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UN MARCO DE REFERENCIAUN MARCO DE REFERENCIA

Qué es una Programación de AulaQué es una Programación de Aula
para una Escuela Viva y Activa?para una Escuela Viva y Activa?

• Es un documento que concreta la Programación Didáctica.

• Es una reflexión colectiva y consensuada de la comunidad educativa.

• Interrelaciona los elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje 
(situaciones de aprendizaje, actividades, contextos, recursos...).

• Debería ser abierta y flexible para adaptarse permanentemente:

◦ a las circunstancias diarias

◦ a las características del alumnado

◦ y a nuestra forma de trabajar

• Es una herramienta pedagógica que ayuda a organizar nuestra aula, 
nuestro día a día con los niños y niñas y con la comunidad educativa.

Qué podría contener la Programación de AulaQué podría contener la Programación de Aula
para una escuela Viva y Activa?para una escuela Viva y Activa?

1. IntroducciónIntroducción    . Conexión del aula con nuestro sueño de escuela y nues-
tro PEC contextualizando el análisis de contexto, las señas de identi-
dad, las prioridades, los ámbitos, el planteamiento general, los princi-
pios pedagógicos, la metodología y los objetivos para el curso.

2. Qué queremos haceQué queremos hace    rr     este curso?    . Descripción de actividades ordena-
das por situaciones de aprendizaje (asamblea, juego libre, tiempo 
personal, centros de interés, proyectos, talleres, contextos y rinco-
nes, celebraciones, salidas, técnicas...) con el para qué, cómo, cuán-
do, dónde, con qué recursos... para cada situación dejando la concre-
ción de cada actividad para cuando vaya a realizarse.

3. Otras actividades y situacionesOtras actividades y situaciones     para completar el Proyecto Educativo 
de Centro o los Perfiles y Aprendizajes esenciales del Currículo.

4. PlanificaciónPlanificación     en una tabla de doble entrada de esas propuestas organi-
zadas por ámbitos y situaciones de aprendizaje.

5. TemporalizaciónTemporalización     anual y horario semanal.

6. EvaluaciónEvaluación     cualitativa, continua y formativa: para qué, qué, quién, 
cómo y cuando. Guías de observación e informes.

La 'traducimos' para la administraciónLa 'traducimos' para la administración... si se puede, sino habría que hacer 
una para ella y otra para el aula real y para la comunidad.
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Por dónde comenzarPor dónde comenzar
nuestra Programación de Aula?nuestra Programación de Aula?

Quizás necesitaríamos reflexionar primero
sobre la educación y la escuela que queremos

para decidir nuestro punto de partida y cómo programar

DESDE UNA ESCUELA TRADICIONAL:DESDE UNA ESCUELA TRADICIONAL:
PROCESO BUROCRÁTICO QUE VA DE LOS CONTENIDOS DEL CURRÍCULO A 
LAS ACTIVIDADES Y LAS SITUACIONES DE APRENDIZAJE.

DESDE UNA ESCUELA VIVA Y ACTIVADESDE UNA ESCUELA VIVA Y ACTIVA
Sería la opción más adecuada para aplicar los planteamientos pedagógicos 
de la LOMLOE y para una escuela del siglo XXI:
PROCESO VIVENCIAL QUE VA DE LAS ACTIVIDADES Y LAS SITUACIONES DE 
APRENDIZAJE A LOS CONTENIDOS DEL CURRÍCULO.
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PUNTO DE PARTIDA
EL CURRÍCULO desde la burocracia 

administrativa (niveles por 
edades, áreas, competencias, 

saberes, notas...)

SE 
TRANSMITE A LAS NIÑAS Y NIÑOS

PUNTO DE PARTIDA
EL NIÑO O LA NIÑA desde su 
realidad y con su actividad

CONSTRUYE LOS CONTENIDOS
DEL CURRÍCULO



Proceso para elaborar una ProgramaciónProceso para elaborar una Programación
de Aula para escuelas multigrade Aula para escuelas multigradodo

o que trabajen con metodologías activaso que trabajen con metodologías activas

Proceso legal de referencia según la LOMLOE:

El Perfil de etapa y los Aprendizajes esenciales (mínimos),
y el Proyecto Educativo de Centro

con sus Programaciones didácticas y sus Documentos
En esquema:

José Luis Murillo García ~ joseluismurillogarcia@gmail.com ~ Licencia Creative Commons BY-NC-SA [4]

PROGRAMACIONES DIDÁCTICASPROGRAMACIONES DIDÁCTICAS

Proyecto Educativo de Centro (PEC)Proyecto Educativo de Centro (PEC)

PROGRAMACIONES DE AULAPROGRAMACIONES DE AULA

CARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICAS
DEL CENTRODEL CENTRO

1. Análisis de 
contexto

2. Señas de 
identidad

3. Objetivos
4. Organización

DOCUMENTOS DEL CENTRODOCUMENTOS DEL CENTRO

Plan lector, Plan de 
convivencia, PAD, POAT, Plan 
de igualdad, Plan de TEDIs 

(TICs), Tareas escolares, 
Tiempos escolares, 

Itinerario lingüístico, 
Lenguas propias, 

Reglamento Régimen 
Interno (RRI)...

PGA, MEMORIA, PLAN MEJORAPGA, MEMORIA, PLAN MEJORA

DISEÑODISEÑO
CURRICULARCURRICULAR

BASEBASE

(Perfiles
y mínimos)



Concreción curricular según la LOMLOEConcreción curricular según la LOMLOE

NIVEL 1: PERFILES COMPETENCIALES

• Perfil de etapa al final de 6º de Primaria
• Perfil de salida al final de la enseñanza básica (ESO)

Los perfiles competenciales son la “piedra angular” de la construcción curricular e iden-
tifican las competencias que todo el alumnado tiene que adquirir al término de primaria 
(el de etapa) y la educación básica (el de salida).
Son la referencia para:

• Las decisiones curriculares: organización y secuenciación de saberes, capacida-
des y actitudes

• Las estrategias y orientaciones metodológicas
• La evaluación interna y externa de los aprendizajes del alumnado: criterios ge-

nerales y descriptores operativos competenciales

Las COMPETENCIAS CLAVE para el aprendizaje permanente contienen:
• Los saberes (datos, conceptos, ideas...)
• Las capacidades 
• Y las actitudes

Se concretan en DESCRIPTORES OPERATIVOS COMPETENCIALES

Hay ocho según la Unión Europea:
• Comunicación lingüística (CCL)
• Plurilingüe (CP)
• Matemática y competencia en ciencia y tecnología (STEM)
• Digital (CD)
• Personal, social y de aprender a aprender (CPSAA)
• Ciudadana (CC)
• Emprendedora (CE)
• Conciencia y expresión culturales (CEC)

NIVEL 2: APRENDIZAJES ESENCIALES (MÍNIMOS) de cada área (Primaria)
o materia (ESO)

Tienen 3 componentes:
• COMPETENCIAS ESPECÍFICAS   relacionando los descriptores de las competencias 

clave con cada área o materia
• Saberes básicos/contenidos de cada área: conocimientos, destrezas y actitudes
• Criterios de evaluación de cada área o materia

Entre septiembre de 2021 y septiembre de 2022 debería publicarse:
• Real Decreto de enseñanzas mínimas.
• Decretos u órdenes de enseñanza en las comunidades autónomas.

NIVEL 3:NIVEL 3: TODO ESTO DEBE CONCRETARSE EN LOS CENTROS PARA ELABO TODO ESTO DEBE CONCRETARSE EN LOS CENTROS PARA ELABO--
RAR SUS PROYECTOS EDUCATIVOS Y SUS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS.RAR SUS PROYECTOS EDUCATIVOS Y SUS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS.
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Pasos para elaborarPasos para elaborar
una Programación de Aulauna Programación de Aula
para escuelas multigrapara escuelas multigradodo

o que trabajen con metodologías activaso que trabajen con metodologías activas
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““TRADUCIRLA” A DOCUMENTOS OFICIALESTRADUCIRLA” A DOCUMENTOS OFICIALES
SIGUIENDO NORMATIVASIGUIENDO NORMATIVA

PLANIFICAR LAS PROPUESTAS DE ACTIVIDADES Y CONTEXTOS
POR ÁMBITOS Y TIPOS DE ACTIVIDAD

TEMPORALIZAR LAS ACTIVIDADES Y LOS CONTEXTOS PARA EL CURSO

PUESTA EN COMÚN CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA

PROGRAMAR CADA ACTIVIDAD

OTROS DOCUMENTOS:
PAD, POAT, IGUALDAD...

CARACTERÍSTICAS
DEL CENTRO

(COMUNIDAD EDUCATIVA)

PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA

ANÁLISIS DAFO
Y CAME DEL AULA

(COMUNIDAD EDUCATIVA)

LLUVIA DE IDEAS
(COMUNIDAD ED.)

PROGRAMACIÓN DE AULA (COMUNIDAD EDUCATIVA)

HORARIOS

CURRÍCULO BASE:
PERFILES Y MÍNIMOS

EL PCC DESAPARECIÓ CON LA LOE



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICAPROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
versus PROGRAMACIÓN DE AULAversus PROGRAMACIÓN DE AULA

PROGRAMACIÓNPROGRAMACIÓN
DIDÁCTICADIDÁCTICA

PROGRAMACIÓNPROGRAMACIÓN
DE AULADE AULA

Qué esQué es Documento que planifica de 
forma genérica EL QUÉ, EL 
CÓMO Y EL CUÁNDO 'ENSEÑAR'
y EL QUÉ, EL CÓMO Y EL CUÁN-
DO EVALUAR.
Cada Comunidad autónoma 
puede puntualizar estos aparta-
dos.

Documento que CONCRETA  LA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA, lo 
que se hace día a día en clase: 
actividades, situaciones de 
aprendizaje, instrumentos de 
evaluación, registros del proce-
so de aprendizaje...

QuiénQuién
la elala elaborabora

El EQUIPO DIDÁCTICO atendien-
do a las orientaciones del Dise-
ño Curricular Base: perfiles y 
enseñanzas mínimas.

Dependerá de la metodología:
• Más conductista: solo el 

profesorado.
• Más constructivista: el profe-

sorado con el alumnado y la 
comunidad educativa

Cómo esCómo es Sus apartados mínimos pueden 
estar regulados legislativament-
e, pero su estructura y organi-
zación puede variar en cada 
centro según su idiosincrasia.

La estructura puede ser muy di-
versa y dependerá de la meto-
dología:
• Más conductista: rígida, fija e 

invariable como un libro de 
texto.

• Más constructivista: abierta, 
dinámica y viva y variable du-
rante el curso para adaptarse 
a las circunstancias.

TemporalidadTemporalidad Todo el curso. Cortos periodos de tiempo.
Se podría hacer para todo el 
curso, pero mejor construirla 
de forma progresiva con el 
alumnado y la comunidad edu-
cativa según las circunstancias 
de cada grupo o aula.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICAPROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
EN UNA ESCUELA VIVA Y ACTIVAEN UNA ESCUELA VIVA Y ACTIVA

Posibles contenidos
(dependen de la administración y del centro)

Identificar y analizar el CONTEXTO 
donde se ubica la programación.

• Contexto   del centro:
• Legal
• Territorio local y digital

• Señas de identidad   y objetivos
• Planteamiento pedagógico  

Seleccionar QUÉ 'enseñar': objetivos, 
contenidos y competencias clave des-
de el currículo

• Organizado en una GUÍA DE LOGROS

Secuenciar CUÁNDO 'enseñar' los con-
tenidos y temporalizar las actividades.

• Secuenciación por ciclos en una 
GUÍA DE LOGROS

Establecer CÓMO 'enseñar': cómo orga-
nizar las actividades, la metodología a 
emplear y los recursos.

• Metodología  

Determinar CÓMO evaluar, qué instru-
mentos emplearemos, con qué indica-
dores y con qué criterios de evalua-
ción, así como las actividades de recu-
peración, profundización o refuerzo.

• Cualitativa con observación guiada y   
continua tanto de aprendizajes rea-
lizados (también previos y externos) 
como de las actividades.

• En las situaciones de aprendizaje: 
proyectos, talleres, rincones...

• Reflexión para mejorar: Cómo nos 
hemos sentido? Qué hemos aprendi-
do?

• Autoevaluación y heteroevaluación.
• Final de ciclo: adquirido o en proce-

so.

GUÍA DE LOGROS:
Instrumento para seleccionar, organizar y secuenciar los aprendi-
zajes y también hoja de registro de los logros tanto previos como 
externos o internos del aula.
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PROGRAMACIÓN DE AULA:PROGRAMACIÓN DE AULA:
ESCUELA TRADICIONALESCUELA TRADICIONAL

versus ESCUELA VIVA Y ACTIVAversus ESCUELA VIVA Y ACTIVA

ESCUELA TRADICIONALESCUELA TRADICIONAL ESCUELA VIVA Y ACTIVAESCUELA VIVA Y ACTIVA

Punto de partiPunto de partidada  El currículo Las personas, los niños y niñas

Objetivos de la Objetivos de la 
escuelaescuela

Vigilar, controlar, estandarizar 
y seleccionar

Garantizar el derecho a la 
educación y al desarrollo glo-
bal de las personas

Función de la Función de la 
programaciónprogramación

Administrativa y burocrática Interrelacionar los elementos 
del proceso educativo para 
planificarlo con flexibilidad 
para adaptarse al contexto 
diario, a las características del 
alumnado y a nuestra forma 
de intervenir en el aula.

PedagogíaPedagogía Conductista y propedéutica Constructivista, emancipadora 
y con sentido en sí misma

ProcesoProceso
educaeducativotivo

Transmitiendo los 'conocimien-
tos' y competencias del currí-
culo con las actividades

Construyendo aprendizajes 
significativos con actividades 
para adquirir el currículo

Papel adultoPapel adulto
(profes y familias)

Enseñar, vigilar, guiar y selec-
cionar

Cuidar, mediar y acompañar 
activamente

PraxisPraxis
educatieducativava

Explicaciones, libros de texto, 
deberes, premios y castigos... 
Centrada en áreas estancas 
del currículo 

Experiencias, vivencias, inves-
tigaciones... 
Centrada en personas y situa-
ciones de aprendizaje

HorariosHorarios Rígidos, cerrados y colectivos 
por áreas o materias

Flexibles, abiertos y personali-
zados por situaciones de 
aprendizaje individuales o co-
lectivas

EvaluaciónEvaluación Medición cuantitativa con nú-
meros o con graduación por 
palabras, puntual y para selec-
cionar. Exámenes y notas

Reflexión cualitativa, continúa 
y formativa con observación 
guiada e informes
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PROPUESTAPROPUESTA: de la realidad del aula: de la realidad del aula
a una Programación de Aula en escuelas multia una Programación de Aula en escuelas multi--

grado o con metodologías activasgrado o con metodologías activas
Esta propuesta y estos materiales parten:

• De una forma de entender la escuela y la educación en la que la niña o el niño son 
los protagonistas de sus aprendizajes y la escuela está para cuidar y facilitar el 
desarrollo global de esas niñas y niños.

• De un planteamiento pedagógico constructivista y emancipador.
• De la idea de trasladar nuestra realidad a una programación de aula y viceversa.

Sólo son propuestas y sugerencias para adaptar a cada realidad.

Una programación de aula para escuelas rurales multigrado, o para escuelas que traba-
jen con metodologías activas, supone una mirada diametralmente opuesta a las escuelas 
tradicionales y un cambio mental que se centre en el protagonismo de las niñas y niños, 
el respeto de sus ritmos y tiempos de aprendizaje y que dé importancia a los aspectos 
competenciales frente a los meros aprendizajes memorísticos de contenidos, así como 
que fomente y facilite la participación de la comunidad educativa y del territorio, tanto 
local como digital, y a otro modelo de evaluación.

Para ayudar en ese cambio mental y en ese otro modelo de programación y, en definiti-
va, de escuela que trabaja desde su realidad, esta propuesta y estas plantillas, se reali-
cen por completo o en parte o elaborando otras propias, pueden ayudar en ese proceso 
de poner en el papel nuestras ideas y propuestas y compartirlas.

Así vemos que elaborar y desarrollar una programación para las escuelas rurales multi-
grado, o para escuelas que trabajen con metodologías activas, y mientras no se desarro-
lle la LOMLOE, podría realizarse en tres etapas o fases:

1. Concretar la escuela que queremos y soñamos partiendo de nuestra realidad y no 
solo del currículo. En esta fase nos pueden ayudar las siguientes plantillas:
◦ Plantilla 1. Lluvia de ideas.   Qué queremos, qué no queremos y qué podemos 

aportar para este curso.
◦ Plantilla 2. Análisis DAFO  
◦ Plantilla 3. Planificar   y Organizar las ideas.
◦ Plantilla 4. Temporalizar   el curso.
◦ Plantilla 5. Horarios.  
◦ Compartir la programación con la comunidad educativa.  
◦ Plantilla 6. Programar las actividades.  

2. Trasladar ese sueño a los documentos oficiales.

3. Evaluar. No podemos olvidar la necesidad de otra evaluación. En ella pueden ayu-
darnos algunos ejemplos de guías de logros, informes para las familias y cuestio-
narios para evaluar el Proyecto Educativo de Centro y la escuela:
◦ Plantilla 7. Guía de logros,   Ejemplo.
◦ Plantilla 8. Informes a las familias.   Ejemplos.
◦ Plantilla 9. Cuestionarios   para la evaluación de la escuela y del proyecto edu-

cativo.
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PLANTILLA 1. PLANTILLA 1. LLUVIA DE IDEASLLUVIA DE IDEAS
Se trataría de soñar la escuela que queremos

recogiendo ese sueño en listados con ACTIVIDADES para este curso

1.a. ¿Qué quieres que hagamos este curso en la escuela?

Profes Niñas y niños Familias Otros

1.b. ¿Qué NO quieres que hagamos este curso en la escuela?

Profes Niñas y niños Familias Otros

1.c. ¿En qué puedo ayudar este curso en la escuela?

Profes Niñas y niños Familias Otros
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PLANTILLA 2. PLANTILLA 2. ANÁLISIS DAFO Y CAMEANÁLISIS DAFO Y CAME
Completar estos apartados nos puede dar pistas

de actividades y contextos para nuestra programación
Encuentra más instrucciones para utilizar esta herramienta en https://learninglegendario.com/dafo

Análisis InternoAnálisis Interno Análisis ExternoAnálisis Externo

FactoresFactores

enen  

contracontra

DEBILIDADESDEBILIDADES

¿Qué deberíamos 
mejorar? 

(C)orregir

¿Cómo podemos 
hacer desapare-
cer esas debili-

dades? 

AMENAZASAMENAZAS

¿Qué barreras po-
demos encontrar 

que nos dificulten o 
impidan alcanzar 

los objetivos?

(A)frontar

¿Cómo pode-
mos minimizar 
los efectos de 
una amenaza? 

FactoresFactores

a favora favor

FORTALEZASFORTALEZAS

¿En qué 
destacamos y so-

mos buenos?

(M)anejar

¿Cómo podemos 
seguir contando 
con esos puntos 

fuertes?

OPORTUNIDADESOPORTUNIDADES

¿Qué eventos o ten-
dencias podemos 

aprovechar en 
nuestro favor?

(E)xplotar

¿Cómo pode-
mos aprove-

char esas opor-
tunidades para 
generar nuevas 

fortalezas?
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PLANIFICAR EL CURSOPLANIFICAR EL CURSO
Podemos organizar las propuestas
en una TABLA DE DOBLE ENTRADA

ÁMBITOSÁMBITOS
Las COLUMNAS serían nuestros Ámbitos de ac  tuación  , no sólo de aprendizajes de 
contenidos de las áreas como plantea la LOMLOE, sino también de nuestras señas 
de identidad y prioridades recogidas en el proyecto educativo de centro.
Un ejemplo de Ámbitos de Sahún:

SITUACIONES DE APRENDIZAJE Y TÉCNICASSITUACIONES DE APRENDIZAJE Y TÉCNICAS
CON METODOLOGÍAS ACTIVASCON METODOLOGÍAS ACTIVAS

Las FILAS serían las diferentes metodologías y técnicas que podemos utilizar para 
desarrollar esas actividades y contextos organizados por situaciones de aprendi  -  
zaje.

Una vez terminada la planificación sería el momento de revisar si quedan vacíos 
curriculares y completarlos con nuevas propuestas.
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Las SITUACIONES DE APRENDIZAJE Y LAS TÉCNICAS pueden organizar nuestra pra-
xis educativa diaria en la escuela. Entre otras tenemos:

• La ASAMBLEA: organiza el aula y gestiona los conflictos. Es el corazón y el 
cerebro de la vida del aula.

• JUEGO LIBRE: conexiones sinápticas, desarrollo socioafectivo y motriz.
• TIEMPO PERSONAL para realizar tareas (autonomía y responsabilidad)
• CENTROS DE INTERÉS Y PROYECTOS DE TRABAJO
• TALLERES
• CONTEXTOS, AMBIENTES, RINCONES, CIRCUITOS, MOTORES DE APRENDI-

ZAJE...
• OTRAS ACTIVIDADES Y TÉCNICAS: Plan personal, Conferencias, Retos, Fi-

chas, Celebraciones, Entrevistas, Investigaciones del entorno, Cuadernos de 
viaje o de campo, Lapbooks, Minilibros, Textos libres, Periódicos y revistas, 
Matemáticas manipulativas (ABN), Cálculo mental, Blogs, Vídeos, Podcasts y 
Radio, Webquests y Cazas del tesoro…

• ¿TAMBIÉN SON METODOLOGÍAS ACTIVAS?: Gamificación, Clase invertida, 
Cuadernos “interactivos”...

Algunas aclaraciones:
• No son incompatibles. Unas pueden surgir de otras o llevar a ellas…
• Con el paradigma de las Metodologías Activas no son nuevas asignaturas es-

tancas y desconectadas entre sí, ni buscan sustituirlas.
• Para introducirlas necesitamos un cambio de actitud, de mirada, de marco 

mental: partir de las niñas y niños como protagonistas en los procesos de 
aprendizaje, escucharles, respetar sus ritmos y su conexión con la vida...

Diferencias entre... Centro de interés Proyecto de trabajo Taller

Objetivo y punto de 
partida

CONOCER más
sobre un tema

REALIZAR un 'produc-
to' final y compartirlo

APRENDER 
HACIENDO
de forma 
guiada

Proceso ¿Qué sabemos?, 
¿qué queremos 
saber?…
INVESTIGAR

Diseño colectivo (para 
qué, por qué, cómo, 
cuándo, dónde, quié-
nes...) y realización 
del “producto” (reali-
zación, revisión, difu-
sión y evaluación)… 
HACER

Activo y 
participati-
vo basado 
en el “ha-
cer” y guia-
do

Proponen Cualquiera: niños o niñas, profes, familias, otras perso-
nas...

Eligen y gestionan La asamblea, el maestro o la maestra, quién coordine…
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PLANTILLA 3. PLANTILLA 3. PLANIFICACIÓN DEL CURSOPLANIFICACIÓN DEL CURSO
La escuela, en nuestra socie-
dad digital, debería ser un es-
pacio y un tiempo de encuen-
tro y de vida adaptado a las 
niñas y niños y a su realidad 
para facilitar su desarrollo.
Son necesarias metodologías ac-
tivas, inclusivas y participati-
vas que partan de las necesidades 
e intereses del alumnado, se enri-
quezcan con las propuestas y la 
participación de toda la comunidad 
educativa y se gestionen a través 
de la asamblea; que respeten rit-
mos y estilos de aprendizaje; y sin 
asignaturas, exámenes, notas, "li-
bros de texto", deberes, premios o 
castigos...

ÁMBITOS DE ACTUACIÓNÁMBITOS DE ACTUACIÓN
(SIRVEN PARA ORGANIZAR OBJETIVOS y CONTENIDOS DESDE LAS ACTIVIDADES)

PersoPerso--
nal. Ninal. Ni--
ñas yñas y  
niñosniños

Necesida-
des (re-
cursos 
para el 
cuidado 
emocio-

nal, men-
tal, físico 
y social) e 
intereses

Territorio localTerritorio local
TerritoTerrito--
rio digirio digi--

taltal

Otros contenidosOtros contenidos  
cucurricularesrriculares

Com
un-
idad 
educ
ativa

Entorno 
social y 
econó-
mico

Patri-
monio 
cultu-

ral

En-
torno
natu-

ral

Len-
guas 

Mate-
máticas
y STEM

Otros

SITUACIONESSITUACIONES
DEDE

APRENDIZAJEAPRENDIZAJE
(Sirven para organi-
zar los tiempos del 
aula)

Hay tres situaciones 
de aprendizaje que no 
aparecen en estas fi-
las, pero que son im-
prescindibles para el 
desarrollo de los niños 
y niñas y para el fun-
cionamiento del aula. 

Son tres situaciones 
que deberían incluirse 
en el horario sema-
nal:

• Asamblea
• Tiempo de jue-

go libre
• Tiempo de tra-

bajo personal
Las situaciones de 
aprendizaje se coordi-
narán o realizarán por 
el profesorado o por 
otras personas volun-
tarias de la comuni-
dad educativa o de 
fuera de ella. 

La temporalidad es 
diversa, estas activi-
dades pueden progra-
marse para ser pun-
tuales, semanales, 
trimestrales, de uno o 
varios cursos…, de-
pendiendo del interés 
y las posibilidades de 
cada momento. 

Centros 
de inte-
rés
¿Qué que-
remos SA-
BER?

Proyec-
tos de 
Trabajo
¿Qué que-
remos 
HACER, 
cómo, 
quién...?

Talleres
Hacemos, 
fabrica-
mos, 
construi-
mos... 
con ayu-
da

Espe-
cialistas

Contex-
tos, 
Am-
bientes, 
Rinco-
nes...

Celebra
ciones

Otros

TÉCNICASTÉCNICAS
Coordinadas o realiza-
das por el profesorado 
o por otras personas 
voluntarias de la co-
munidad educativa o 
de fuera de ella.

GLOBALES PUNTUALES
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TEMPORALIZAR EL CURSOTEMPORALIZAR EL CURSO

Pasamos nuestra planificación al calendario escolar.

Temporalización anual

Curso
...

Celebraciones

Centros de interés
Proyectos

de
Trabajo Talleres

Semanales
o quincenales Observaciones

Trimestra-
les Anuales

Pr
im

er
 T

ri
m

es
tr

e
Se

pt
ie

m
br

e
O

ct
ub

re
N

ov
ie

m
br

e
D

ic
ie

m
br

e

FIN DE AÑO

Se
gu

nd
o 

Tr
im

es
tr

e
En

er
o

Fe
br

er
o

M
ar

zo
Ab

ri
l

SEMANA SANTA

Te
rc

er
 T

ri
m

es
tr

e
M

ay
o

Ju
ni

o

OTRAS PROPUESTAS: Textos libres, Lapbooks, Cuaderno de viaje, Quinzet, Webquests y Cazas del Te-
soro, Minilibros...
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PLANTILLA 4. PLANTILLA 4. TEMPORALIZAR.TEMPORALIZAR. EJEMPLO EJEMPLO
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PLANTILLA 5. PLANTILLA 5. HORARIOSHORARIOS

«Dedicar el tiempo justo para cada cual
y para cada actividad pedagógica» Joan Domenech

Toda la programación trasladada a un horario semanal.
Hay tres tiempos imprescindibles dentro de este planteamiento 
pedagógico:

• La asamblea.
• El tiempo para el Plan personal.
• El tiempo de juego libre.

HORARIO SEMANAL PARA AULA MULTIGRADO
EN TRES GRUPOS Y DISTRIBUCIÓN EN MAÑANA Y TARDE

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

INF. 1º, 2º y 
3º

4º, 5º y 
6º INF. 1º, 2º y 

3º
4º, 5º y 

6º INF. 1º, 2º y 
3º

4º, 5º y 
6º INF. 1º, 2º y 

3º
4º, 5º y 

6º INF. 1º, 2º y 
3º

4º, 5º y 
6º

Llegada, nos saludamos, abrigos, mochilas... Asamblea diaria...

RECREO

COMIDA

COORDINACIÓN
DEL CPR
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PLANTILLA 5. PLANTILLA 5. HORARIOS.HORARIOS. EJEMPLO EJEMPLO
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COMPARTIR LA PROGRAMACIÓNCOMPARTIR LA PROGRAMACIÓN

Este puede ser un buen momento

para compartir la programación

con la comunidad educativa

y recoger sugerencias para mejorarla

haciendo partícipe de la misma

a toda la comunidad
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PROGRAMAR LAS ACTIVIDADES. PROGRAMAR LAS ACTIVIDADES. PLANTILLA 6PLANTILLA 6

ACTIVIDAD:ACTIVIDAD:

OBJETIVOS PARA EL ALUMNADO
Y AGRUPACIONES:

OBJETIVOS PARA NOSOTRAS,
LA COMUNIDAD, EL TERRITORIO...:

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS 
CURRICULARES:

PROCESO Y TEMPORALIZACIÓN:

CÓMO EVALUAMOS: APRENDIZAJES, PROCESO Y RESULTADOS:
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RECURSOS HUMANOS, 
ASOCIACIONES E INSTITUCIONES:

RECURSOS MATERIALES:

ESPACIOS: REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA:

OBSERVACIONES:
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EVALUACIÓNEVALUACIÓN
«El modelo de evaluación condiciona qué enseñas y cómo»«El modelo de evaluación condiciona qué enseñas y cómo»

Ann Cook

Encontrarás algunos ejemplos de como enfocar una evaluación cualitativa con una 
Guías de logros e Informes para familias:

• Plantilla 7. Guía de logros. Ejemplo   (todavía con la LOMCE).
Instrumento para seleccionar y secuenciar los aprendizajes y, además, una 
hoja de registro para una observación guiada.

• Plantilla 8. Informes para las familias. Ejemplo  .
• Plantilla 9. Cuestionarios para evaluar el Proyecto Educativo de Centro y la   

escuela recogiendo datos de:
• Niñas y niños
• Familias
• Profesorado
• Equipo directivo
• Personal de servicio

Pero antes, unas pistas necesarias:

• La EVALUACIÓN debería ser un PROCESO CUALITATIVO,   CONTI  NUO,     FORMA  -  
TIVO E INCLUSIVO de reflexión que busca información para valorar y tomar 
decisiones y no solo sobre el alumnado, sino también sobre el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, el centro y el proyecto educativo.

• La evaluación no se debería confundir con un proceso cuantitativo de me-
dir, calificar, etiquetar o seleccionar.

• Un examen con una nota o una calificación graduada no son objetivos, solo 
son instrumentos tradicionales para estandarizar, comparar y seleccionar 
que no tienen en cuenta el proceso de aprendizaje, ni las circunstancias de 
la niña o del niño en ese momento puntual, y es una forma de evaluar que 
Miguel Santos Guerra considera una auténtica 'patología' de la evaluación.

• La evaluación se puede realizar a través de la observación y sin notas:

◦ En el día a día 
◦ De trabajos, exposiciones, conferencias...

Con la referencia de una Guía de logros elaborada con aprendizajes esen-
ciales + competencias específicas + criterios de evaluación, y sin exámenes.

• Un niño o una niña no debería repetir curso   durante la enseñanza 
obligatoria porque fracase el sistema. Eso no es formativo ni inclusivo y 
genera discriminaciones y abandonos a medio y largo plazo, según las 
conclusiones del Informe PISA de la OCDE 2018 o según las de “Save the 
children”.
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PLANTILLA 7. PLANTILLA 7. GUÍA DE LOGROSGUÍA DE LOGROS
EJEMPLO LOMCEEJEMPLO LOMCE

Encontrarás la Guía completa en la Programación de Sahún:
http://escuelarural.net/programacion-didactica-de-la,240
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PLANTILLA 8. PLANTILLA 8. INFORME A LAS FAMILIASINFORME A LAS FAMILIAS
EJEMPLOSEJEMPLOS
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PLANTILLA 9. PLANTILLA 9. CUESTIONARIOSCUESTIONARIOS  PARA EVA  PARA EVALUARLUAR
LA ESCUELA Y EL PROYECTO DE CENTROLA ESCUELA Y EL PROYECTO DE CENTRO

DESDE LA COMUNIDAD EDUCATIVA:DESDE LA COMUNIDAD EDUCATIVA:

NIÑAS Y NIÑOSNIÑAS Y NIÑOS

FAMILIASFAMILIAS

PROFESORADOPROFESORADO

EQUIPO DIRECTIVOEQUIPO DIRECTIVO

PERSONAL DE SERVICIOSPERSONAL DE SERVICIOS

~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~

Solo son algunas sugerencias
para recoger información

en la comunidad educativa
sobre el desarrollo

del Proyecto de centro
y ayudarnos a mejorar
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CUESTIONARIO PARA LAS NIÑAS Y NIÑOSCUESTIONARIO PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS

1. Dibuja o escribe que es lo que más te gusta de tu escuela

2. Dibuja o escribe que es lo que menos te gusta de tu escuela

3. Dibuja o escribe como te gustaría tu escuela

GRACIAS!GRACIAS!
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CUESTIONARIO PARA LAS FAMILIASCUESTIONARIO PARA LAS FAMILIAS
1. ¿Qué es lo que más te gusta de la escuela?

2. ¿Qué cambiarías de tu escuela?

3. PROYECTO EDUCATIVO DE CENTROPROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO    . Lo conoces?          

a) Si lo conoces, marca su cumplimiento este curso (1 mínimo, 5 máximo):

1 2 3 4 5

b) Si no lo conoces, por qué?

4. PROYECTO DE DIRECCIÓNPROYECTO DE DIRECCIÓN    . Lo conoces?          

a) Si lo conoces, marca su cumplimiento este curso (1 mínimo, 5 máximo):

1 2 3 4 5

b) Si no lo conoces, por qué?
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5. GRADO DE SATISFACCIÓNGRADO DE SATISFACCIÓN    . Marca tu grado de satisfacción con:

(1 mínimo, 5 máximo) 1 2 3 4 5

La información recibida

La facilidad de participación

El profesorado

El equipo directivo

El personal de servicios

El comedor

El transporte

Las actividades

Los horarios

Los espacios

Los recursos materiales

Las instalaciones

6. ¿Cómo mejoraría tu grado de satisfacción?

GRACIAS!GRACIAS!
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CUESTIONARIO PARA EL PROFESORADOCUESTIONARIO PARA EL PROFESORADO
1. ¿Qué es lo que más te gusta de la escuela?

2. ¿Qué cambiarías de tu escuela?

3. PROYECTO EDUCATIVO DE CENTROPROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO    . Lo conoces?          

a) Si lo conoces, marca su cumplimiento este curso (1 mínimo, 5 máximo):

1 2 3 4 5

b) Si no lo conoces, por qué?

4. PROYECTO DE DIRECCIÓNPROYECTO DE DIRECCIÓN    . Lo conoces?          

a) Si lo conoces, marca su cumplimiento este curso (1 mínimo, 5 máximo):

1 2 3 4 5

b) Si no lo conoces, por qué?
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5. GRADO DE SATISFACCIÓNGRADO DE SATISFACCIÓN    . Marca tu grado de satisfacción con:

(1 mínimo, 5 máximo) 1 2 3 4 5

La información recibida

La coordinación

Las familias

El equipo directivo

El personal de servicios

El comedor

El transporte

Las actividades

Los horarios

Los espacios

Los recursos materiales

Las instalaciones

6. Cómo mejoraría tu grado de satisfacción?

GRACIAS!GRACIAS!
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CUESTIONARIO PARA EL EQUIPO DIRECTIVOCUESTIONARIO PARA EL EQUIPO DIRECTIVO
1. ¿Qué es lo que más te gusta de la escuela?

2. ¿Qué cambiarías de tu escuela?

3. PROYECTO EDUCATIVO DE CENTROPROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO    . Lo conoces?          

a) Si lo conoces, marca su cumplimiento este curso (1 mínimo, 5 máximo):

1 2 3 4 5

b) Si no lo conoces, por qué?

4. PROYECTO DE DIRECCIÓNPROYECTO DE DIRECCIÓN    . Lo conoces?          

a) Si lo conoces, marca su cumplimiento este curso (1 mínimo, 5 máximo):

1 2 3 4 5

b) Si no lo conoces, por qué?
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5. GRADO DE SATISFACCIÓNGRADO DE SATISFACCIÓN    . Marca tu grado de satisfacción con:

(1 mínimo, 5 máximo) 1 2 3 4 5

La administración

La coordinación

El profesorado

Las familias

El personal de servicios

El comedor

El transporte

Las actividades

Los horarios

Los espacios

Los recursos materiales

Las instalaciones

6. Cómo mejoraría tu grado de satisfacción?

GRACIAS!GRACIAS!
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CUESTIONARIO PARA PERSONAL DE SERV.CUESTIONARIO PARA PERSONAL DE SERV.
1. ¿Qué es lo que más te gusta de la escuela?

2. ¿Qué cambiarías de tu escuela?

3. PROYECTO EDUCATIVO DE CENTROPROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO    . Lo conoces?          

a) Si lo conoces, marca su cumplimiento este curso (1 mínimo, 5 máximo):

1 2 3 4 5

b) Si no lo conoces, por qué?

4. PROYECTO DE DIRECCIÓNPROYECTO DE DIRECCIÓN    . Lo conoces?          

a) Si lo conoces, marca su cumplimiento este curso (1 mínimo, 5 máximo):

1 2 3 4 5

b) Si no lo conoces, por qué?
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5. GRADO DE SATISFACCIÓNGRADO DE SATISFACCIÓN    . Marca tu grado de satisfacción con:

(1 mínimo, 5 máximo) 1 2 3 4 5

La administración

La coordinación

El profesorado

Las familias

El personal de servicios

El comedor

El transporte

Las actividades

Los horarios

Los espacios

Los recursos materiales

Las instalaciones

6. Cómo mejoraría tu grado de satisfacción?

GRACIAS!GRACIAS!
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