una 

autonomía en el pensar, favorecido por un clima afectivo de tolerancia para con 

las opiniones opuestas, y un clima de acción cooperativa” (p. 281). No obstante, 

se va desarrollando progresivamente en todas las personas desde los tres años 

de edad, cuando se empieza a utilizar expresiones como “he pensado, yo creo, 

yo sé…” (Flavel, 1985). Desde entonces, se va adquiriendo mayor habilidad 

cognitiva, seleccionando las estrategias y evaluando su aplicación; cuanto más 

competente, mayor facilidad para gestionar el aprendizaje.  

A este respecto, la función del docente es guiar y propiciar un andamiaje en el 

que sus alumnos puedan sustentar el aprendizaje de habilidades y el desarrollo 

de la metacognición. 

Klimenko (2011, p. 13) recomienda empezar por la práctica de las estrategias 

cognitivas relacionadas con la organización de los recursos cognitivos, afectivos 

y volitivos, a la vez que la organización del tiempo, lugar y formas de estudio, 

puesto que son factores clave para el aprendizaje exitoso. Se refiere a los 

sistemas de codificación, comprensión, retención, reproducción y elaboración de 

la información, así como formas de adaptación a las características de la tarea y 

las condiciones del entorno.   

Por tanto, en el aula se pueden trabajar formas de tomar apuntes, resumir, 

esquematizar, organizar el material de estudio, buscar información en otras 

fuentes, contrastar datos, evaluar las producciones, gestionar el tiempo, cumplir 

con los tiempos de descanso y practicar ejercicios de relajación y concentración.  

Es durante la aplicación de estas estrategias cuando el aprendiz comienza a 

tomar conciencia sobre su propio proceso de aprendizaje, como indica Gerald 
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Getman (1962), una persona aprende cuando realiza una tarea y, a su vez, se 

observa a sí misma realizándola.  

De este modo, el profesor puede incentivar dicho proceso a través de una 

retroalimentación formativa constante y de preguntas de reflexión que guíen a 

los estudiantes en esta metacognición (Ceballos López, 2012), para que se 

cuestionen aspectos como qué método les sirve más para estudiar el tema de 

Historia, para comprender la teoría de matemáticas o para memorizar el 

vocabulario de inglés.  

En este sentido, las indicaciones deben ser concretas y precisas, explicando 

propiamente tanto las estrategias como su aplicación, y creando el contexto 

propicio para que el alumnado tenga la necesidad de ponerlas en práctica y las 

interiorice dentro del repertorio de su actividad cognitiva. Tras la práctica 

constante, el alumnado se vuelve más autónomo en este conocimiento 

metacognitivo y gradualmente pasa a tomar decisiones con mayor seguridad y 

responsabilidad sobre su regulación (Martín Ortega, 2008). Por lo que, el 

“aprendizaje crítico debe implicar siempre una reflexión –una vuelta sobre los 

objetos problemáticos– de modo que se perciba conscientemente la 

construcción progresiva de las propias actividades y el mejoramiento personal” 

(Darós, 1991, p. 282). Así, el docente ofrece a sus estudiantes un espacio para 

la reflexión, lo que les incita a prestar atención a su propia práctica de 

aprendizaje, permitiéndoles realizar cambios conscientes en la misma; proceso 

en el cual la evaluación es determinante. 

 

3.3.3. EVALUACIÓN FORMATIVA 

La evaluación en educación es un punto de referencia para la aplicación de 

medidas de refuerzo, correcciones y adaptaciones de la experiencia educativa y 

todos los agentes que en ella intervienen, de acuerdo con lo que señala en el 

artículo 91 la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE), por la que se 

modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE): las 

funciones del profesorado son, entre otras, “la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los procesos de 

enseñanza”.  

En la transición metodológica que propone dicha ley, hacia una educación por 

competencias, globalizada, interdisciplinar e integradora, la evaluación es 

determinante en la obtención de información para la toma de decisiones sobre la 

práctica educativa. Tal información y su tratamiento debe atender al principio 

fundamental del modelo competencial, a saber, el grado de desarrollo tanto de 

las competencias clave como de los aprendizajes específicos de cada una de las 

áreas. 
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Concretamente, en los Decretos del Consejo de Gobierno de la Comunidad de 

Madrid4, se establece que la evaluación debe ser global, continua y formativa. 

Global en cuanto a que comprende todo el progreso del estudiante en la 

adquisición de competencias clave y específicas en el conjunto de áreas del 

currículo, continua, debido a que se desarrolla a lo largo de todo ese proceso, y 

formativa porque es parte de la propia acción educativa, presentándose como un 

instrumento de reflexión entre el profesorado y el alumnado. El pedagogo William 

Dylan, uno de los mayores defensores de la evaluación formativa, la define 

(Black y Wiliam, 2009) como un conjunto de actividades llevadas a cabo por el 

profesorado y el alumnado, focalizadas en el análisis de la información, para 

conocer los procesos tanto de enseñanza como de aprendizaje y los niveles de 

avance, lo que permite modificar las actuaciones posteriores. 

Se opta, por tanto, por una evaluación constructivista y formativa, apreciando la 

importancia del compromiso activo y la reflexión sobre el propio aprendizaje por 

parte de los implicados, tal y como indican Castillo y Cabrerizo (2012). Así, los 

participantes del proceso que se valora son también agentes evaluadores 

mediante la autoevaluación (en la que coincide el evaluador con el evaluado), la 

heteroevaluación (el evaluador y el evaluado son diferentes personas) y la 

coevaluación (se evalúan mutuamente).  

De este modo, la evaluación debe ser objetiva, crítica, participativa, 

contextualizada, flexible y democrática, contribuyendo así a la creación de una 

cultura de la evaluación positiva, en la que se valoren las aportaciones tanto 

personales como externas, ya que “quien aprende, consciente y críticamente, no 

teme las evaluaciones porque él mismo evalúa constantemente sus avances o 

retrocesos relativos en el dominio de lo que desea aprender” (Darós, 1991, p. 

281).   

No obstante, esta evaluación procesual que proporciona información constante 

se debe complementar con una evaluación diagnóstica inicial, en la que se 

determine el punto de partida para poder programar la intervención posterior más 

adecuada posible, y una evaluación final sumativa que determine los resultados 

obtenidos. 

Por otro lado, en una evaluación formativa es imprescindible que el alumnado –

así como sus familias– sea conocedor en todo momento y desde el principio de 

la naturaleza, aplicación y criterios de corrección de la evaluación que se le 

aplica. Asimismo, el docente debe informar a sus discentes sobre los contenidos 

y criterios de evaluación mínimos exigibles de cada una de las áreas para su 

valoración positiva, además de los procedimientos e instrumentos que se utilizan 

para justificarlo. En efecto, “la calidad de los comentarios que reciben los 

estudiantes es uno de los determinantes de su éxito académico” (Dehaene, 

 
4 Artículo 16 del Decreto 36/2022 para la etapa de Educación Infantil, artículo 19 del Decreto 
61/2022 para Primaria y artículo 17 del Decreto 65/2022 para Educación Secundaria. 
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2019, p. 270). Es preciso fijar objetivos claros para el aprendizaje y permitir que 

los estudiantes trabajen gradualmente por conseguirlos, de este modo, los 

evaluados son conscientes de lo que se espera de ellos (Stobart, 2010, pp. 169-

177), pueden dar significado y establecer relaciones entre lo que hacen y la meta 

propuesta, focalizar su atención y comprometerse con su aprendizaje. Es, por 

tanto, un elemento clave para facilitar todos los factores comentados en este 

escrito sobre la activación del aprendizaje en un aula.  

Se entiende por técnicas o procedimientos de evaluación los métodos a través 

de los cuales se lleva a cabo la recogida de información sobre adquisición de 

competencias, dominio de los contenidos o logro de los criterios de evaluación. 

En este sentido, los instrumentos de evaluación son todos aquellos materiales o 

registros utilizados por el profesorado para la observación sistemática y el 

seguimiento del proceso de aprendizaje de cada alumno.  

Así, por ejemplo, para el análisis del desempeño o de las producciones del 

alumnado, se pueden valorar resúmenes, mapas conceptuales, monografías, 

cuadernos de clase, de equipo…; en definitiva, cualquier tipo de producción 

escrita, oral, artística o motriz. Mientras que la observación es una técnica de 

evaluación que se materializa en la práctica a través de instrumentos de 

evaluación como una lista de control, una ficha de observación, el registro 

anecdótico, entrevistas, asambleas, juegos de simulación, una grabación en 

vídeo, etc. Por su parte, para valorar el rendimiento, se suelen emplear pruebas 

específicas objetivas, abiertas, de interpretar datos o las exposiciones de los 

temas.  

Tras aplicar los instrumentos de evaluación de las diferentes técnicas, se puede 

recurrir a determinadas herramientas de calificación que incorporen los criterios 

de corrección de cada uno de ellos, tales como: 

• Rúbrica: conjunto de criterios ligados a los objetivos de aprendizaje 

usados para evaluar la actuación del alumnado en la creación de 

artículos, proyectos, ensayos y otras tareas. Permite estandarizar la 

evaluación de acuerdo con criterios específicos, haciendo la 

calificación más simple, objetiva y transparente.  

• Diana de evaluación: instrumento visual, de representación gráfica, 

que sirve para conocer cuáles son las debilidades y fortalezas de cada 

alumno, así como su opinión sobre la actividad y el trabajo grupal e 

individual. 

• Escalas de observación: registro sistemático de conductas y 

acontecimientos, indicando el grado de intensidad o frecuencia con 

que se manifiesta. Permite una calificación cualitativa y cuantitativa. 

• Cuaderno anecdótico del profesor: registro de procesos de 

aprendizaje en el momento manifestado, pudiendo añadir la 

descripción del contexto en el que se han producido.  
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Por otro lado, acerca del trabajo en equipo, su evaluación también debe ser una 

parte importante si se aplica el trabajo cooperativo que se ha presentado 

previamente. La evaluación ha de reflejar su desarrollo y logros conseguidos, 

aseguran Pujolàs y Lago que debe dejar constancia de si cada alumno va 

“aprendiendo, poco a poco pero cada vez más, a trabajar en equipo; si van 

aprendiendo a “poner” lo que ellos saben y cómo lo han aprendido, al lado de lo 

que saben los demás y cómo lo han aprendido” (2018, p. 150). Si no se tiene en 

cuenta el progreso en el aprendizaje cooperativo, no se da la importancia precisa 

a esta competencia, y en la práctica se da a entender que no es relevante o que 

es de carácter secundario. 

Por tanto, la evaluación del trabajo en equipo debe atender a sus dos 

dimensiones: la grupal y la individual. 

En cuanto a la grupal, una vez se han estabilizado los equipos, se analiza el 

funcionamiento de cada uno de ellos y de su conjunto, acreditando cómo se 

desenvuelven. Para ello, se revisa periódicamente su funcionamiento a través 

de los planes de equipo, en los que se recogen los propósitos y las funciones y 

responsabilidades de los integrantes. La evaluación de todo el grupo-clase sigue 

el mismo procedimiento, pero con una periodicidad más larga (por ejemplo, 

trimestral) y, generalmente, se realiza en asambleas. Según el desempeño y 

cumplimiento de dichos factores, se valora el trabajo del grupo de forma 

cualitativa, pero con un enfoque formativo, ya que los equipos autorregulan su 

funcionamiento de acuerdo a esta evaluación (Muchiut et al., 2018). 

Con respecto a la dimensión individual, implica una evaluación formativa y 

sumativa independiente de la grupal, puesto que las contribuciones de cada 

miembro al equipo son muy diversas y es una competencia más que cada 

estudiante desarrolla a su ritmo según sus habilidades, valores y actitudes 

(Pujolàs y Lago, 2018).     

En suma, el carácter formativo, regulador y orientador de la evaluación implica 

que la actividad evaluadora no mida únicamente lo que ha aprendido el 

alumnado (Stobart, 2010), sino que indague en el modo en el que aprende, 

detecte las dificultades y fortalezas y realice las adaptaciones pertinentes para 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Contemplada desde este 

enfoque, la evaluación se convierte en un proceso educativo que considera a los 

estudiantes como agentes activos y protagonistas de la experiencia educativa y 

de su propio desarrollo individual e integración social.  

Por este motivo, el proceso de evaluación debe realizarse mediante instrumentos 

y procedimientos que promuevan paulatinamente la autogestión del esfuerzo 

personal y el autocontrol del alumnado sobre su aprendizaje. Además, en este 

sentido, el docente se presenta al discente como guía, referente y acompañante 

en su crecimiento personal (Álvarez Méndez, 2001). Así, la evaluación puede 

entenderse desde diferentes perspectivas, pero la esencia siempre debe ser la 
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búsqueda de información relevante, que permita comprender el proceso de 

enseñanza-aprendizaje para revisarlo y mejorarlo. Todo ello, bien ejecutado, 

facilita el alcance de los objetivos y el desarrollo tanto individual como grupal; lo 

cual no solo es importante para el profesorado, sino también para los 

estudiantes, sus familias y la institución educativa de la que forman parte. 

En suma, para potenciar el aprendizaje del alumnado, se deben tener en especial 

consideración los tres pilares fundamentales del mismo, es decir, la atención, el 

compromiso activo y la retroalimentación constante, en este caso, mediante la 

evaluación formativa. De cada uno de estos factores aquí comentados se derivan 

destacadas implicaciones para el proceso de enseñanza-aprendizaje, sin 

embargo, cada docente debe tener autonomía para organizar y adaptar su 

experiencia educativa a las características de su grupo-clase y el contexto en el 

que se encuentra, para conseguir que el aprendizaje de todos y cada uno de sus 

alumnos sea lo más significativo, enriquecedor y exitoso posible.  

 

4.   PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

4.1. Objetivos de la propuesta  

o Generales 

- Colaborar en la formación del profesorado. 

- Fomentar la implicación de los agentes educativos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

- Facilitar un espacio de reflexión y formación para la mejora de la práctica 

educativa. 

o Específicos 

- Asesorar al profesorado en cuanto al mantenimiento de la atención, el 

compromiso activo y la evaluación formativa. 

- Favorecer la metacognición y autonomía del alumnado. 

- Contribuir a la formación y orientación de las familias sobre cuestiones 

psicopedagógicas de sus hijos e hijas. 

 

4.2. Contextualización y análisis de necesidades 

Esta propuesta de intervención se contextualiza en el colegio SEI Virgen de la 

Soledad, uno de los ocho centros pertenecientes al grupo educativo de 

Soluciones Educativas Integrales (SEI). Se trata de un colegio privado- 

concertado, mixto y laico que ofrece servicio de guardería y los niveles de 

Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria y Bachillerato; 
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siendo todos concertados a excepción del primer ciclo de Infantil y Bachillerato, 

impartidos en régimen de Educación Privada.  

Se sitúa en el municipio madrileño de Arganda del Rey (España), entre el 

Hospital Universitario del Sureste, el polideportivo Alberto Herreros, bloques 

residenciales, pequeños locales de negocios y parques. Es un centro de línea 

tres y cuatro en la mayoría de los cursos, al que generalmente acuden familias 

de clase media-alta de la zona y de municipios de alrededor que optan por un 

colegio concertado no bilingüe. 

Dispone de un espacio muy amplio con las siguientes instalaciones: 

Tabla 1 

Instalaciones del colegio SEI Virgen de la Soledad 

• Escuela Infantil 0-3 años: 5 unidades • Aula de plástica 

• Escuela Infantil 3-6 años: 12 unidades 

para 300 alumnos 

• Aula de dibujo 

• Educación Primaria: 24 unidades para 

600 alumnos 

• Talleres 

•Educación Secundaria: 12 unidades 

para 360 alumnos 

• Biblioteca 

•Bachillerato: 4 unidades para 140 

alumnos 

• Gimnasio 

• Comedor • Patios exteriores 

• Aula de informática • Laboratorios 

• Aula de audiovisuales • Aulas de desdobles 

• Sala de conferencias • Aulas de apoyo-refuerzo 

• Aula de música • Aulas polivalentes 

• Secretaría  • Aula de audición y lenguaje 

• Despachos • Sala de orientación académica 
 

En cada nivel se trabaja el currículo oficial establecido por la Consejería de 

Educación y se llevan a cabo actividades extraescolares focalizadas en el 

aprendizaje del inglés, el deporte y el arte, ya que adoptan como una de sus 

señas de identidad el cultivo de la creatividad por parte tanto del alumnado como 

del profesorado. Además, muestran una actitud abierta y respetuosa con la 

diversidad ideológico-cultural, fomentando valores abiertos y acordes a su 

tiempo. Todo ello con el objetivo de lograr una formación académica sólida e 

integral que su alumnado pueda emplear durante toda su vida, adquiriendo los 

hábitos y las herramientas necesarias para aprender a aprender y ganando cada 

vez más autonomía.  

Sin embargo, es habitual que el gabinete psicopedagógico reciba solicitudes de 

evaluación de estudiantes por dificultades en el mantenimiento de la atención 
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durante las clases y el bajo rendimiento académico. Tanto es así que, durante 

un periodo de veinticinco días lectivos, el departamento recibió un total de 

veinticuatro peticiones de evaluación por posible trastorno por déficit de atención 

e hiperactividad (TDA o TDAH). Tales peticiones las solicitan las familias, 

secundadas por los maestros tutores de sus hijos e hijas, quienes alegan la 

inquietud, despiste y lentitud de sus estudiantes.  

De este modo, desde el departamento de orientación del SEI Virgen de la 

Soledad se realizan constantes evaluaciones a alumnado de todas las etapas 

educativas, sobre todo de Educación Primaria y Secundaria, consistentes en una 

entrevista individual y varias pruebas de atención.  

Primeramente, se entrevista al alumno para conocer su perspectiva de su propio 

aprendizaje, es decir, cómo se siente en clase, sus hábitos de estudio, cómo 

compagina la vida escolar con la privada… Seguidamente, las orientadoras 

pasan dos pruebas seguidas: CARAS-R y D2-R.  

La primera es un test de percepción de diferencias mediante el que se evalúan 

la aptitud para percibir rápidamente semejanzas y diferencias en patrones de 

estimulación5.  

Por su parte, el D2-R valora la atención selectiva y la velocidad de procesamiento 

mediante una tarea de cancelación en la que hay que discriminar estímulos 

visuales parecidos. Por último, en otra sesión, se realiza el test de copia de una 

figura compleja llamado REY, el cual aporta información sobre el nivel del 

desarrollo perceptivo-motor, la atención y la memoria visual, así como el de la 

actividad gráfica.  

Tras la realización de las veinticuatro evaluaciones por posible TDA o TDAH, 

únicamente cuatro casos se detectaron como tal y se les derivó a neurología 

para obtener más información. El resto de estudiantes recibió un informe 

psicopedagógico con el resultado de las pruebas y un cuadernillo con ejercicios 

para trabajar la atención.  

Por tanto, si la mayor parte del alumnado no tiene TDAH, es plausible reflexionar 

sobre aquello que lleva a los estudiantes a mostrarse pasivos durante las clases, 

detectando así la manifestación de una necesidad en este centro educativo: la 

falta de implicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Se entiende aquí que la implicación hace referencia tanto al equipo docente 

como al estudiantado, debido a que ambas partes deben ser sujetos activos para 

que dicho proceso sea productivo y enriquecedor. Sin embargo, los docentes 

manifiestan la pasividad por parte del alumnado en sus clases, y los discentes 

se muestran desmotivados.  

 
5 Se miden las aptitudes perceptivas y atencionales según el número de aciertos entre 60 ítems 
gráficos (dibujos simples de caras) agrupados de tres en tres durante 3 minutos. 
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Por este motivo, respetando lo establecido en la Orden 547/2019, de 24 de 

febrero, que indica en su artículo dos que el departamento de orientación debe 

elaborar, adaptar y difundir materiales e instrumentos que sean de utilidad a la 

comunidad educativa para la atención a la diversidad del alumnado y para la 

acción tutorial, y contribuyendo al logro de la educación integral que persigue el 

colegio SEI Virgen de la Soledad, desde el gabinete psicopedagógico del centro 

se diseña un plan de intervención que facilite el proceso de enseñanza-

aprendizaje convirtiendo al alumno en protagonista de la experiencia educativa. 
  

4.3. Nombre del programa de intervención 

El presente programa de intervención consiste en una formación para docentes 

que recibe el título de Activamos el aprendizaje: atención, compromiso activo y 

evaluación formativa, debido a que presenta estos tres factores al profesorado 

como aspectos clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje que tiene lugar 

en sus aulas.  

 

4.4. Descripción del programa  

o Finalidad del programa 

La finalidad del plan de intervención es ofrecer una formación útil y concreta al 

profesorado del colegio SEI Virgen de la Soledad, mediante la que puedan 

actualizar sus conocimientos sobre los factores que influyen en el aprendizaje. 

Se pretende que reflexionen y adquieran herramientas y recursos para estimular 

cognitivamente a su alumnado, haciendo clases más participativas, fomentando 

su motivación, implicación y la capacidad de aprender a aprender. 

Asimismo, este programa tiene la intención de evitar la tendencia de señalar al 

alumno como único responsable de su falta de atención, puesto que las 

orientaciones que se dan para estos casos desde el gabinete psicopedagógico 

suelen estar únicamente dirigidas al estudiantado. Sin embargo, la alta presencia 

de este problema en el colegio manifiesta la necesidad de involucrar al 

profesorado, incluso a las familias, para poder hacer frente a esta realidad del 

centro.  

o Destinatarios  

Está dirigido al profesorado de todos los niveles educativos del colegio SEI 

Virgen de la Soledad.  

No obstante, también se hace partícipes a las familias del centro, mediante una 

sesión de la Escuela de Familias, y al alumnado que quiera participar de todos 

los cursos, un día durante el recreo. 
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o Responsables 

El responsable de este plan de intervención es el gabinete psicopedagógico del 

SEI Virgen de la Soledad, formado por una pedagoga terapeuta (PT), que 

también es maestra de audición y lenguaje (AL), una orientadora de Educación 

Secundaria y otra de Primaria.  

Dicho departamento ofrece asesoramiento y apoyo en los aspectos más 

personalizadores de la educación a aquellos miembros de la comunidad 

educativa que lo deseen, con el objetivo facilitar la atención a la diversidad de 

capacidades, intereses y motivaciones. 

No obstante, debido a que la orientadora de Secundaria permanece en el centro 

educativo en horario lectivo durante todas las semanas –a diferencia de la 

orientadora de Primaria, que tiene un horario más reducido–, es ella la encargada 

de impartir todas las sesiones formativas.    

o Lugares y espacios 

Esta formación tiene lugar en el colegio SEI Virgen de la Soledad (Arganda del 

Rey, Madrid). Se emplean la sala de conferencias y los patios del mismo. 

o Cronograma 

Tabla 2 

Distribución de las sesiones durante el curso académico 2022/2023 

OCTUBRE 

L M X J V S D 

     1 2 

3 
S.1 –  
Factores del 
Aprendizaje 

4 5 6 
S.2 - 
Diseño  
Didáctico 

7 8 9 

10 
S.3 -
Estimulación 
Cognitiva 

11 12 13 
S.4 -
Aprendizaje 
Cooperativo 

14 
* 
Actividades 
en el Patio 

15 16 
Día Mundial 
de la 
Alimentación 

17 
S.5 - 
Metacognición 

18 19 20 
S.6 – 
Evaluación 
Formativa 

21 
* 
Escuela de 
Familias 

22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       
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4.5. Desarrollo del programa (Sesiones) 

Tabla 3 

Sesión 1 

INTRODUCCIÓN FACTORES DEL APRENDIZAJE 

O
b

je
ti

v
o

s
 

• Presentar el plan de intervención 

• Introducir los factores que intervienen en el aprendizaje 

• Reflexionar sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje 

C
o

n
te

n
id

o
s
 Principales factores que intervienen en el aprendizaje: 

motivación intrínseca y extrínseca, autoconcepto, autoestima, 

predisposición, expectativas, potencialidad significativa, 

conocimientos previos, características individuales biológicas y 

psicológicas y clima escolar.  

A
c

ti
v

id
a

d
e

s
 

Se comienza la sesión presentando el plan de formación docente y 

su organización. 

Seguidamente, se comentan los principales factores que 

intervienen en el aprendizaje siguiendo un mapa conceptual. Aquí 

se incitará la participación de los asistentes para poder ir 

conociendo sus ideas y opiniones sobre el tema.  

Una vez introducidos los factores, los cuales se entienden como 

justificación de las sesiones posteriores, se entrega una ficha 

DAFO6 a cada docente para que la completen con las Debilidades, 

Amenazas, Fortalezas y Oportunidades que identifican en su 

experiencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se recogen 

al finalizar la actividad con el objetivo de que la persona 

responsable pueda estudiar las respuestas y ajustar las siguientes 

sesiones de acuerdo a las necesidades e inquietudes del 

profesorado.   

T
e
m

p
o

ra
-

li
z
a

c
ió

n
 y

 

e
s
p

a
c

io
s
 

90 minutos 

Sala de conferencias del centro educativo 

R
e

c
u

rs
o

s
 

m
a

te
ri

a
le

s
 

y
 

h
u

m
a

n
o

s
 

- Cronograma de las sesiones formativas (digital) 

- Mapa conceptual de los factores del aprendizaje (digital) 

- Ficha herramienta DAFO (papel) 

 
6 DAFO (iniciales de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) es una herramienta 
que permite analizar los aspectos positivos y negativos que dependen de uno mismo y los que 
no para poder tomar decisiones de futuro sobre la cuestión que se plantea. Para más información 
véase https://dafo.ipyme.org/Home  

https://dafo.ipyme.org/Home
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R
e

s
p

o
n

-

s
a
b

le
s
 

Orientador/a del centro educativo 

 

 

Tabla 4 

Sesión 2 

ATENCIÓN DISEÑO DIDÁCTICO 

O
b

je
ti

v
o

s
 

• Explicar el funcionamiento de la memoria.  

• Aplicar la teoría en la práctica didáctica: actividades, tiempos y 

espacios.  

C
o

n
te

n
id

o
s
 

Características y funcionamiento de la memoria: memoria de 

trabajo, procesamiento de la información, capacidad, 

automatización, memoria a largo plazo, almacenamiento, 

esquemas mentales. Diseño de actividades: carga cognitiva 

intrínseca y extrínseca. Organización de tiempos y espacios: 

intervalos de tiempo para cada tema, efecto de primacía, recencia 

y halo, descansos activos, ruido visual. 

A
c

ti
v

id
a

d
e

s
 

Tras una sencilla explicación sobre la memoria (siguiendo un mapa 

conceptual), se justifica la necesidad de disminuir la carga cognitiva 

extrínseca de las actividades que se realizan en un aula, esto es, 

presentar y trabajar las tareas de la forma más accesible posible 

para todo el alumnado y así poder hacer frente a las posibles 

dificultades de la carga intrínseca, relacionada con la naturaleza de 

los contenidos y las capacidades del aprendiz. Además, se 

relacionan estos aspectos con la organización del tiempo y el 

espacio en un aula. 

Consejos para el diseño de actividades: combinar texto con 

imágenes, presentaciones con acompañamiento visual y auditivo 

que faciliten la comprensión y no distraigan, redundancia, variedad. 

Focalización en ideas clave: presentación, desarrollo-interrelación, 

recogida final. Fragmentar la tarea, ofrecer diferentes opciones, 

explicar las instrucciones y los objetivos de forma clara. 

Se divide a los docentes en grupos por ciclos educativos y se les 

entrega una actividad acorde al nivel en el que imparten enseñanza 

para que reflexionen sobre los ajustes que harían al ejercicio 

propuesto aplicando la teoría. Finalmente, cada equipo explica sus 

modificaciones al gran grupo y se comentan entre todos.     
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T
e
m

p
o

ra
-

li
z
a

c
ió

n
 y

 

e
s
p

a
c

io
s
 

90 minutos 

Sala de conferencias del centro educativo 
R

e
c
u

rs
o

s
 

m
a

te
ri

a
le

s
 

y
 

h
u

m
a

n
o

s
 

- Mapa conceptual sobre los contenidos tratados en la sesión 

(digital) 

- Ejemplos de actividades de aula (papel) 

R
e

s
p

o
n

-

s
a
b

le
s
 

Orientador/a del centro educativo 

 

 

Tabla 5 

Sesión 3 

ATENCIÓN  ESTIMULACIÓN COGNITIVA 

O
b

je
ti

v
o

s
 

• Conocer estrategias cognitivas 

• Practicar estrategias cognitivas 

• Difundir recursos para aplicarlos en el aula 

C
o

n
te

n
id

o
s
 Gimnasia cerebral para la estimulación cognitiva en el aula: 

comunicación entre hemisferios cerebrales, aportaciones a los 

problemas de aprendizaje, dimensiones de las funciones cerebrales 

(lateralidad, centrado y foco) y ejercicios “neuróbicos” (conexión 

entre el cerebro y el cuerpo mediante el movimiento).  

A
c

ti
v

id
a

d
e

s
 

Primeramente, se comienza con una explicación sobre lo que es la 

gimnasia cerebral (brain gym o neurofitness), sus orígenes y 

objetivos. Seguidamente, se comentan las aportaciones que la 

gimnasia cerebral puede hacer frente a factores que obstaculicen 

el aprendizaje, tales como la dislexia, la hiperactividad, problemas 

de socialización, la falta de coordinación, la ansiedad o la falta de 

atención, entre otros. 

En cuanto a la parte práctica de la sesión, se comparten diferentes 

ejercicios “neuróbicos” y se realizan algunos de ellos en grupo: 

- Lateralidad: calibración corporal, gateo cruzado, ocho 

perezoso, el elefante, garabato simultáneo, mirar una X. 

- Para la memoria: relacionar un olor con una acción o dato, 

repaso de mi día, mapa mental. 

- Agilidad mental: mano no dominante, variaciones de rutina, 

rompecabezas, el “energetizador”. 
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- Relajación: respirar profundamente, suspirar, bostezar, 

soplar, meditar, respiración abdominal. 

- Concentración: el búho, activación de brazos, flexión de pies, 

bombeo de pantorrilla, balanceo, abecedario. 

Para concluir, se hace un breve resumen sobre el tema tratado y su 

utilidad en el aula. Mientras tanto, se reparte un cuestionario a cada 

asistente con el fin de que evalúen las sesiones dedicadas al bloque 

de la atención.  

Asimismo, se pone a disposición un calendario con las horas 

disponibles de la orientadora en horario escolar, para que los 

docentes que lo deseen puedan contar con su colaboración en una 

clase práctica de gimnasia cerebral con su alumnado. 

T
e
m

p
o

ra
-

li
z
a

c
ió

n
 y

 

e
s
p

a
c

io
s
 

90 minutos 

Patio del centro educativo 

R
e

c
u

rs
o

s
 

m
a

te
ri

a
le

s
 y

 

h
u

m
a

n
o

s
 - Tríptico (en físico y digital) con la recopilación de las estrategias 

y recursos presentados 

- Letras para actividad “abecedario” 

- Cuestionario de evaluación del programa (bloque de la atención) 

- Horario del orientador (digital) 

R
e

s
p

o
n

-

s
a
b

le
s
 

Orientador/a del centro educativo 

 

 

Tabla 6 

Sesión 4 

COMPROMISO ACTIVO APRENDIZAJE COOPERATIVO 

O
b

je
ti

v
o

s
 

• Fomentar el uso del aprendizaje cooperativo en el centro 

educativo  

• Conocer diferentes estructuras cooperativas 

C
o

n
te

n
id

o
s
 Aprendizaje cooperativo: beneficios en las relaciones 

interpersonales, la socialización y la inclusión. Aprendizaje 

colaborativo, dialógico y constructivista. Recursos y estructuras 

cooperativas. Construcción y cuidado de la cohesión grupal: 

dinámicas lúdicas, círculos restaurativos.    
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A
c

ti
v
id

a
d

e
s
 

Se argumenta la utilidad y beneficios del aprendizaje cooperativo y 

se explica cómo crear grupos, además de diferentes formas de 

aplicarlo en un aula: técnica 1-2-4, rueda de ideas, lápices al centro, 

la pecera, rompecabezas, investigación grupal, estudio de casos, el 

número, uno por todos, los cuatro sabios, saco de dudas, cadena 

de preguntas.  

Para realizar un descanso activo, se lleva a cabo la actividad grupal 

“cuadro escacharrado”: se levantan los asistentes y se giran hacia 

la izquierda respetando las filas de butacas, de tal modo que se 

quedan mirando la espalda de la persona que tenían a su izquierda. 

Todas apoyan un folio en la espalda de delante y con un rotulador 

van dibujando lo que sienten que la persona de detrás está 

representando en su espalda (una imagen que elige la última 

persona de cada fila). Cuando la primera persona de la fila haya 

terminado, se muestran todos los folios por grupo para comprobar 

si se ha mantenido la idea durante todo el recorrido.   

La actividad anterior sirve para introducir las dinámicas para la 

construcción de la cohesión grupal: madeja de lana, trola, naufragio, 

palabra clave, cofre, batalla de velas, sigue la historia, de mayor a 

menor, círculo de confianza, cuadro escacharrado, robar la 

bandera, círculos restaurativos.  

Asimismo, se reflexiona sobre las dificultades que esta metodología 

cooperativa puede enfrentar. 

T
e
m

p
o

ra
-

li
z
a

c
ió

n
 y

 

e
s
p

a
c

io
s
 

90 minutos 

Sala de conferencias del centro educativo 

R
e

c
u

rs
o

s
 

m
a

te
ri

a
le

s
 

y
 h

u
m

a
n

o
s
 

- Documento con la recopilación de las estrategias y recursos 

presentados (digital y papel) 

- Folios y rotuladores para actividad “cuadro escacharrado” 

R
e

s
p

o
n

-

s
a
b

le
s
 

Orientador/a del centro educativo 
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Tabla 7 

Sesión con el alumnado 

* COOPERACIÓN Patios cooperativos y saludables 
O

b
je

ti
v

o
s
 

• Cooperar por un objetivo común 

• Fomentar la cohesión grupal 

• Promover la alimentación saludable 

C
o

n
te

n
id

o
s
 

Cooperación y alimentación saludable: durante los recreos del viernes 

14 de octubre, aprovechando que el domingo 16 se conmemora el día 

mundial de la alimentación saludable, realizamos en el patio unas 

sencillas dinámicas de trabajo cooperativo en las que el alumnado 

consigue fruta de premio.   

A
c

ti
v

id
a

d
e

s
 

En primer lugar, en el patio de infantil, se disponen dos cuerdas en el 

suelo (una marcando la salida y otra la meta), para que el alumnado que 

quiera realice una carrera de globos por parejas: deben llevar el globo 

entre dos personas hasta el final del trayecto, donde hay fruta pelada y 

cortada en trozos para que la cojan cuando lleguen. 

Durante el recreo de Educación Primaria se realiza la actividad anterior, 

sin embargo, para aumentar la dificultad, la pareja solo puede tocar el 

globo con la cabeza; si se cae, deben volver al punto de salida.  

Para el alumnado del instituto, se colocan en el suelo dos cuerdas 

paralelas simulando un río y otra marcando la meta. Al principio del 

recorrido se disponen diez sillas en fila a lo largo de cada cuerda. Los 

estudiantes que quieran participar se deben subir a una de las sillas y, 

entre todos, conseguir llevarlas hasta el otro lado de la línea de meta sin 

tocar el suelo con los pies.   

T
e
m

p
o

ra
-

li
z
a

c
ió

n
 y

 

e
s
p

a
c

io
s
 60 minutos: 20 minutos del recreo de Educación Infantil (10:30h), 20 

minutos del de Primaria (10:55h) y 20 minutos del recreo de Educación 

Secundaria y Bachillerato (11:20h). 

Patio general y patio de infantil del centro educativo 

R
e

c
u

rs
o

s
 

m
a

te
ri

a
le

s
 y

 

h
u

m
a

n
o

s
 

- Piezas de fruta variada 

- Globos 

- Veinte sillas 

- Tres cuerdas largas 

- Personal de cocina 

- Profesores voluntarios 

R
e

s
p

o
n

-

s
a
b

le
s
 

Orientador/a del centro educativo 
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Tabla 8 

Sesión 5 

COMPROMISO ACTIVO  METACOGNICIÓN 
O

b
je

ti
v

o
s
 

• Fomentar el desarrollo de la metacognición del alumnado 

• Contribuir a la autonomía del alumnado en su aprendizaje 

C
o

n
te

n
id

o
s
 

Metacognición: reflexión consciente del proceso de aprendizaje, 

regulación, retroalimentación, estrategias cognitivas, práctica en el 

aula.  

A
c

ti
v

id
a

d
e

s
 

En esta sesión se presentan diferentes técnicas y recursos para 

aprender a reflexionar sobre el propio aprendizaje y adquirir 

autonomía en el mismo. Se comparten con el profesorado para que 

pueda aplicarlos en el aula o enseñárselos a sus estudiantes y que 

ellos vayan creando su propio entorno personal de aprendizaje. 

Se sigue la explicación por medio de un tríptico resumen que se 

ofrece a los asistentes de forma tanto física como digital. Incluye 

técnicas de estudio, pensamiento visual, búsqueda de información 

y puesta en práctica de los contenidos. 

Para concluir, se reparte un cuestionario a cada docente con el fin 

de que evalúen las sesiones dedicadas al bloque del compromiso 

activo. Asimismo, se recuerda la disponibilidad de la orientadora 

para colaborar con ellos en una clase práctica de estrategias 

metacognitivas con su alumnado en horario lectivo. 

T
e
m

p
o

ra
-

li
z
a

c
ió

n
 y

 

e
s
p

a
c

io
s
 

60 minutos 

Sala de conferencias del centro educativo 

R
e

c
u

rs
o

s
 

m
a

te
ri

a
le

s
 

y
 h

u
m

a
n

o
s
 

- Documento con la recopilación de las estrategias y recursos 

presentados (digital y papel) 

- Cuestionario de evaluación del programa (bloque del 

compromiso activo) 

R
e

s
p

o
n

-

s
a
b

le
s
 

Orientador/a del centro educativo 

 

 

 



Máster en Psicopedagogía                                                                                              Plan de Intervención 

Marina Antón González                                                                                                                                 34 
 

Tabla 9 

Sesión 6 

EVALUACIÓN FORMATIVA  EVALUACIÓN FORMATIVA 
O

b
je

ti
v

o
s
 • Abordar la evaluación de acuerdo a la LOMLOE 

• Conocer la evaluación formativa 

• Reflexionar sobre el uso de la evaluación en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje particular  

C
o

n
te

n
id

o
s
 

Evaluación formativa: significado, creación de una cultura positiva 

de evaluación, objetividad, criticismo, participación, 

contextualización, flexibilidad y democracia. Fases de la evaluación 

formativa. Ejemplos de recursos para la evaluación formativa.  

A
c

ti
v

id
a

d
e

s
 

Para introducir esta sesión, se reparte una rúbrica a cada asistente 

con preguntas variadas sobre el proceso de enseñanza-

aprendizaje; disponen de diez 10 minutos para contestarla 

individualmente. Es un material que se llevarán sin compartirlo, así 

que se pide que contesten con honestidad para que lo puedan 

volver a emplear siempre que quieran reflexionar sobre su práctica 

docente. 

Seguidamente se explican los fundamentos de la evaluación 

formativa y sus fases, incluyendo una reflexión sobre los criterios 

de observación del proceso de enseñanza-aprendizaje, análisis de 

producciones del alumnado y valoración de su rendimiento. 

Además, se muestran y comentan diferentes recursos para aplicar 

la evaluación formativa en la práctica educativa mediante 

autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación: escalas de 

observación, listas de control, rúbricas, dianas, anecdotario y 

recursos TIC.  

Por último, se entrega un cuestionario para que los asistentes 

evalúen el plan de intervención y se comenta una valoración 

general en gran grupo. 

T
e
m

p
o

ra
-

li
z
a

c
ió

n
 y

 

e
s
p

a
c

io
s
 

60 minutos 

Sala de conferencias del centro educativo 

R
e

c
u

rs
o

s
 

m
a

te
ri

a
le

s
 

y
 h

u
m

a
n

o
s
 

- Rúbrica reflexión inicial (papel) 

- Ejemplos de rúbricas de evaluación y otros recursos (se 

comparten en formato digital) 

- Cuestionario evaluación plan de intervención (papel) 
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R
e

s
p

o
n

-

s
a
b

le
s
 

Orientador/a del centro educativo 

 

 

Tabla 10 

Sesión con las familias 

* METACOGNICIÓN  ESCUELA DE FAMILIAS 

O
b

je
ti

v
o

s
 • Colaborar en la formación educativa de las familias 

• Asesorar a las familias en su intervención educativa con sus 

hijos/as 

• Contribuir a la autonomía de los y las menores en el estudio 

C
o

n
te

n
id

o
s
 

Metacognición: reflexión consciente del proceso de aprendizaje, 

regulación, retroalimentación, estrategias cognitivas, práctica en 

casa.  

A
c

ti
v

id
a

d
e

s
 

En esta sesión se presentan diferentes técnicas y recursos para 

aprender a reflexionar sobre el propio aprendizaje y adquirir 

autonomía en el mismo. Se comparten con las familias para que 

pueda practicarlos con sus hijos e hijas en casa y que vayan 

creando su propio entorno personal de aprendizaje. 

Se sigue la explicación por medio de un tríptico resumen que se 

ofrece a los asistentes de forma tanto física como digital. Incluye 

técnicas de estudio, pensamiento visual, búsqueda de información 

y puesta en práctica de los contenidos. 

Asimismo, se ofrecen consejos sobre la gestión del estudio fuera 

del horario escolar y recomendaciones en cuanto a la ayuda que 

pueden recibir los alumnos por parte de la familia. 

T
e
m

p
o

ra
-

li
z
a

c
ió

n
 y

 

e
s
p

a
c

io
s
 

60 minutos (última hora del horario lectivo, de 16:00h a 17:00h) 

Sala de conferencias del centro educativo 

R
e

c
u

rs
o

s
 

m
a

te
ri

a
le

s
 

y
 h

u
m

a
n

o
s
 

- Documentos con la recopilación de las estrategias y recursos 

presentados (digital y en papel) 

R
e

s
p

o
n

-

s
a
b

le
s
 

Orientador/a del centro educativo 
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o Recopilación de materiales 

Tabla 11 

Materiales empleados en las sesiones 

Sesión Materiales Fuentes 

1) Introducción 1. Cronograma sesiones 

formativas 

2. Mapa conceptual factores 

aprendizaje 

3. Ficha DAFO 

- Ainscow et al. (2001)  

- Dehaene (2019)  

- Leliwa y Scangarello 

(2011) 

2) Diseño 
didáctico 

1. Mapa conceptual sobre los 

contenidos trabajados en la 

sesión 

2. Ejemplos de actividades a 

adaptar 

- Blakemore y Frith 

(2011)  

- Fisher et al. (2014) 

- Uría (1998) 

- Valdivia (2012) 

3) Estimulación 
cognitiva 

1. Tríptico resumen de estrategias 

y recursos  

2. Letras para actividad 

“abecedario” 

3. Cuestionario (bloque atención) 

4. Horario orientador/a 

- Camacho Fernández 

(2009) 

- Ibarra (1999) 

- Ordónez (2006) 

- Romero, Cueva y 

Barboza (2014) 

4) Aprendizaje 
cooperativo 

1. Tríptico resumen estructuras y 

dinámicas cooperativas 

2. Folios y rotuladores para 

actividad “cuadro 

escacharrado” 

- Barkley, Cross y Howell 

(2007) 

- Johnson y Johnson 

(2001) 

- Pujolás y Lago (2018) 

5) Metacognición 1. Documento con la recopilación 

de las estrategias y recursos 

presentados 

2. Cuestionario de evaluación del 

programa (bloque del 

compromiso activo) 

- Ceballos López (2012) 

- Klimenko (2011) 

- Martín Ortega (2008) 

- Muchiut et al. (2018) 

6) Evaluación 
Formativa 

1. Rúbrica reflexión inicial 

2. Ejemplos de rúbricas de 

evaluación y otros recursos  

3. Cuestionario evaluación plan 

de intervención 

- Álvarez Méndez (2001) 

- Pujolás y Lago (2018) 

- Stobart (2010) 

* Alumnado. 
Patios 
cooperativos y 
saludables 

1. Piezas de fruta variada 

2. Globos 

3. Veinte sillas 

4. Tres cuerdas largas 

5. Personal de cocina 

6. Profesores voluntarios 

- Escaño Aguayo y Gil 

de la Serna (2006) 

- Ferrer Planchart (2018) 

* Escuela de 
Familias 

1. Documentos con la 

recopilación de las estrategias 

y recursos presentados 

- Ibarra (1999) 

- Ordónez (2006) 

- Romero et al. (2014) 
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4.6. Evaluación del programa 

Una vez planteado el programa de intervención se hace un seguimiento del 

mismo que permita determinar si se orienta adecuadamente hacia la 

consecución de los objetivos propuestos al inicio, si su desarrollo es satisfactorio 

y si finalmente ha alcanzado sus metas.  Asimismo, se analizan todos los datos 

obtenidos durante la evaluación para identificar aspectos negativos y enunciar 

propuestas de mejora. 

Por tanto, para la evaluación de este plan de intervención se sigue el siguiente 

procedimiento dividido en tres fases: 

o Inicial 

La valoración inicial consiste en un análisis de las respuestas que dan los 

participantes en la herramienta DAFO, entregada en la primera sesión. Mediante 

sus percepciones se puede considerar la adecuación del programa a las 

necesidades del centro, así como ajustar y rediseñar las sesiones posteriores. 

Para ello, la persona responsable del programa completa una tabla DAFO similar 

en la que recoge las ideas que más se repiten entre las respuestas.  

 

Mi experiencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene… 

Aspectos Negativos Positivos 

In
te

rn
o

s
 

Debilidades Fortalezas 

E
x

te
rn

o
s
 

Amenazas Oportunidades 

Elaboración propia 
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o Procesual 

Durante el desarrollo del plan de intervención se evalúa su exposición mediante 

dos cuestionarios con escala Likert que completan los asistentes, de forma 

anónima, al final de la tercera y quinta sesión. 

Con el análisis de estos datos por parte de la persona responsable de la 

formación se valoran la utilidad del programa, la satisfacción de los participantes 

y la calidad de los recursos presentados. Asimismo, se recogen las inquietudes 

de los docentes, por lo que se pueden realizar ajustes en las sesiones 

posteriores. 

-Cuestionario para la tercera sesión 

Valora del 1 al 4: 

1 = En desacuerdo 
2 = Parcialmente 

en desacuerdo 

3 = Parcialmente 

de acuerdo 
4 = De acuerdo 

Evaluación de las sesiones sobre ATENCIÓN Puntuación 

Criterio 1 2 3 4 

1. El contenido tratado está actualizado     

2. El contenido tratado se fundamenta científicamente     

3. El contenido tratado se fundamenta pedagógicamente     

4. El contenido tratado se adecua a las características 

psicoevolutivas del alumnado 

    

5. La teoría explicada es realista en el contexto del centro 

educativo 

    

6. La teoría explicada podría responder a determinadas 

necesidades del centro educativo 

    

7. Las explicaciones han sido asequibles     

8. Los apoyos visuales facilitan la comprensión     

9. La información es suficiente     

10. Las sesiones tienen relación entre sí     

11. Las sesiones tienen objetivos claros     

12. Las sesiones han cumplido con mis expectativas     

13. Los recursos presentados son útiles     

14. Los recursos presentados son accesibles     

15. Conocía los recursos presentados     

16. Emplearé los recursos presentados     

17. El grado de participación de los asistentes ha sido adecuado     

18. Conocía el funcionamiento de la memoria     
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19. Conocía el factor de la carga cognitiva de las actividades     

20. Conocía la gimnasia cerebral     

21. Conocía la utilidad de la gimnasia cerebral para las 

dificultades de aprendizaje 

    

22. Practico técnicas de estimulación cognitiva con mi 

alumnado 

    

23. Aplicaré lo aprendido en mis clases     

24. He adquirido conocimientos nuevos     

25. Me gustaría ampliar información sobre la atención     

¿De qué te gustaría recibir formación en las próximas sesiones? 

Elaboración propia 

-Cuestionario para la quinta sesión 

Valora del 1 al 4: 

1 = En desacuerdo 
2 = Parcialmente 

en desacuerdo 

3 = Parcialmente 

de acuerdo 
4 = De acuerdo 

Evaluación de las sesiones sobre COMPROMISO ACTIVO Puntuación 

Criterio 1 2 3 4 

1. El contenido tratado está actualizado     

2. El contenido tratado se fundamenta científicamente     

3. El contenido tratado se fundamenta pedagógicamente     

4. El contenido tratado se adecua a las características 

psicoevolutivas del alumnado 

    

5. La teoría explicada es realista en el contexto del centro 

educativo 

    

6. La teoría explicada podría responder a determinadas 

necesidades del centro educativo 

    

7. Las explicaciones han sido asequibles     

8. Los apoyos visuales facilitan la comprensión     

9. La información es suficiente     

10. Las sesiones tienen relación entre sí     

11. Las sesiones tienen objetivos claros     

12. Las sesiones han cumplido con mis expectativas     

13. Los recursos presentados son útiles     

14. Los recursos presentados son accesibles     
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15. Conocía los recursos presentados     

16. Emplearé los recursos presentados     

17. El grado de participación de los asistentes ha sido adecuado     

18. Conocía todas las estructuras de aprendizaje cooperativo     

19. Conocía las dinámicas de cohesión grupal     

20. Conocía la metacognición     

21. Conocía las estrategias cognitivas para la metacognición     

22. Fomento la autorreflexión en mi alumnado     

23. Aplicaré lo aprendido en mis clases     

24. He adquirido conocimientos nuevos      

25. Me gustaría ampliar información sobre el compromiso activo     

¿De qué te gustaría recibir formación en las próximas sesiones? 

Elaboración propia 
 

o Final 

Por último, al finalizar la formación, los asistentes responden un tercer 

cuestionario similar a los anteriores, en el que evalúan el plan de intervención de 

forma general. Tales datos se complementan con las respuestas y 

consideraciones de la evaluación procesual para realizar las modificaciones 

pertinentes en futuras aplicaciones del programa y otras líneas de actuación. 

Asimismo, como herramienta de autoevaluación llevada a cabo por los 

responsables del plan, se emplea el diagrama de Ishikawa (también conocido 

como “diagrama de pescado”), una herramienta gráfica, a modo de esquema 

analítico, que permite valorar la evolución de un proyecto al analizar los 

problemas y las causas que han obstaculizado la consecución de los objetivos 

propuestos, así como aquellos factores que lo han facilitado. Es, por tanto, un 

instrumento de gran utilidad y flexibilidad que ayuda a detectar los problemas 

generales del programa y a tomar decisiones orientadas a futuras repeticiones 

del mismo.  

Finalmente, el equipo de orientación pone en común las conclusiones obtenidas 

de todas las evaluaciones en un grupo de discusión –del que pueden formar 

parte docentes voluntarios y responsables del equipo directivo– para comentar 

cómo ha sido el desarrollo del programa y aquellas mejoras que se podrían 

incluir.  

-Cuestionario para la última sesión 
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Valora del 1 al 4: 

1 = En desacuerdo 
2 = Parcialmente 
en desacuerdo 

3 = Parcialmente 
de acuerdo 

4 = De acuerdo 

Evaluación del programa de formación Puntuación 

Criterio 1 2 3 4 

1. El contenido presentado ha sido interesante     

2. La teoría se ha explicado con claridad     

3. El lenguaje empleado ha sido adecuado     

4. Se han resuelto las dudas satisfactoriamente     

5. La formación es útil para el contexto del centro educativo     

6. La teoría explicada podría responder a determinadas 

necesidades del centro educativo 

    

7. Las explicaciones no han sido complicadas     

8. Las actividades prácticas han sido útiles     

9. La información ha sido suficiente     

10. Las sesiones se han relacionado entre sí     

11. La temporalización de las sesiones ha sido adecuada     

12. Las sesiones han cumplido con mis expectativas     

13. Los recursos presentados son útiles     

14. Los recursos presentados son accesibles     

15. Conocía los recursos presentados     

16. Emplearé los recursos presentados     

17. El grado de participación de los asistentes ha sido adecuado     

18. El espacio empleado ha sido adecuado     

19. Se han cumplido los objetivos propuestos     

20. La temática de la formación ha sido útil     

21. La duración de la formación ha sido adecuada     

22. Aplicaré lo aprendido en mis clases     

23. He adquirido nuevos conocimientos     

24. La valoración general del plan de formación es positiva     

25. Me gustaría recibir más formaciones como esta     

Si desea hacer algún comentario: 

Elaboración propia 
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5. CONCLUSIONES 

Ante la necesidad de adaptar la práctica pedagógica al perfil del alumnado actual 

para abogar por su aprendizaje integral y su protagonismo en el proceso, se 

ofrece desde el departamento de orientación una formación al profesorado sobre 

cómo potenciar el aprendizaje de sus discentes. Mediante una serie de sesiones 

formativas se empodera a los docentes para dirigir y potenciar el aprendizaje en 

sus clases, trabajando sistémicamente con su alumnado tanto el conocimiento 

como las competencias y habilidades relacionadas en un entorno propicio para 

ello.  

Se les incita a promover el interés y la motivación entre todos los discentes a 

través de la construcción de un equilibrio entre el autoconcepto, el 

autoconocimiento y las expectativas, para aumentar su predisposición hacia 

nuevos aprendizajes y avanzar en la gestión autónoma de éstos. Partiendo 

desde los conocimientos previos del alumnado, se debe fomentar su 

participación activa, diseñando conscientemente las clases, guiando el proceso 

cognitivo del aprendizaje y estableciendo conexiones con el contexto 

sociocultural.  

Asimismo, la evaluación contemplada desde el enfoque formativo se presenta 

en sí misma como un proceso educativo en el que participa activamente el 

estudiantado, fomentando el desarrollo de diversas competencias y la 

integración tanto académica como social. En este sentido, mediante 

instrumentos y procedimientos que permitan la evaluación formativa, los 

discentes progresan paulatinamente en la gestión de su propio proceso de 

aprendizaje, mientras que el profesorado adquiere la información necesaria para 

poder ir ajustando la didáctica según las necesidades. 

Por ello, en este plan de intervención se reconoce la importancia de formar 

docentes capaces de crear estrategias que medien la actividad en sus clases de 

tal modo que el alumnado gestione su aprendizaje conscientemente. Así, se 

incita al profesorado a favorecer el alcance de las metas de aprendizaje a través 

de la motivación intrínseca, las actividades significativas y 

psicopedagógicamente adecuadas, la evaluación formativa y la organización 

óptima de la clase.  

En suma, se intenta colaborar en la formación de personas atentas, consigo 

mismas y con los demás, con autonomía y pensamiento crítico, además de 

comprometidas activamente con su propio aprendizaje y la configuración del 

clima de aula en el que se desarrollan. Es, por tanto, una formación dirigida al 

principal responsable de la enseñanza, el profesorado, ante la premisa de 

trabajar por la consecución del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible 

(UNESCO, 2017): garantizar una educación de calidad.  
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7. ANEXOS 

o Materiales Sesión 1 

Cronograma de las sesiones formativas, curso 2022/2023 

OCTUBRE 

L M X J V S D 

     1 2 

3 
S.1 –  
Factores del 
Aprendizaje 

Sala de 
conferencias 
17:10-18:40h 

4 5 6 
S.2 –  

Diseño 
Didáctico 

Sala de 
conferencias 
17:10-18:40h 

7 8 9 

10 
S.3 – 
Estimulación 

Cognitiva 

Patio principal 
17:10-18:40h 

11 12 13 
S.4 -
Aprendizaje 
Cooperativo 

Sala de 
conferencias 
17:10-18:40h 

14 
* 
Actividades 
en el Patio 

Recreo 

15 16 
Día Mundial 

de la 
Alimentación 

17 
S.5 – 
Metacognición 

Sala de 
conferencias 
17:10-18:10h 

18 19 20 
S.6 – 
 Evaluación 
Formativa 

Sala de 
conferencias 
17:10-18:10h 

21 
* 
Escuela de 

Familias 
Sala de 

conferencias 

22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       

Elaboración propia 
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Mapa conceptual 

 
Elaboración propia 
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Ficha DAFO 

Mi experiencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene… 

Aspectos Negativos Positivos 
In

te
rn

o
s
 

Debilidades Fortalezas 

E
x

te
rn

o
s
 

Amenazas Oportunidades 

Elaboración propia 
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o Materiales Sesión 2 

 
Elaboración propia 
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Actividades para reformular 

Infantil: reconocer sílabas y ordenar números 

LI - MÓN ___________________________________ 

CAS – TI - LLO ___________________________________ 

O – RE - JA ___________________________________ 

CA – BA – LLE – RO ___________________________________ 

LUNES ___________________________________ 

PELO ___________________________________ 

SIRENA ___________________________________ 

TORTUGA ___________________________________ 

 Elaboración propia 
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Segundo ciclo de Educación Primaria, asignatura de Ciencias Sociales: las 

Comunidades Autónomas de España, organización del territorio. 

 
Fuente: ONCE 

Tercer ciclo de Educación Primaria, asignatura de Ciencias Sociales: el papel de 

la mujer en la historia y los principales movimientos en defensa de sus derechos.  

Extracto del discurso de Clara Campoamor en las Cortes el 1 de octubre de 1931: 

Dejad que la mujer se manifieste como es, para conocerla y para juzgarla; 

respetad su derecho como ser humano.  

¿Cómo puede decirse que cuando las mujeres den señales de vida por la 

República se les concederá como premio el derecho a votar? ¿Es que no 

han luchado las mujeres por la República? ¿No sufren éstas las 

consecuencias de la legislación? ¿No pagan los impuestos para sostener al 

Estado en la misma forma que las otras y que los varones? ¿No refluye sobre 

ellas toda la consecuencia de la legislación que se elabora aquí para los dos 

sexos, pero solamente dirigida y matizada por uno?  

¿Cómo puede decirse que la mujer no ha luchado y que necesita una época, 

largos años de República, para demostrar su capacidad? Y ¿por qué no los 

hombres? ¿Por qué el hombre, al advenimiento de la República, ha de tener 

sus derechos y han de ponerse en un lazareto los de la mujer? 

Fuente: El País https://elpais.com/sociedad/2006/10/01/actualidad/1159653602_850215.html  

 

https://elpais.com/sociedad/2006/10/01/actualidad/1159653602_850215.html
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¿Cómo abordamos estos contenidos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primero de Educación Secundaria Obligatoria, asignatura de Lengua 

Castellana y Literatura: conocimiento del plurilingüismo en España. 

Tercero de Educación Secundaria Obligatoria, asignatura de Física y Química: 

fuerza y movimiento, ¿por qué vuelan los aviones? 

Primero de Bachillerato, asignatura de Biología, Geología y Ciencias 

Ambientales: geodinámica interna, tectónica de placas. 
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o Materiales Sesión 3 y Escuela de Familias 

Recursos para la gimnasia cerebral 

 

 
Elaboración propia a partir de Ordónez (2006) y Romero, Cueva y Barboza (2014) 
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o Materiales Sesión 4 

Dinámicas cooperativas 

 

 
Elaboración propia a partir de Pujolás y Lago (2018)  
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o Materiales sesión 5 y Escuela de Familias 

Recursos para la metacognición 

 
Elaboración propia a partir de Ceballos (2012), Klimenko (2011) y  Muchiut et al. (2018) 
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o Materiales Sesión 6 

Rúbrica inicial: autorreflexión sobre la práctica docente 

ACTIVIDAD DOCENTE 

Ítems 1 2 3 4 
1. ¿Preparo mis clases?     

2. ¿Comienzo con puntualidad?     

3. ¿Cumplo con lo programado?     

4. ¿Me adapto a las circunstancias?     

5. ¿Motivo a mi alumnado?     

6. ¿Involucro al alumnado en su proceso de aprendizaje?     

7. ¿Le hago reflexionar sobre su aprendizaje?     

8. ¿Respeto sus ritmos de trabajo?     

9. ¿Hago un seguimiento individual de cada estudiante?     

10. ¿Me adapto a las circunstancias individuales de cada uno?     

11. ¿Planifico las actividades de ampliación y refuerzo?     

12. ¿Realizo las adaptaciones precisas de acuerdo con el DUA?     

13. ¿Relaciono los contenidos con los intereses del alumnado?     

14. ¿Reflexiono sobre mi práctica educativa?     

15. ¿Evalúo mi práctica educativa?     

16. ¿Aplico una evaluación formativa a mi alumnado?     

17. ¿Cuento con la perspectiva de los estudiantes en la evaluación?     

18. ¿Soy democrático/a en el proceso de enseñanza-aprendizaje?     

19. ¿Favorezco la comunicación en mi clase?     

20. ¿Tengo altas expectativas de todos mis estudiantes?     

21. ¿Transmito confianza?     

22. ¿Fomento un clima de aula positivo?     

23. ¿Resuelvo los problemas que surgen?     

24. ¿Colaboro con mis compañeros/as de profesión?     

25. ¿Soy parte activa de mi centro educativo?     

26. ¿Colaboro con el resto de la Comunidad Educativa?     

27. ¿Sigo una formación permanente?     

28. ¿Conozco las actuales líneas didácticas?     

29. ¿Me siento satisfecho/a con mi trabajo como docente?     

30. ¿Puedo mejorar mi actividad docente?     

Elaboración propia   
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Ejemplos de rúbricas para la evaluación formativa 

Evaluación de una programación didáctica por parte del docente 

EVALUACIÓN DE MI PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

Indicadores Nada Poco Bastante Mucho 

Contribución de los métodos didácticos a la 

mejora del clima de aula y centro     

Se corresponde con el currículo y el PEC     

Es realista en cuanto a tiempo, espacio, 

materiales y demás recursos 
    

Las situaciones de aprendizaje parten del 

contexto del alumnado 
    

Se tienen en cuenta los intereses del alumnado     

Se respetan las características madurativas del 

alumnado 
    

Se respeta la naturaleza del área     

Se relacionan elementos curriculares entre sí     

Los objetivos se conectan con los saberes 

básicos 
    

Los saberes básicos, las actividades, la 

evaluación y las competencias son coherentes 

entre sí 

    

Los criterios de evaluación están definidos     

La metodología es adecuada para el trabajo de 

los saberes básicos 
    

La metodología favorece la participación activa 

del alumnado 
    

La metodología cumple con los requisitos del 

Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) 
    

He previsto los recursos didácticos pertinentes     

He previsto los mecanismos de evaluación     

Se trabaja por los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) 
    

Se fomenta la interdisciplinariedad     

Se fomenta la participación de la Comunidad 

Educativa 
    

Elaboración propia inspirada en los recursos del Centro Nacional de Desarrollo Curricular en Sistemas no 
Propietarios ([Cedec], 2023) 
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Evaluación de una situación de aprendizaje por parte del docente 

EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

Indicadores Nada Poco Bastante Mucho 

Sus objetivos responden a los de la 

Programación      

Se corresponde con el currículo y el PEC 
    

Tiene en cuenta el contexto del alumnado 
    

Los saberes básicos están conectados con las 

demás situaciones de aprendizaje     

Los objetivos se conectan con los saberes 

básicos     

Se relacionan elementos curriculares entre sí 
    

Los criterios de evaluación están definidos 
    

Adecuación de las competencias específicas y 

los criterios de evaluación     

He previsto posibles modificaciones 
    

He previsto los mecanismos de evaluación 
    

He previsto los recursos necesarios 
    

Se especifican los contenidos transversales 
    

La metodología es adecuada para el trabajo de 

los saberes básicos     

Se trabaja por los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS)     

Los saberes básicos son adecuados para 

alcanzar los objetivos propuestos      

Las actividades son adecuadas para alcanzar 

los objetivos propuestos 
    

Las actividades son motivadoras y prácticas     

La metodología cumple con los requisitos del 

Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) 
    

La temporalización es realista     

Los recursos son adecuados y útiles     

La situación de aprendizaje es flexible y 

adaptable a las circunstancias 
    

La situación de aprendizaje resulta interesante y 

enriquecedora al alumnado 
    

Se deben realizar modificaciones      
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Ajustes en: 

- Objetivos____________________________________________________ 

- Saberes básicos_______________________________________________ 

- Criterios de evaluación_________________________________________ 

- Actividades__________________________________________________ 

- Recursos____________________________________________________ 

- Metodología_________________________________________________ 

- Evaluación__________________________________________________ 

Alumnado que está precisando refuerzos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medidas aplicadas 

Alumnado que se beneficia de actividades de 

ampliación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades propuestas 

Alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medidas específicas aplicadas 

Elaboración propia inspirada en los recursos del Cedec (2023)  
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Evaluación de una situación de aprendizaje por parte del alumnado 

- Para Infantil 

 
 

Elaboración propia inspirada en los recursos del Cedec (2023)  
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- Para Primaria 

Evaluación______________________Grupo_______Fecha______________ 

 

Poco Bastante Mucho 

¿Te han gustado los temas 

trabajados? 

   

¿Te han interesado los temas 

trabajados? 

   

¿Han sido útiles las actividades para 

trabajar la teoría? 

   

¿Las actividades te han parecido 

suficientes? 

   

¿Crees que hemos hecho demasiadas 

actividades? 

   

¿La explicación del tema ha sido 

buena? 

   

¿Te has quedado con dudas? 
   

¿Te gustaría seguir aprendiendo sobre 

ello? 

   

¿Te ha parecido útil lo aprendido? 
   

¿Te ha gustado trabajar en equipo?    

¿Tienes alguna propuesta de mejora? Anota tus observaciones 

 

 

 

 

 

 
Elaboración propia inspirada en los recursos del Cedec (2023)  
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- Para Secundaria y Bachillerato 

Evaluación______________________Grupo_______Fecha_____________ 

 

Poco Bastante Mucho 

¿Te han gustado los temas trabajados?    

¿Te han interesado los temas trabajados?    

¿Han sido útiles las actividades para trabajar la teoría?    

¿Las actividades te han parecido suficientes?    

¿Crees que hemos hecho demasiadas actividades?    

¿Han sido adecuados los materiales?    

¿Han faltado recursos?    

¿La explicación del tema ha sido buena?    

¿Te has quedado con dudas?    

¿Te gustaría seguir aprendiendo sobre ello?    

¿Te ha parecido útil lo aprendido?    

¿Te ha gustado trabajar en equipo?    

¿Te ha resultado útil trabajar en equipo?    

¿Prefieres trabajar individualmente?    

¿Tienes alguna propuesta de mejora? Anota tus observaciones 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia inspirada en los recursos del Cedec (2023) 

Evaluación del alumnado por parte del docente 

Ejemplo para valorar el desempeño en la actividad de aula en el primer ciclo de 

Educación Infantil mediante indicadores y criterios de evaluación 

Indicadores No conseguido En proceso Conseguido 

Motivación 
Nada motivado 

ante el trabajo 
Algo motivado Muy motivado 

Colaboración 
No colabora en las 

actividades 

Colabora solo en 

algunas 

actividades 

Colabora en 

muchas 

actividades 

Participación 
No participa en 

clase 

Participa en lo 

que le interesa 

Participa en 

muchas 

actividades 
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Interés por la 

materia 

No muestra 

interés 

Muestra interés 

algunas veces 

Muestra interés 

normalmente 

Expresión 

Carece de 

vocabulario e 

interés expresivo 

Vocabulario 

escaso 

Vocabulario y 

expresión 

aceptables 

Movilidad 
Presenta grandes 

dificultades 

Todavía tiene que 

ganar movilidad 

Se mueve con 

normalidad 

Autonomía 

Es muy 

dependiente de 

sus iguales o 

maestro 

Es dependiente 
Toma decisiones 

de forma autónoma 

Elaboración propia inspirada en los recursos del Cedec (2023) 

Escala de observación directa 

Participación 

Alumno/a:____________________________Fecha:_____________Grupo_______ 

Calificación No 

conseguido 

En 

proceso 
Conseguido 

Crecimiento en armonía     

Criterios de evaluación: (1.1), (2.1), (2.3), 

(4.3) 

    

1.1. Mostrar un conocimiento y control del cuerpo 

adaptando sus acciones y reacciones a cada 

situación, explorando sus posibilidades motoras y 

perceptivas y progresando en precisión, 

seguridad, coordinación e intencionalidad en una 

interacción lúdica y espontánea con el entorno. 

     

2.1. Expresar emociones y sentimientos, tendiendo 

a la adquisición gradual de la conciencia y gestión 

afectiva y emocional, incorporando recursos 

adecuados para expresarlos y canalizarlos. 

     

2.3. Afrontar pequeñas adversidades, mostrando 

actitudes de superación, solicitando y prestando 

ayuda. 

     

4.3. Desarrollar habilidades para afrontar 

conflictos y resolución de estos, valorando los 

beneficios de llegar a acuerdos. 

     

Descubrimiento y exploración del entorno      

Criterios de evaluación: (1.3), (2.2)      

1.3. Emplear sus conocimientos sobre las 

relaciones espaciales básicas para situarse en los 
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espacios, jugando con el propio cuerpo y con los 

objetos, en situaciones de reposo o en movimiento 

2.2. Plantear diferentes soluciones o estrategias, 

en la resolución de retos, escuchando y respetando 

las opiniones de los demás. 

     

Comunicación y representación de la realidad      

Criterios de evaluación: (1.1), (1.3), (2.1), 

(3.2) 

     

1.1. Utilizar la lengua oral para establecer una 

interacción con sus compañeros y con los adultos. 

     

1.3. Expresar y comunicar emociones, 

necesidades, sentimientos y vivencias, utilizando 

estrategias comunicativas y aprovechando las 

posibilidades que ofrecen los diferentes lenguajes. 

     

2.1. Adecuar la conducta en función de los 

estímulos y mensajes del entorno. 

     

3.2. Ampliar y enriquecer su repertorio 

comunicativo con seguridad y confianza. 

     

Elaboración propia inspirada en los recursos del Cedec (2023)  

Ejemplo para valorar las producciones escritas del alumnado en una situación 

de aprendizaje de Ciencias Sociales de 3º Primaria, mediante indicadores, 

criterios de evaluación y criterios de corrección 

Indicadores para evaluar mediante producciones escritas 

Indicadores Insuficiente 

(0-4) 

Suficiente 

(5) 

Bien 

(6) 

Notable 

(7-8) 

Sobresaliente 

(9-10) 

Organización 

Incorrecta, 

mala letra, 

sin forma 

Desarticu- 

lada 

Buena, 

cumple con 

los 

requisitos 

formales 

Buena letra 

y todo está 

correcto 

Es excelente 

Limpieza 

Presencia 

de 

numerosos 

tachones 

Algunos 

tachones 

Bastante 

limpio 
Muy limpio Perfecto 

Tareas 
Tiene pocas 

actividades 

Tiene 

algunas 

actividades 

Tiene casi 

todas las 

actividades 

Tiene todo 

Tiene todas las 

actividades y 

ayuda a los 

demás 

Convenciones 

de la escritura 

Errores 

ortográficos 

y 

gramaticales 

Errores 

frecuentes 

Pocos 

errores 

Buena 

comprensión 

ortográfica y 

gramatical 

Sin errores 

llamativos 

Ideas y 

contenido 

Carece de 

una idea 

central, ni 

relación con 

lo planteado 

Mantiene 

una idea 

general y 

ciertas 

relaciones 

El escrito 

es claro y 

enfocado 

Es contenido 

es muy 

completo 

El contenido es 

excelente, 

enriquece 

detalladamente 

la idea central 
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Análisis de las producciones 

Generalización 

Alumno/a:____________________________Fecha:_______Nivel______Grupo__ 

Calificación Insuf. Suf. Bien Not. Sobr. 

Valores (0-4) (5) (6) (7-8) (9-10) 

Criterios de evaluación: (1.3), (2.1), (4.1), 

(4.2). 

     

1.3. Proteger el patrimonio natural y cultural y 

valorarlo, adoptando conductas respetuosas 

para su disfrute y proponiendo acciones para 

su conservación y mejora. 

     

2.1 Identificar problemas sociales y 

medioambientales, proponer posibles 

soluciones y poner en práctica estilos de vida 

adecuados, reconociendo comportamientos 

respetuosos de cuidado y protección del 

entorno y uso adecuado de los recursos 

naturales, y expresando los cambios positivos 

y negativos causados en el medio por la acción 

humana. 

     

4.1 Analizar la importancia demográfica, 

cultural y económica de las migraciones en la 

actualidad, valorando con respeto y empatía la 

aportación de la diversidad y el mestizaje.  

     

4.2 Valorar positivamente las acciones que 

fomentan la igualdad y las conductas no 

discriminatorias, reconociendo referentes de 

igualdad entre hombres y mujeres a lo largo de 

la historia.  

     

Elaboración propia inspirada en los recursos del Cedec (2023) 

Criterios de corrección 

1. PLANIFICACIÓN, COHESIÓN Y PRESENTACIÓN DE UN TEXTO 

1.1. Planificación del texto 

Se valora la competencia para preparar un guion con carácter previo a la presentación 

- 1 punto: prepara un guion con estructura y argumentos 

- 0 puntos: se limita a poner ideas sueltas o carece de ellas. 

1.2. Claridad y orden 

- 1 punto: se lee sin dificultades 

- 0 puntos: lectura complicada 

1.3. Descripción redactada 

- 2 puntos: respeta la tipología y la cohesión del texto siguiendo el guion 

- 1 punto: no sigue el guion, aunque la redacción es correcta 

- 0 puntos: no cumple nada de lo anterior 

2. COHERENCIA Y RIQUEZA DEL CONTENIDO 

2.1. Emplea un vocabulario adecuado 

- 1 punto: vocabulario específico y adecuado 
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- 0 puntos: no cumple lo anterior 

2.2. Utiliza un vocabulario variado 

- 1 punto: varias palabras para describir cualidades y rasgos  

- 0 puntos: vocabulario reducido y repetitivo 

3. CORRECCIÓN GRAMATICAL 

3.1. Construcción de frases 

- 2 puntos: como máximo presenta dos errores de estructura gramatical o 

concordancia 

- 1 punto: tres o cuatro errores 

- 0 puntos: más de cuatro errores 

3.2. Ortografía 

- 2 puntos: como máximo presenta dos errores ortográficos 

- 1 punto: tres o cuatro errores 

- 0 puntos: más de cuatro errores 

 

Nivel desarrollo 
Insuf. 

(0-4) 

Suf. 

(5) 

Bien 

(6) 

Not. 

(7-8) 

Sobr. 

(9-10) 

Puntuación      

Total (10 puntos)  
 

Elaboración propia inspirada en los recursos del Cedec (2023) 

 

Ejemplo para valorar las exposiciones del alumnado en una situación de 

aprendizaje de Cultura Clásica de 4º ESO, mediante indicadores, criterios de 

evaluación y criterios de corrección 

Indicadores para evaluar mediante producciones orales y digitales 

Indicadores 
Insuficiente 

(0-4) 

Suficiente 

(5) 

Bien 

(6) 

Notable 

(7-8) 

Sobresaliente 

(9-10) 

Coherencia 
Falta de 

coherencia 

Algo 

coherente 

Es 

coherente 

Coherente y 

con 

estructura 

Muy coherente 

y bien 

estrucutrado 

Contenido 
Contenido 

no elaborado 

Contenido 

ligeramente 

expuesto 

Contenido 

bastante 

elaborado 

Contenido 

bien 

elaborado 

Contenido 

expuesto 

elaboradamente 

Imágenes 

No tienen 

relación con 

el contenido 

No tienen 

mucha 

relación 

Algunas 

tienen 

relación 

Todas las 

imágenes 

tienen 

relación 

Todas tienen 

relación directa 

con el 

contenido 

Orador 

Indiferente, 

no 

involucrado 

Sincero, 

pero sin 

interés 

Discurso 

ameno y 

directo 

Interesado e 

involucrado 

Involucrado 

activamente y 

seguro 

Criterios No los sigue 
Sigue la 

mitad 

Tiene 

muchos en 

cuenta 

Contempla 

la mayoría 
Cumple todos 

Elaboración propia inspirada en los recursos del Cedec (2023)  
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A.3.1. Análisis de las producciones: exposición oral con TIC 

Fase 3: Generalización 

Alumno/a:____________________________Fecha:_______Nivel______Grupo__ 

Calificación Insuf. Suf. Bien Not. Sobr. 

Valores (0-4) (5) (6) (7-8) (9-10) 

Criterios de evaluación: (1.3), (1.4), (2.2), 

(2.3), (2.4), (4.4) 

     

1.3. Identificar, describir y explicar el marco 

histórico en el que se desarrollan las civilizaciones 

griega y romana. 

     

1.4. Conocer las principales características de los 

diferentes periodos de la historia de Grecia y Roma, 

elaborar y saber situar en un eje cronológico hechos 

históricos. 

     

2.2. Identificar las manifestaciones de la mitología 

clásica en la historia del arte europeo. 

     

2.3. Valorar la influencia del arte clásico en la 

historia del arte europeo. 

     

2.4. Obtener información de forma crítica sobre la 

pervivencia e influencia de la civilización clásica en 

el entorno cultural. 

     

4.4. Constatar la aportación de la cultura griega y 

romana, a través del conocimiento de la literatura 

clásica, a la conformación de la identidad cultural 

europea. 

     

Elaboración propia inspirada en los recursos del Cedec (2023)  

Criterios de corrección 

1. USO DE ESTRATEGIAS DE PLANIFICACIÓN 

1.1. Elabora un guion 

Se valora la competencia para preparar un guion con carácter previo a la intervención 

Criterio de corrección. A partir del documento escrito, se valora:  

- 1 punto: prepara un guion con estructura y argumentos 

- 0 puntos: se limita a poner ideas sueltas o carece de ellas. 

2. USO DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 

2.1. Escucha activamente 

- 1 punto: muestra actitud receptiva y presta atención al orador 

- 0 puntos: no cumple lo anterior 

2.2. Respeta las normas de intercambio 

- 1 punto: respeta el turno de palabra e indica cuándo va a intervenir 

- 0 puntos: no deja hablar o no interviene 

2.3. Interpreta y usa elementos paralingüísticos 

- 1 punto: comprende y usa los elementos paralingüísticos (gestos, 

expresiones…) 

- 0 puntos: no apoya la exposición gestualmente 
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2.4. Responde al interlocutor 

Se valora la competencia para responder a preguntas tras una presentación 

- 1 punto: responde de forma argumentada, interesada y respetuosa 

- 0 puntos: no contesta o lo hace inapropiadamente 

3. COHERENCIA Y RIQUEZA DEL DISCURSO 

3.1. Expresión adecuada 

Se valora la competencia para expresarse con ritmo, pronunciación y entonación 

- 2 puntos: la expresión es clara, con buen ritmo, entonación, pronunciación y 

pausas correctas (aunque pueda haber algún error o titubeo) 

- 1 punto: generalmente correcto, aunque con frecuentes errores 

- 0 puntos: no se expresa o no se entiende 

3.2. Uso de vocabulario 

- 2 puntos: vocabulario adecuado al contenido de la intervención 

- 1 punto: vocabulario reducido 

- 0 puntos: vocabulario inadecuado. 

3.3. Fluidez y riqueza expresiva 

- 1 punto: emplea ideas y expresiones correctamente 

- 0 puntos: lenguaje repetitivo 

 

Nivel desarrollo 
Insuf. 

(0-4) 

Suf. 

(5) 

Bien 

(6) 

Not. 

(7-8) 

Sobr. 

(9-10) 

Puntuación      

Total (10 puntos)  
 

Elaboración propia inspirada en los recursos del Cedec (2023)  

 

Autoevaluación del docente 

AUTOEVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN EN EL AULA 

Indicadores Nada Poco Bastante Mucho 

Expongo de manera clara y a un ritmo 

apropiado      

Empleo ejemplos ilustrativos     

El nivel de dificultad es apropiado para la zona 

de desarrollo próximo del alumnado 

    

Ofrezco diferentes niveles de dificultad     

Propongo actividades flexibles     

Las actividades permiten aplicar el contenido 

teórico 

    

Utilizo adecuadamente los recursos     

Favorezco la interacción entre iguales     

Favorezco la comunicación      

Practico la escucha activa     

Cumplo con la temporalización prevista     

Fomento la motivación del alumnado     

Evalúo con instrumentos de registro variados     
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Informo y reflexiono junto al alumnado sobre la 

evaluación 

    

Me muestro receptivo/a ante los comentarios y 

opiniones del alumnado 

    

Atiendo las necesidades educativas del 

alumnado 

    

Mi comportamiento en clase es adecuado      

Soy puntual y responsable     

Atiendo y trabajo los temas transversales     

Elaboración propia inspirada en los recursos del Cedec (2023) 

 


