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OTROSGRADOSALOSQUESEPODRÍA 
OFERTAR 

Pedagogía Magisterio y Educación Social 

PRERREQUISITOSY/ORECOMENDACIONES(siprocede) 

En la asignatura se trabajan contenidos, actitudes, habilidades y destrezas para que los futuros pedagogos y pedagogas sean 

competentes para promover, mediar y dinamizar –como colega crítico y servicio profesional de apoyo– procesos de mejora 

y de desarrollo curricular, profesional, institucional, familiar y comunitario. Esta materia viene a complementar la 

perspectiva más actual –emergente en la literatura actual, con fuerte respaldo en investigación educativa internacional sobre 

apoyo a los procesos de mejora y de la que progresivamente se van haciendo cada vez más eco la normativa y las funciones 

profesionales –de una de las salidas profesionales tradicionales y nuevos yacimientos de empleo de estos profesionales, en   

el campo de la orientación educativa (tanto de orientador en IES como de equipos de orientación, así como de inspectores 

educativos, directivos y dinamizadores de grupos, planes y programas). Ahora bien, no desde opciones técnicas marginales  

o escolarizadas, sino desde otras opciones más versátiles y de mayor prospectiva, fácilmente transferibles a contextos 

educativos formales y no formales, para que el asesoramiento educativo sea capaz de integrar perspectivas propias del 

asesoramiento psicopedagógico, del didáctico-curricular, de la formación y del desarrollo comunitario en proyectos 

colectivos de mejora. Y, aunque desarrolla competencias aplicables a múltiples dimensiones de la labor del pedagogo, es  

una materia con un alto componente profesionalizador. 

 
En este sentido, esta materia está plenamente integrada en una mención o itinerario formativo de asesoría y orientación 

educativa, por lo que sería necesario que el estudiante de la materia haya cursado las asignaturas de la formación básica – 

fundamentalmente la de Diseño, Desarrollo e Innovación del Currículum–, al tiempo que sería muy aconsejable -aunque no 

condición sine qua non– que cursara a la par las de Asesoramiento Familiar y Comunitario, Currículum y Diversidad y la   

de Apoyo a la Función Tutorial que se proponen el Plan de Estudios. 
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COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS 
 

Competencias Generales: 
 

* Instrumentales 
 
 

* Personales 
 

* Sistémicas 
 

* Competencias Disciplinares y Profesionales: 
 

Competencias Específicas: Adaptadas del Listado de competencias específicas de la titulación 

 

1. Conocer y comprender las bases teóricas y epistemológicas de los procesos y acciones de asesoría. 
2. Conocer y analizar las organizaciones, instituciones y sistemas de educación y formación como productos 

culturales e históricos y sus implicaciones de cara a la mejora y la asesoría 
3. Comprender las bases del desarrollo personal, social y cultural y su incidencia en el proceso de asesoría. 
4. Organizar, gestionar y evaluar centros, instituciones, servicios y sistemas educativos y formativos. 

5. Diseñar, desarrollar, gestionar y evaluar planes, proyectos, programas, recursos y materiales para la acción 

educativa y/o formativa en distintos ámbitos y contextos. 

6. Diseñar, ejecutar y evaluar planes de formación del profesorado, de formadores y de otros profesionales en 

diferentes contextos. 

7. Diagnosticar, orientar y asesorar a personas, colectivos e instituciones en ámbitos educativos yformativos. 

8. Conocer y comprender las bases teóricas y epistemológicas de la toma de decisiones profesional. 
9. Identificar, analizar y aplicar los procedimientos de la investigación educativa para emitir juicios argumentados que 

permitan la mejora de la práctica educativa. 

10. Asesorar en la toma de decisiones sobre problemas relevantes. 

11. Conocer, analizar y atender a la diversidad social, educativa y cultural por razón de género, clase, etnia, edad, 

discapacidad, religión u otras. 

12. Promover, planificar y gestionar la implantación de procesos de innovación educativa y de modelos de gestión de 

la calidad. 

13. Realizar estudios prospectivos y evaluativossobre características, necesidades y demandas pedagógicas. 

1. Construcción del asesoramiento en educación, un campo controvertido. Concepto y evolución histórica del mismo. 

Rasgos problemáticos en la construcción de esta función y rol. Propuestas de reconstrucción delasesoramiento. 

2. Marcos de referencia del asesoramiento: fundamentación de la perspectiva actuales de la mejora de la escuela y 

el asesoramiento 

3. La realidad profesional del asesoramiento: los sistemas de apoyo a los centros educativos 

4. Redes de centros y profesores en la producción e intercambio de conocimiento pedagógico 

5. Factores intervinientes en el asesoramiento: contextos, escenarios, ámbitos, contenidos, etc. 

6. Modelos de asesoramiento 

7. Roles y funciones de los asesores. Formación de la identidad profesional del pedagogo/a como asesor/a. 

8. Estrategias e instrumentos de asesoramiento 

9. El modelo de proceso como estrategia integral de desarrollo 



 

 

 

 
 

 

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 
 

TEMARIO TEÓRICO 
1. Construcción del asesoramiento en educación, un campo controvertido. Concepto y evolución histórica del mismo. 

Rasgos problemáticos en la construcción de esta función y rol. Propuestas de reconstrucción delasesoramiento. 

2. Marcos de referencia del asesoramiento: fundamentación de la perspectiva actuales de la mejora de la escuela y el 

asesoramiento 

3. La realidad profesional del asesoramiento: los sistemas de apoyo a los centros educativos 

4. Lecciones del cambio y sus implicaciones en el asesoramiento 

5. Redes de centros y profesores en la producción e intercambio de conocimiento pedagógico 

6. Factores intervinientes en el asesoramiento: contextos, escenarios, ámbitos, contenidos, etc. 

7. Modelos de asesoramiento: Asesoramiento comunitario 

8. Roles y funciones de los asesores. Formación de la identidad profesional del pedagogo/a como asesor/a. 

9. Estrategias e instrumentos de asesoramiento 

10. El modelo de proceso como estrategia integral de desarrollo 

 

TEMARIO PRÁCTICO: 
1. Lectura crítica y debate en equipo sobre la lectura de Mar Moreno (1996). 

2. Lectura de, al menos, tres artículos de los propuestos en el temario o buscados por el propio estudiante con la 
supervisión del profesor. Cada uno de ellos debe responder a una fase de desarrollo del concepto: inicios (años 

ochenta y noventa, principalmente 1996/97); finales de los noventa y cabio de siglo (1999-2005); y reconstrucción 
actual (2006 en adelante). 

3. Participación en, al menos un seminario de lecturas. 
4. Práctica de estudio de caso hasta priorizar un ámbito de actuación. 

5. Análisis de fuerzas o estrategia del os seis sombreros 

6. Estudio de caso práctico 

7. Práctica sobre ciclo reflexivo de Smith 

8. Elaboración y defensa de un tríptico sobre una estrategia de asesoría 

9. Propuesta de acción asesora ante un problema o situación en un contexto determinando 

OBJETIVOS(EXPRESADOSCOMORESULTADOSESPERABLESDELAENSEÑANZA)  

 
Los estudiantes de esta material al final de la misma deben tener los siguientes resultados de aprendizaje: 

1. Disponer de un claro decálogo de principios de actuación profesional en el ámbito del asesoramiento y en el apoyo para 

la mejora. 

2. Conocer las fases del proceso de autorrevisión y de los ciclos reflexivos, habiéndose dotado de la visión estratégica de 

procesos 

3. Argumentar y discutir con criterio un planteamiento, un artículo o una práctica profesional de asesoría. 

4. Disponer de perspectiva como para actuar como mediador de procesos y colega crítico en los mismos. 

5. Saber elegir con criterio de un conjunto de estrategias las más pertinentes para un objetivo y contextos dados 

previamente. 

6. Conocer las bases de innovación educativa referidas a ‘mejora de la escuela’, las cuales giran en torno a la escuela 

como unidad básica de cambio; así como de los diversos paradigmas y modelos teóricos que describen y orientan los 

proceso de cambio planificado que se producen en contextos escolares, desde los que establecer un modelo coherente 

de roles y funciones de asesoramiento en educación. 

7. Disponer de un repertorio básico de habilidades, actitudes, capacidades e instrumentos (herramientas) con los que 

enfrentarse a la labor profesional de asesor en educación 
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ENLACES RECOMENDADOS 

En tablón de docencia y en web del profesor se van actualizando y presentando. 

Páginas oficiales de servicios de apoyo (CEP/CPR y Equipos de orientación) 

Visitar la página web del profesor: docencia: http://www.ugr.es/~jdomingo/PruebDocencia04.html 

Revisar cotidianamente el Tablón de docencia (en acceso identificado) 

METODOLOGÍA DOCENTE 

Dentro del proceso de Convergencia en el Espacio Europeo de Educación Superior, es la cantidad total de trabajo realizado 

por el estudiante para superar la asignatura, no sólo las horas de clase asignadas. Pretendemos tomar en serio este concepto y 

valorar el trabajo total de los estudiantes por medio de las competencias adquiridas y el trabajo mostrado en su “carpeta de 

aprendizaje”. 

Las estrategias se diversificarán, de forma que los estudiantes puedan participar de metodologías variadas, desde clases 

expositivas a los grupos de discusión de textos seleccionados del programa, a la elaboración de informes críticos sobre un 

tema tratado en una mesa redonda o al análisis de casos prácticos de asesoramiento. Habrá un tema a libre elección por cada 

alumno o grupo de ellos para atender a sus especiales intereses, perfiles o perspectivas, que tendrán que elaborar 

personalmente y defender en clase. 

Se considerará la asistencia obligatoria durante la realización de la parte práctica de la asignatura. Que consiste en la 

celebración de una mesa redonda con profesionales del asesoramiento; la práctica de estrategias de asesoramiento y el 

entrenamiento en el diseño de un proceso de asesoramiento. Todo ello está contemplado con más detalle en la Web señalada: 

http://www.oecd.org/edu/schoolleadership
http://www.ugr.es/~jdomingo/PruebDocencia04.html


 

 

 

 
 

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA CALIFICACIÓN FINAL,  ETC.) 
 

El sistema de evaluación se basará fundamentalmente en un sistema de portfolio. En él cada estudiante, individual y 

colectivamente (en función de cada tarea y competencia a mostrar) presentará sus reflexiones, aprendizajes, desarrollos 

personales, dudas e inferencias profesionales de manera personal, crítica y argumentada, al tiempo que acreditará dichos 

aprendizajes, trabajos y competencias con evidencias físicas (trabajos, programas, memorias de prácticas, fichas de lectura, 

mapas conceptuales, vídeos, presentaciones, etc.), debidamente seleccionadas (por rigor, pertinencia, muestra del procesode 

desarrollo, grado de logro…). El portfolio presentado debe estar debidamente seguido y supervisado por el profesor a lo 

largo de su desarrollo y hasta que hayan consensuado argumentadamente ambos que es correcto como para presentarlo. Este 

porfolio puede desarrollarse parcialmente de manera coordinada e igualmente válida para varias asignaturas con las que 

tenga relación. 

 

Del mismo modo, dicho sistema, se complementará con otros sistemas de evaluación: 

 

- Asistencia activa a las sesiones teóricas- prácticas, seminarios y actividadesconjuntas. 

- Observación sistemática en el aula y en las tutorías (participación activa, compromiso e interés). 

- Dominio y precisión conceptual, claridad en la exposición y capacidad de síntesis (en clase, examen y defensa de 

argumentos y trabajos). 

- Análisis de tareas en las actividades dirigidas y autónomas. 

- Exposición estructurada, sistemática y documentada. 

- Cumplimiento de los plazos que se fijen durante la asignatura. 

- Pruebas de resolución de problemas. 

- Realización de trabajos (individual y/o en pequeño grupo). 

- Examen final 

 

 

Existen dos modalidades básicas para cursar la materia. Cada una de ellas lleva aparejado un sistema diferente de evaluación 

sin renunciar al marco general descrito con anterioridad: 

 

 Asistiendo regularmente a clase, participando en su debate y actividad y siguiendo la realización de un 

cuaderno de aprendizaje. Cumplimentando las actividades (75 % de la nota), más un examen de asimilación de 

conceptos e ideas (apreciaciones y puntualizaciones de la nota: 25 %). 

 Estudiando sin una asistencia regular a clase: Realización de un examen obligatorio (70 % de la nota) y 

lecturas (30 %). 

www.ugr.es/local/jdomingo 

TUTORÍAS 

Recuerde que las tutorías son para utilizarlas y son una parte importante en el proceso de enseñanza–aprendizaje en 

el ámbito universitario. No sólo son un lugar para revisar exámenes, sino para hablar de trabajos, orientación de la materia, 

adaptaciones curriculares, cuestiones personales, etc. Recuerde también que tiene la posibilidad de hacerlas en los tiempos 

asignados para ello o electrónicamente. Aunque a la salida de clase se puede comentar cosas o entregar trabajos, el lugar 

idóneo para estos menesteres –para que sean reposados y con fruto– es la tutoría. Por último, cumplimentar acertada, 

personal y reflexivamente una carpeta de aprendizaje exige mucho también mucho contacto con el profesor (seguimiento y 

apoyo), para no dejarlo todo al último día y a ver qué le cuentan otras/os colegas, sin opción a rectificación o mejora. 

http://www.ugr.es/local/jdomingo
http://www.ugr.es/local/jdomingo


 

 

Ambas modalidades son auto–excluyentes. No se puede cursar la materia mezclando las condiciones de la 

modalidad de asistencia y la de no asistencia regular. 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

 

Para cubrir los créditos, deberán realizar, como condición para aprobar la materia, las siguientesactividades 

 

A) Cumplimentación de una CARPETA DE APRENDIZAJE compuesta de los siguientes apartados: 

 

 Reflexiones: 

- Informe/Diario de reflexiones, dudas, implicaciones de cara al aprendizaje 
- Elementos por tema o conceptos-base desarrollados en la materia. Ojo, no son los apuntes. Importa 

mucho los esquemas personales, las ampliaciones y relaciones; describir comprensivamente su 

proceso de desarrollo y comprensión 

- Mapa conceptual síntesis de su aprendizaje de la materia; 

- Análisis final de la materia y conclusiones globales 

 Evidencias: 

- Participación en clase y en seminario de lectura 
- Fichas de lecturas recomendadas o de ampliación: Cita completa y correcta de la lectura, esquema de 

ideas del contenido, relación de los contenidos con la materia o su trabajo práctico personal y 

comentarios personales. 

- Trabajo práctico. 

- Prácticas de clase. 

 

NOTA 1: El alumnado contará con un tiempo específico de clase para realización de dicha carpeta de aprendizaje y la 

resolución de dudas de la misma. Para ello contará con el profesor de la materia y de los profesores ayudantes que lo apoyan 

en la docencia práctica. 

 

NOTA 2: El alumnado que no asiste a clase, debe negociar un contrato de personal de trabajo con el profesor para cubrir 

esta parte práctico-reflexiva de la materia 

 

B) EXAMEN: Preguntas de tipo test sobre las principales cuestiones del programa y responder a unas preguntas cortas en 

las que responder argumentadamente a las cuestiones que se le planteen (corresponden con apartados del programa).  

Además tendrán que posicionarse profesionalmente en una situación de asesoría como las trabajadas en clase y responder 

cómo actuaría en tal caso. 

 

 

Como se recoge en el artículo 8 de la citada Normativa (NCG71/2), existe la posibilidad de la realización de una 
evaluación única final. http://secretariageneral.ugr.es/bougr/pages/bougr71/ncg712/! 

INFORMACIÓN   ADICIONAL 

Es muy conveniente estar al día y tener un seguimiento regular. Ayuda a sistematizar y al dominio de la materia. Del mismo 

modo, consultar el tablón de docencia (foro, informaciones de interés, propuestas y sugerencias, gestión de trabajos…) 

 


