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3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y TRANSVERSALES DE LA 
ASIGNATURA 
 

Nº 
Competencia 

Competencias específicas 

CE01 
Conocer los modelos teóricos de la Psicología de la Educación y su 
ubicación interdisciplinar. 

CE02 

Conocer las prácticas educativas en diferentes contextos con los 
métodos y técnicas apropiados en el ámbito psicoeducativo y su 
adecuación a cada etapa evolutiva.  

CE03 
Ser capaz de diseñar propuestas de intervención en contextos 
educativos 

CE04 

Elaborar informes debidamente justificados y ajustados a contextos 
educativos para defenderlos públicamente con la ayuda de 
diferentes soportes técnicos. 

CE05 

Ser capaz de trabajar en grupo estableciendo procesos de 
comunicación, colaboración y cooperación en la realización de 
tareas y trabajos. 

CE06 

Ser capaz de establecer procesos reflexivos críticos sobre la 
práctica realizada que le permitan actuar de forma autónoma en 
una situación concreta. 

Nº 
Competencia Competencias transversales (2º curso) 

CT01 Ser capaz de buscar, gestionar, analizar y sintetizar críticamente la 
información relacionada con la Psicología, a partir de fuentes de 
información y documentación 

CT02 Ser capaz de relacionarse, comunicarse y tomar decisiones de 
manera efectiva y ser capaz de trabajar tanto individualmente como 
en equipo, asumiendo responsabilidades 

CT03 Conocer el marco legal y el código deontológico que regulan la 
práctica profesional del psicólogo/a. 

CT04 Adquirir habilidades que capaciten al estudiante para el aprendizaje 
autónomo. 



 

 

 
4. PROGRAMA  
4.1. PROGRAMA TEÓRICO DESARROLLADO 
 
 

TEMA 1: INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN. 

Tener un conocimiento claro de los contenidos y dimensiones de la Psicología de la Educación 
que ayudará al alumnado a desarrollar los métodos utilizados por los psicólogos/as 
educativos/as, a fin de encontrar soluciones a los problemas que se plantean en la educación 
formal, no formal e informal. También se expondrá la historia de la Psicología de la Educación y 
los beneficios que aporta a la escuela en relación con otras disciplinas afines, como la Psicología 
de la Instrucción o la Psicopedagogía.  
     Este tema se aborda de forma continuada a lo largo de todo el proceso de evaluación e 
intervención psicoeducativa que se elabora en la parte práctica de la asignatura.   
 

 Historia y conceptualización. 

 Contenidos, dimensiones y relaciones con otras disciplinas. 

 

Competencias a desarrollar:  CT03   CE01  CE05  CE06    
 

TEMA 2: MODELOS TEÓRICOS DE LA PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN. 

 

Las distintas corrientes psicológicas han defendido sus teorías de aprendizaje. En nuestros días 
dos grandes corrientes psicológicas han prevalecido en educación: la conductista y la cognitiva. El 
alumnado deberá aborda las teorías conductistas en una asignatura de primer curso. Desde la 
corriente cognitiva se considera el aprendizaje como un proceso interno no observable 
directamente, que constituye un cambio en la capacidad de la persona que le hace responder de 
una determinada manera ante una situación. Son de su interés variables no observables como 
los sentimientos, las intenciones, los pensamientos, la creatividad, etc. Es imprescindible 
presentar los distintos modelos teóricos basados en esta corriente psicoeducativa en la que se 
fundamenta las intervenciones psicoeducativas actuales.  
 
      Las teorías constructivistas de carácter relativamente social (Vigotsky, Bruner) son abordadas 
en la parte práctica en las sesiones 2 (relación con la familia), 3 (adaptación al contexto) y 5 
(sociometría). Las teorías de naturaleza más cognitiva (Piaget, Ausubel) se abordan en la parte 
práctica en las sesiones 3 (capacidad intelectual) y 4 (competencia curricular).       
 

 Teorías cognitivas.  

o El constructivismo.  

 Concepción genético-cognitiva del aprendizaje (Piaget).  

 Aprendizaje significativo y la teoría de la asimilación (Ausubel).  

 Aprendizaje por descubrimiento (Bruner).  

 Teoría sociocultural del aprendizaje (Vigotsky). 

 Teoría del procesamiento de la información. 



 

 

Competencias a desarrollar:  CT01   CT04   CE01   CE06 
 

 

TEMA 3: FACTORES INTRAPERSONALES Y EDUCACIÓN. 

 

Los factores intrapersonales influyen de forma determinante en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Aunque son múltiples y de naturaleza muy variada las variables intrapersonales que 

deben tenerse en cuenta en el proceso formativo, debido a que pueden mejorarse a través de 

intervenciones diseñadas para ello, en este tema se estudiarán las siguientes: 

 Estilos y estrategias de aprendizaje. 

 Motivación y educación. 

 Inteligencias múltiples y educación. 

 

Competencias a desarrollar:  CT01   CT04   CE02   CE06 
 

 

TEMA 4: FACTORES INTERPERSONALES Y EDUCACIÓN. 

 

Los factores interpersonales son aspectos de carácter relacional o social que facilitan el 

desarrollo óptimo del proceso de aprendizaje. Por un lado las interacciones entre iguales y entre 

el alumnado y el profesorado, deben trabajarse en el contexto escolar. Además, se abordará el 

tema de los medios de comunicación desde una perspectiva educativa, con el objeto de conocer 

diferentes propuestas para el análisis de la alfabetización mediática. 

 Interacción entre iguales.  

 Relación profesorado-alumnado. 

 Alfabetización mediática.  

 

Competencias a desarrollar:  CT01   CT02   CE02   CE05    CE06 
 

 
 



 

 

 
4.2. PROGRAMA PRÁCTICO  
 

 

Prácticas de Aula 
PA 1: Presentación de la metodología. Actuaciones previas a la evaluación I (Competencia CE05 y 
CE06) 
PA 2: Actuaciones previas II (Competencia CE05 y CE06) 
PA 3: Evaluación de la adaptación al contexto (Competencias CE01, CE05 y CE06) Evaluación de 
las capacidades (Competencia CE05 y CE06) 
PA 4: Evaluación de la competencia curricular (Competencia CE01, CE05 y CE06) 
PA 5: Evaluación sociométrica (Competencia CE01, CE05 y CE06) 
PA 6: Evaluación de las estrategias de aprendizaje (Competencia CE02, CE05 y CE06) 
PA 7: Evaluación de las habilidades de apoyo: Motivación (Competencia CE02, CE05 y CE06) 
PA 8: Evaluación de las habilidades de apoyo: Atención (Competencia CE02, CE05 y CE06) 
PA 9: Informe psicoeducativo. (Competencias CE04, CE05 y CE06) 
 
Talleres: 
TA: Intervención del caso (Competencias CE03, CE05 y CE06) 
TA: Intervención del caso (Competencias CE03, CE05 y CE06) 
TA: Intervención del caso (Competencias CE03, CE05 y CE06) 
TA: Intervención del caso (Competencias CE03, CE05 y CE06) 
 
Seminarios 
S: Exposiciones (Competencias CE04, CE05 y CE06) 
S: Exposiciones (Competencias CE04, CE05 y CE06) 

Las prácticas de aula, los talleres y los seminarios tienen una importante función en el 
aprendizaje de esta asignatura y, en consecuencia, también en la evaluación de la misma. Serán 
requisitos imprescindibles para realizar correctamente las prácticas de aula, los talleres y los 
seminarios: la asistencia a las sesiones, la participación activa por parte de todos los miembros 
del grupo, establecer relaciones entre las prácticas de aula, los talleres, los seminarios y los 
contenidos teóricos de la asignatura y atenerse en su realización a la metodología propia de la 
asignatura.  

En las prácticas de aula, talleres y seminarios utilizaremos la metodología del estudio de caso, es 
decir, la descripción de una situación compleja real, que permite la discusión basada en los 
hechos problemáticos que deben ser encarados en situaciones de la vida. Su propósito es 
permitir la expresión de actitudes de diversas formas de pensar en el aula. Con el método del 
caso el alumnado aprende sobre la base de experiencias y situaciones de la vida real.  

Las tareas para la adquisición de competencias serán las siguientes: 

 Lectura, búsqueda de información y análisis de textos (Competencias CE01, CE02) 

 Resolución del estudio de caso. (Competencias CE03 y CE04) 



 

 Actividades en grupos de trabajo y aprendizaje cooperativo. (Competencia CE05) 

 Visionado de documentos y análisis posterior. (Competencias CE01, CE02 y CE03) 

 Auto-reflexión. (Competencia CE06) 

 Debates guiados en grupo. (Competencias CE04, CE05 y CE06) 

 



 

 

5.-CRONOGRAMA DE PLANIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA  
(COPIAR DEL PSIKOPLAN) 
 

Semana Clases magistrales (M) Prácticas de aula (PA) Talleres (TA) Seminarios (S) Parcial/Entregable 

1 
1h: Presentación  

2h: Tema 1 

PA (2h): Presentación MdC 

  Actuaciones previas  
   

2 
1h: Tema 1 

2h: Tema 2 
PA (2h): Actuaciones previas     

3 3h: Tema 2 

PA (2h): Evaluación de la 

adaptación al contexto y capacidad 

intelectual 

   

4 3h: Tema 2 
PA (2h): Evaluación de la 

competencia curricular 
  Ev con apuntes (1 punto) Indiv. 

5 3h: Tema 2 PA (2h): Evaluación sociométrica    

6 3h: Tema 2 
PA (2h): Evaluación de las 

estrategias de aprendizaje 
   

7 3h: Tema 3 
PA (2h): Evaluación de las 

habilidades de apoyo: Motivación 
   

8 3h: Tema 3 
PA (2h) Atención selectiva y 

sostenida 
  Ex Parcial T (3 p) Ind 

9 
1h: Tema 3 

2h: Tema 4 
PA (2h): Informe psicoeducativo.    

Ex apuntes PA (1p) Ind – X grupo 

Informe (1 punto) grupal 

10 3h: Tema 4  2h. TA: Intervención   

11 2h: Tema 4  2h TA: Intervención.   



 

12   2h TA: Intervención.   

13   2h TA: Intervención.  Entrega TA Grupal (1,5) 

14    2h S: Exposición  

15    2h S: Exposición Exposición Grupal (0,5) 

 32 18 8 4  

 
 



 

 
6. SISTEMA DE EVALUACIÓN (PARTE TEÓRICA Y PRÁCTICA)  
 

 
La evaluación de esta asignatura podrá realizarse a través de Evaluación Mixta o bien mediante 
una Evaluación Final. 
 
Evaluación Mixta: Para el alumnado que sigue una evaluación continua. Este tipo de evaluación 
consiste en la superación de la(s) prueba(s) teórica(s) y la superación de las prácticas. 
 
Pruebas teóricas. Puntuará como máximo un 50% de la nota final de la asignatura. La evaluación 
de los conocimientos adquiridos en las clases teóricas se llevará a cabo a través de : 
 Examen parcial: (puntuará como máximo un 30% de la nota final). Compuesta por preguntas 

de elección múltiple. Para la liberación de esta materia será necesario tener una calificación 
de 6/10. 

 Segundo examen parcial: (puntuará como máximo un 20% de la nota final). El alumnado que 
haya liberado la materia correspondiente al primer examen parcial, podrá presentarse al 
segundo examen parcial que coincidirá con la convocatoria oficial de exámenes. Para 
aprobar el segundo parcial hay que obtener una nota mínima de 5/10. Hay que aprobar cada 
uno de los dos exámenes parciales para superar la parte teórica.  

 Examen teórico. (puntuará como máximo un 50% de la nota final). Para aquel alumnado que 
decide no realizar los exámenes parciales o no ha superado el primer examen parcial podrá 
realizar un examen de toda la materia teórica en la evaluación establecida en las 
convocatorias oficiales al final del cuatrimestre. Para la superación de esta parte es necesario 
aprobar con un 5/10. 
 

Pruebas prácticas: Puntuará como máximo un 50% de la nota final de la asignatura. La evaluación 
de los conocimientos adquiridos en las clases prácticas se llevará a cabo a través de: 
 Prácticas de aula (puntuará como máximo un 30% de la nota final): La evaluación de las 

prácticas se centrará en tres aspectos fundamentales: a. La participación activa. b. Los dos 
exámenes con apuntes y c. El informe psicoeducativo. 

 Talleres y Seminarios (puntuará como máximo un 20% de la nota final): La evaluación del 
alumnado en los talleres y seminarios se centrará en: a. La participación en las sesiones. b. La 
entrega de la intervención psicoeducativa tras los talleres y c. Las exposiciones en los 
seminarios. 

 
Para superar la asignatura habrá que aprobar los tres apartados: 1. Examen(es) de la parte 
teórica, 2. prácticas de aula y 3. talleres y seminarios. 
 
Evaluación Final: Para el alumnado que, por causas justificadas, no sigue una evaluación continua 
 Examen teórico-práctico final. Es la evaluación establecida en las convocatorias oficiales en 

una fecha y hora concretas al final del cuatrimestre. Todo el alumnado que no siga la 
evaluación continua tienen derecho a presentarse al examen final (teórico-práctico) de la 
asignatura y obtener el 100% de la calificación de la misma. 
 

 



 

Notas aclaratorias: 
. Se guarda la nota de los parciales y del examen teórico de la convocatoria ordinaria solo para la 
extraordinaria del mismo curso académico. 
. Se puede subir la nota obtenida en el examen parcial, renunciando a esa nota y presentándose 
al examen final. 
. Los alumnos que tengan la asignatura pendiente del curso anterior, podrán realizar el primer 
examen parcial. 
. En esta asignatura bastará con no presentarse al examen para renunciar a la asignatura. 
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8. HORARIO DE TUTORÍAS 
Al horario de tutorías se podrá acceder a través de:  

- La plataforma GAUR 
- La plataforma E-gela 

 

http://www.mec.es/inf/comoinfo/infantil.htm
http://www.mec.es/educa/formacion-profesional/index.html
http://www.psicopedagogia.com/
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http://www.oie.es/webibe.html
http://www.maseducativa.com/
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