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PRESENTACIÓN GENERAL DEL TRABAJO 

 
 

RESUMEN  

Este trabajo es una propuesta de un proyecto de innovación basado en la importancia 

de la relación entre familia y escuela.  

La propuesta es una de escuela de familias centrada en la Disciplina Positiva con el 

objetivo de que el niño tenga referentes adultos, tanto en el colegio como en el hogar, 

con un mismo modelo educativo, en este caso, el propio de la Disciplina Positiva. 

Dicho modelo promueve relaciones respetuosas y responsables basadas en el 

equilibrio entre la amabilidad y la firmeza. 

Esta escuela de familias recoge los aspectos fundamentales de la Disciplina Positiva 

con el propósito de que los asistentes tengan conocimientos, herramientas y 

estrategias suficientes para educar en el hogar de manera paralela, coherente y 

similar a la de la escuela. 

La formación alterna breves explicaciones teóricas con análisis de casos reales, 

actividades prácticas, puesta en común de ideas, y reflexiones individuales con la 

intención de que el aprendizaje sea lo más completo posible. 

Por último, cabe destacar la presencia de diversos recursos, tanto digitales como 

materiales, como por ejemplo el manual creado en exclusiva para esta escuela de 

familias, el cual servirá de guía pero también de fuente de información y cuaderno de 

anotaciones fruto de la reflexión.  

En definitiva, esta propuesta de innovación trata de acercar las realidades que el niño 

encuentra en el centro educativo y en su hogar. 

 

PALABRAS CLAVES:  

Disciplina Positiva, escuela de familias, relación familia-escuela, modelo educativo, 

amabilidad y firmeza. 
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ABSTRACT 

This paper presents a proposal for an educational innovation project based on the 

importance of the relationship between family and school.  

The proposal is a families’ school focused on Positive Discipline with the aim that the 

children have adult referents, both at school and at home, with the same educational 

role model, in this case, the one belonging to Positive Discipline. This model promotes 

respectful and responsible relationships based on a balance between kindness and 

firmness. 

This families’ school includes the main aspects of Positive Discipline with the purpose 

of providing the participants sufficient knowledge, skills and strategies to educate at 

home in a parallel, coherent and similar way to the one used at school. 

The program combines brief theoretical explanations with analysis of real situations, 

practice activities, sharing of ideas, and individual thoughts with the intention of 

ensuring a complete learning experience. 

Finally, it is also worth highlighting the use of several resources, whether digital or 

physical, such as the handbook exclusively created for this school for families, which 

will serve as a guide but also as a source of information and a notebook of reflective 

annotations.  

In brief, this educational innovative proposal tries to bring closer the realities that the 

child finds at school and at home. 

KEYWORDS: 

Positive Discipline, families’ school, family-school relationship, educational role 

model, kindness and firmness. 
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PROYECTO DE INNOVACIÓN 

1. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA ELEGIDO 

La escuela y el hogar son los dos espacios por excelencia en los que cualquier menor 

aprende y es educado. Es por ello por lo que ambos deben estar en continua 

comunicación y han de colaborar con el objetivo de que el niño perciba los dos 

espacios como diferentes pero a la vez complementarios (Cabrera Muñoz, 2009). La 

línea pedagógica del centro y de la familia han de ser coherentes y comunes para 

propiciar el correcto desarrollo integral de niño. Es a partir de esta necesidad desde 

la que nace esta propuesta de innovación. 

En ocasiones las tutorías individuales con las familias y las visitas esporádicas al 

centro no son suficientes para que ambos responsables de la educación del niño 

(escuela y familia) lleguen a establecer una línea de trabajo conjunta. La escuela de 

familias brinda el tiempo, espacio y condiciones adecuadas para alcanzar esa 

colaboración necesaria. Por consiguiente, tomé la decisión de que mi propuesta de 

innovación fuese una escuela de familias. 

En cuanto a la temática de la formación me decanté desde el primer momento por la 

Disciplina Positiva.  

Esta metodología, en mi opinión, da respuesta a todas las necesidades actuales en 

lo referente a la crianza. Además, es flexible y se adaptaba a todo tipo de familias y 

realidades. 

Así mismo, la Disciplina Positiva realza la importancia de la educación emocional, la 

autorregulación y el respeto mutuo, aspectos que considero claves para que toda 

persona llegue a desarrollarse de manera integral, criando así a personas 

responsables, comprometidas, autónomas e inteligentes emocionalmente hablando. 

Más allá de esto, he podido conocer en mi periodo de formación y de prácticas los 

posibles problemas que acarrea que la familia y la escuela trabajen de manera 

desvinculada, o incluso opuesta. Las desventajas de situaciones como esta 

repercuten tanto en el rendimiento académico y actitud del niño, como en el 

desempeño de la labor del docente y la percepción de este de la familia. 

Por último, me gustaría mencionar mi propia motivación con respecto al tema elegido. 

La Disciplina Positiva recoge prácticamente en su totalidad mi visión de cómo han de 
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establecerse todo tipo de relaciones, desde las escolares hasta las de pareja pasando 

por las de amistad. En mi opinión, el respeto, la amabilidad, la inteligencia emocional 

y también el establecimiento de límites son elementos esenciales para que cualquier 

vínculo se instaure de manera exitosa. La Disciplina Positiva es en definitiva esencia 

de la maestra que quiero llegar a ser. 
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2. MARCO TEÓRICO PROPUESTA DE INNOVACIÓN 

2.1. LA DISCIPLINA POSITIVA 

La Disciplina Positiva encuentra sus orígenes a principios del siglo XX, en 1920, con 

la filosofía de los austriacos Alfred Adler, médico y psicoterapeuta, y Rudolf Dreikurs, 

psiquiatra y educador. Décadas después, en los años 80 de este mismo siglo, esta 

metodología quedará sintetizada y desarrollada gracias al trabajo de Jane Nelsen y 

Lynn Lott (Disciplina Positiva España, s.f.). 

Estas autoras elaboran una definición de la Disciplina Positiva, siendo esta un 

enfoque de la educación que aboga por unas relaciones de respeto mutuo y 

responsabilidad, basadas en el equilibrio entre la amabilidad y la firmeza, y que busca 

proporcionar habilidades y competencias sociales para la vida. (Nelsen, 2007; 

Seisdedos, 2021).  

Además, esta metodología defiende que el móvil del comportamiento de todo ser 

humano es la búsqueda continuada de un sentido de pertenencia en su entorno. Es 

por ello por lo que se debe proporcionar al niño un ambiente de seguridad, confianza 

y cariño para que esta necesidad se vea cubierta y por lo tanto no opte por desarrollar 

conductas desadaptativas con el objetivo, mal enfocado, de pertenecer (Duffy et al, 

2014). 

Otro de los principios claves de este modelo es la reinterpretación del error. Tal y 

como explica Marisa Moya, pionera e impulsadora de la Disciplina Positiva en España, 

el error ha de concebirse como una oportunidad para educar y construir habilidades 

necesarias para vivir (Fundación Botín, 2020).  

La infancia es una etapa de desarrollo, descubrimiento y crecimiento, por lo que hay 

que ser conscientes de que errar es algo intrínseco de la niñez. Sin error el 

aprendizaje se ve limitado, ya que gracias a la búsqueda de soluciones nuestra mente 

se familiariza con la aplicación del pensamiento divergente, el análisis de realidades, 

la asociación de ideas, etc. Por eso mismo, no se puede asociar el fracaso con errar. 

Debemos desligarnos de la perspectiva negativa del error (Iglesias, 2020). 

La Disciplina Positiva también defiende que el cambio no debe buscarse en los niños 

y sus comportamientos. Marisa Moya explica que el cambio ha de conseguirse en los 

adultos (Martitegui, 2021). Esta psicóloga y educadora sostiene que la Disciplina 
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Positiva más que un metodología podría definirse como un cambio del punto de 

vista desde el que la infancia es contemplada. Es el adulto quien debe asumir su 

responsabilidad como modelo de actuación para los niños. El adulto ha de ser capaz 

de modelar lo que vaya a exigir al niño. Esta idea queda sostenida también por la 

teoría del aprendizaje por imitación (Vygotsky, 2020). El aprendizaje tiene un claro 

componente social, y más en edades tan tempranas como las que comprende la 

infancia. Los niños aprenden observando, imitando e interaccionado con sus iguales 

y con sus adultos de referencia (Bandura, 1987). Es por ello por lo que los adultos no 

solo deben cuidar lo que dicen, sino también cómo lo dicen. El lenguaje no verbal 

ha de ser congruente con el discurso, ya que supone un elemento clave para el 

aprendizaje (Corrales, 2011). 

En cuanto a la obtención de resultados, la Disciplina Positiva aboga por estrategias 

que encuentren su eficacia a largo plazo ya que espera que el aprendizaje de las 

nuevas habilidades y competencias sea lo más significativo posible (Ausubel, 2002). 

Así mismo, es de vital importancia dotar al niño de las herramientas suficientes para 

adquirir dichos aprendizajes, primero con ayuda para poco a poco dotar de mayor 

autonomía al niño para que pueda realizarlo de manera independiente, tal y como 

explica Bruner (1991) en su teoría del andamiaje. Además, se promueve expandir la 

zona de confort del niño poniendo el foco de atención en su zona de desarrollo 

próximo (Vygotsky, 2020). Así, se podrá efectuar el proceso de aprendizaje que 

describe Coll (1998), el cual comienza con el desequilibrio de los aprendizajes previos 

para posteriormente reequilibrarlos gracias al establecimiento de conexiones con los 

nuevos. 

Es por todo ello por lo que el castigo no se encuentra dentro de las herramientas de 

esta metodología (Vega, 2020). Jane Nelsen (2007) defiende que no es necesario 

hacer que los niños se sienten mal para que se porten mejor. El castigo funciona a 

corto plazo, sin embargo no dota al niño de los mecanismos suficientes para poder 

aprender y comprender aquello en lo que se equivocó (Aldort, 2009). 

El establecimiento de límites y normas es otro de los principios claves de la Disciplina 

Positiva. Las normas, son concebidas desde otra perspectiva, ya que son 

establecidas de manera democrática, reflexiva y consensuada. Por ello, la Disciplina 

Positiva utiliza el término pautas acordadas, con el fin de diferenciarlas de las 

normas, concebidas estas desde la visión más tradicional en la que son impuestas de 
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manera vertical, desconectadas de la responsabilidad individual e inflexibles (Duffy et 

al, 2014).  

Al igual que las normas, los límites también se establecen mediante el diálogo y la 

participación de ambas partes, niño y adulto, siendo este último el responsable de 

que se establezcan de manera coherente y explicando en todo momento el sentido e 

importancia de fijarlos (Payne y Siegel, 2014). 

Junto con las pautas y los límites, las rutinas es otro de los elementos destacables 

que componen la Disciplina Positiva. Gracias al establecimiento de rutinas, también 

de manera consensuada, el niño se hace responsable de sus propias tareas y 

actividades, favoreciendo al mismo tiempo la reducción de conflictos. 

Estos tres componentes presentes en la Disciplina Positiva hacen que esta sea una 

metodología candidata a ser aplicada en los hogares o colegios de niños con 

Trastorno del Espectro Autista, ya que estos necesitan una gran estabilidad y 

predictibilidad de horarios (Asociación Americana de Psiquiatría, 2013). 

Otra de las estrategias propias de esta disciplina es la capacitación y el aliento. En 

todo momento se pretende dar valor a las fortalezas individuales del niño. Se pretende 

fomentar su locus interno invitando a la motivación interna a seguir esforzándose. 

Todo esto es reforzado con mensajes verbales y no verbales libres de comparaciones 

o juicios. El único objetivo es infundir ánimo y reconocimiento al niño. En 

consecuencia, la autoimagen, autoconcepto y confianza en las propias capacidades 

del niño se ven reforzadas y apoyadas favoreciendo así la autoestima del pequeño 

(Duffy et al, 2014). Tal y como afirma el efecto Pigmalión (Macias, 2021), la 

trasferencia de autoestima y autoconcepto del adulto al niño ayuda a que este 

encuentre la mejor versión de sí mismo. Esta estrategia no solo es beneficiosa para 

todos los niños, sino que además es muy recomendable para aquellos que debido a 

sus dificultades específicas de aprendizaje tienen afectada su autoestima (García 

Rasero, 2020). Es por ello por lo que la Disciplina Positiva podría aplicarse con buenos 

resultados a este colectivo.   

La última de las características que resaltar de esta metodología es que está enfocada 

hacia el futuro, no al pasado. La Disciplina Positiva no se estanca en el problema y 

busca que el niño sea castigado por sus actos (tal y como ya he mencionado), sino 
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que está enfocado en soluciones, para así poder aprender de los errores y prevenir 

que ocurra de nuevo (Nelsen, 2007).  

No obstante, pese a ser una metodología que cuenta cada vez con más seguidores 

dentro del mundo de la educación y de los hogares, la Disciplina Positiva ha sido 

objetivo de varias críticas y se han establecido una serie de mitos entorno a ella. 

Una de las críticas más comunes es la que sostiene que la Disciplina Positiva fomenta 

actitudes caprichosas y arrogantes, criando así niños “maleducados”. Sin embargo, 

la Disciplina Positiva, como ya he mencionado anteriormente, tiene por una de sus 

características principales el establecimiento de límites y pautas acordadas (López 

Iglesias, 2021), evitando así en todo momento ese libertinaje del que se acusa a este 

modelo educativo. 

Otro de los argumentos en contra de la Disciplina Positiva es que para poder aplicarla 

el adulto ha de contar con unas características específicas en su personalidad 

(Cuesta, 2021). Se les tacha en ocasiones de tener un carácter débil y demasiado 

calmado o contemplativo. La realidad es que no hay ningún requisito para poder 

comenzar con la Disciplina Positiva, tan solo hay que querer iniciarse en ese cambio 

de perspectiva que comentaba Marisa Moya (Martitegui, 2021). 

La que podría considerarse la tercera de las críticas es que la Disciplina Positiva es 

difícil de poner en práctica. Se podría afirmar que esta crítica puede ser cierta en 

alguna manera. La Disciplina Positiva puede llegar a ser algo complicada, o más bien, 

costosa de aplicar, sin embargo nadie ha afirmado que criar y educar a niños sea una 

tarea sencilla. El camino fácil no siempre es el mejor. 

La última crítica a la que me gustaría hacer mención es la mano dura y disciplina 

que, supuestamente, le falta a esta metodología. La Disciplina Positiva defiende que 

utilizar el miedo como condicionante no es algo recomendable, así solo 

conseguiremos desarrollar en el niño una desconfianza fundamentada hacia el adulto. 

La Disciplina Positiva no hace uso de amenazas, chantajes o humillaciones, sino que 

utiliza límites, normas y educa en la responsabilidad, no en la obediencia, para así 

reforzar la autoestima del niño y fortalecer su vínculo con el adulto (López Iglesias, 

2021; Cuesta 2021). 

Podemos comprobar que la Disciplina Positiva es un método fundamentado capaz de 

justificar cada una de las decisiones, estrategias y teorías que defiende. 
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Más allá de esto, uno de los rasgos fundamentales de esta metodología es la 

relevancia de conocer al niño, sus intereses y motivaciones, su carácter, y sobre todo 

el momento evolutivo en el que se encuentra, ya que este determina muchos de los 

rasgos del comportamiento y las limitaciones de comprensión que pueden existir. 

A continuación, se profundizará en el desarrollo evolutivo que presentan los niños de 

la etapa de infantil en diferentes áreas relevantes a tener en cuenta a la hora de aplicar 

la Disciplina Positiva. 

2.2. CARACTERÍSTICAS EVOLUTIVAS DE LOS NIÑOS DE LA ETAPA DE 

EDUCACIÓN INFANTIL 

El comportamiento y la conducta están directamente relacionados con el momento 

evolutivo en el que se encuentra la persona. Cada etapa vital está ligada a específicos 

rasgos, cambios, o incluso actitudes. 

La infancia es la etapa evolutiva por excelencia. En ella suceden los aprendizajes más 

importantes y básicos, como pueden ser la adquisición del lenguaje, de destrezas 

psicomotoras, de habilidades sociales elementales… 

Esta propuesta de proyecto de innovación está dirigida a familias con menores en la 

etapa de educación infantil de segundo ciclo, es decir, de tres a seis años, por lo que 

se detallarán a continuación las características evolutivas de los niños de esta etapa 

en las áreas de: desarrollo cognitivo, desarrollo lingüístico, desarrollo afectivo social, 

y desarrollo moral.  

Ha de tenerse en cuenta que estos rasgos han sido establecidos de manera general 

por expertos en la materia y son una guía y orientación, sin embargo, cada niño tiene 

su ritmo y ha de ser respetado. Que el menor no cumpla estrictamente con los 

baremos indicados no ha de concebirse como un signo de alerta. Dasen (1994) indica 

que el nivel de desarrollo evolutivo en las diferentes áreas no depende solo de la 

maduración, sino que también lo hace de los factores ambientales y culturales. 

En cuanto al desarrollo cognitivo, Piaget (1992) desarrolla la teoría de los diferentes 

estadios que la persona va atravesando. Los niños de la etapa de infantil se 

encuentran en la fase preoperacional, que comprende las edades entre dos y siete 

años. 
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El nombre de esta fase se fundamenta en que el niño aún no es capaz de utilizar la 

lógica con el propósito de realizar operaciones con ella (cambiar, combinar, separar 

o transformar ideas). Aún no usa la lógica de forma eficiente, aunque poco a poco su 

pensamiento va siendo más coherente y lógico. 

Este mismo estadio queda subdivido en dos. El primero, preconceptual o simbólico 

(dos-cuatro años), se caracteriza por la utilización de imágenes concretas para 

entender el mundo. Es por ello, tal y como se ha mencionado antes, que es muy 

importante que el niño encuentre en el adulto el modelado de las actitudes, 

habilidades o competencias que se pretende que adquiera. Cuando el niño observa 

cómo su persona de referencia es empático, educado, comunica sus emociones etc., 

el niño guarda esa imagen concreta y consigue aprender conceptos tan abstractos. 

El segundo subestadio es el intuitivo o conceptual (cuatro-siete años), en el que el 

niño comienza a generalizar las percepciones inmediatas debido a que puede 

interiorizar el significado de estas. 

Se pueden destacar seis características básicas por las que queda definida esta fase 

preoperacional. 

En primer lugar, una de las dificultades a nivel cognitivo que presenta esta etapa es 

la irreversibilidad, es decir, la incapacidad de invertir la direccionalidad, hasta llegar al 

punto de partida, de una secuencia de acciones ya realizadas. 

Al mismo tiempo, la atención que presentan es completamente selectiva, no dan 

respuesta a diferentes estímulos a la vez, sino que concentran su atención en uno. A 

esto de le denomina centralización. 

Por otro lado, los niños pretenden dar repuesta al origen de todas las cosas (edificios, 

animales, nubes, lluvia…) llegando al principio de artificialismo por el que creen que 

todo es fruto de la obra del ser humano. Esto demuestra que existe un interés por 

conocer su entorno, y que además no comprende del todo cómo funciona este. 

En relación con esta última característica, los niños de esta edad piensan que los 

seres inanimados tienen sentimientos e intenciones humanas (animismo). 

Además, su pensamiento aún es egocéntrico, que no es lo mismo que egoísta. El niño 

aún no es capaz de plantear la posibilidad de que exista un punto de vista ajeno al 

suyo. Este rasgo se debe tener muy en cuenta en la resolución de conflictos. De forma 
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natural el niño no va a razonar que es viable que exista otra verdad o realidad diferente 

a la que él sostiene. Por ello, el adulto ha de verbalizarle, explicarle y presentarle el 

otro posible punto de vista, para ir, poco a poco, reconduciendo ese egocentrismo, tal 

y como defiende la Disciplina Positiva. 

Finalmente, los niños de estas edades ya comienzan a elaborar representaciones 

simbólicas que les ayudan a comprender su entorno. Hacen uso de imágenes 

internas, pueden manejar esquemas, usar símbolos… Todo ello facilita el desarrollo 

de una conciencia propia. Una de las herramientas esenciales para llevar a cabo esta 

simbolización es el lenguaje. 

El lenguaje de los niños de la etapa de infantil se caracteriza, a nivel expresivo, por 

el desarrollo explosivo propio de esta edad. Además, es en este momento cuando 

consiguen adquirir prácticamente al completo la producción de los distintos fonemas 

y la discriminación de estos (Peralta, 2000). 

Poco a poco, las oraciones que elaboren serán más complejas y largas, siendo 

incluso capaces de unirlas mediante conjunciones. 

También dominan los tiempos verbales del pasado e imperativo, y utilizan partículas 

interrogativas. 

Así mismo, empiezan a comunicar sus emociones y desaparece el fenómeno de 

sobreextensión (Pérez y Salmerón, 2006).  

En cuando a la comprensión del lenguaje, esta es mucho mayor que en la etapa 

anterior, llegando incluso a comprender descriptores más abstractos como 

“guapo/feo” “cerca/lejos”… 

Además, son capaces de responder a preguntas y desaparece la ecolalia propia de 

la fase anterior. 

Se debe tener en cuenta que los niños en estas edades no comprenden mensajes 

puramente abstractos, estos siempre deben ser acompañados de ejemplos, de 

imágenes o de símbolos. No podemos pretender que un niño comprenda lo que es 

“portarse bien”, concepto bastante abstracto, si no se le detalla bien en qué consiste 

con ejemplos concretos que demuestren lo que es portarse bien (esperar el turno para 

hablar, no pegar a un compañero, no corretear…). 
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A nivel afectivo-social, las figuras de apego siguen siendo claves en este momento, 

aunque pueden llegar a aumentarse, ya que, en muchas ocasiones, comienza en esta 

época su etapa escolar y aparecen figuras como la del profesor. 

El niño busca agradar a sus personas de referencia y llega incluso a desarrollar 

conductas imitativas de dichas figuras. Es por ello, como se ha comentado con 

anterioridad, que es importante que el adulto cuide su propio comportamiento, ya que 

el niño aprenderá gracias a la imitación. 

Además, comienza a comprender los matices más complejos de la expresión afectiva, 

tanto a nivel verbal como no verbal. 

Es en este momento, y gracias a su escolarización, cuando comienza a relacionarse 

con iguales. Sin embargo, se puede observar que el juego sucede en paralelo 

(Garvey, 1985), es decir, los niños juegan unos al lado de los otros pero de forma 

individual, sin compartir ni interaccionar. Aún así, también se da el juego simbólico, 

en el que ya interactúan con el objetivo de imitar escenarios de la vida real o dejar 

volar la imaginación. Gracias a este tipo de juego podemos comprobar qué visión 

tienen de los mayores cuando simulan ser uno de ellos. Los niños pueden reflejar, en 

forma de juego, actitudes o hábitos comunes poco deseables propios de los adultos. 

Una vez más, es en el adulto en el que tiene que comenzar el cambio para que este 

se traslade al niño gracias a la imitación (Martitegui, 2021).  

Por último, atendiendo a la teoría del desarrollo moral de Kohlberg (1992), los niños 

de educación infantil se encuentran en la primera de la etapas, la denominada de 

moral preconvencional. Al encontrarse en esta etapa, los niños actúan en función 

de los controles externos y su juicio viene determinado por sus necesidades y 

percepciones. Se ve reflejado aquí ese pensamiento egocéntrico que señalaba Piaget 

(1992). 

Esta etapa se divide a su vez en dos estadios entre los que se encuentran los niños 

de infantil. En el primero de ellos, orientación hacia el castigo y la obediencia, las 

reglas se cumplen con el propósito de evitar represalias. No existe una autonomía, 

sino más bien una dependencia del juicio del adulto, siendo las causas externas las 

que determinan la manera adecuada de actuar. 
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El segundo estadio, hedonismo ingenuo, se caracteriza por la importancia de lo 

material: premios y castigos. Los juicios morales se ven influidos por las necesidades 

individuales. 

La Disciplina Positiva, lo que pretende es conseguir desligar los juicios morales del 

niño del miedo ligado al castigo o la toma de decisiones por posibles premios. Busca 

desarrollar en el niño empatía, inteligencia emocional y responsabilidad moral.  

Una vez aclarados los detalles de la metodología protagonista de la propuesta y las 

características evolutivas de los protagonistas, ambos aspectos aterrizan en la 

escuela y encuentran su utilidad en la relación entre el centro escolar y la familia en 

forma de escuela de familias. 

En el siguiente apartado se detallan la importancia y características de dicha relación. 

2.3. ESCUELA DE FAMILIAS 

Mientras que los maestros tenemos la oportunidad de aprender a llevar a cabo 

nuestra labor educativa, las familias no tienen esa suerte. Los padres no reciben una 

formación para saber cómo se educa a un hijo, qué se debe hacer, cómo se debe 

actuar etc. 

Es esencial ayudar a las familias a ser conscientes de la trascendencia de su labor 

educativa y apoyarles desde el centro educativo en esa tarea (Cano y Casado, 2015). 

Es por ello por lo que se necesitan fuertes y amplias redes de comunicación y 

colaboración entre la escuela y la familia. Es necesario que el niño perciba ambos 

espacios, el colegio y el hogar, como diferentes pero complementarios (Cabrera 

Muñoz, 2009). Si la educación que recibe el niño en los dos lugares es contradictoria, 

entonces, será más complicado conseguir el desarrollo integral del menor. 

La escuela de familias es ese espacio de información pero también de formación y 

reflexión que existe con el objetivo de ayudar, guiar y apoyar en ese papel que han 

de desempeñar los familiares como elementos imprescindibles en la educación de los 

niños, estando en conexión con el colegio (Herrera Salas et al, 1992; Fresnillo Poza 

et al, 2000). Las familias no solo necesitan información, actualmente hay múltiples 

métodos para informarse, lo que más requieren es formación (Bautista, 2014). 

Los beneficios de este tipo de colaboraciones repercuten tanto en las familias y en los 

maestros, como en los protagonistas y nexo de estos dos, los niños. 
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El éxito escolar del niño podrá asegurarse cuanta mayor sea la participación e 

implicación de su familia en las actividades escolares. (Hidalgo et al, 2004). 

Así mismo, gracias a esta participación, la confianza entre las dos partes implicadas 

(familia y escuela) será mucho mayor (Fernández Santos, 2010), llegando a conseguir 

una mayor transparencia en el trabajo de ambas. 

Por otro lado, Bronfenbrenner (1974) hace un apunte muy importante: la familia es el 

colectivo idóneo y más eficaz para fomentar y sostener el desarrollo íntegro del niño, 

por lo que es esencial su participación en la escuela si queremos conseguir el éxito. 

Por su parte, Moya (2020), experta en Disciplina Positiva, defiende que esta alianza 

no es importante, sino que es imprescindible. El hogar y la escuela no pueden 

convertirse bajo ningún concepto en compartimentos estanco. Los niños necesitan 

entornos coherentes para poder aprender. 

En esta colaboración, Moya (2020) señala que es fundamental que las familias 

perciban que su participación es estimada, significativa y valiosa. Además, las familias 

han de colaborar de manera activa, participativa y contribuyendo, no siendo meros 

espectadores. 

Tal y como se ha explicado, esta escuela de familias pretende incorporar en su 

programa la Disciplina Positiva con el objetivo de dar respuesta a las nuevas 

necesidades sociales. Lo fundamental, en el paradigma escolar actual, está dejando 

de ser los contenidos puramente académicos (matemáticas, ciencias, idiomas…). 

Ahora lo fundamental, tal y como explica Bautista (2014), es la educación en 

competencias y habilidades personales y sociales, aprendizajes que la Disciplina 

Positiva busca que los niños adquieran. Es por ello por lo que considero que esta 

propuesta no solo es coherente, sino que también responde a las demandas sociales 

actuales. 

Por último, se pueden encontrar en el marco legislativo referencias sobre el papel que 

han de desempeñar la familias. 

La LOE (2006) en su preámbulo señala que la responsabilidad del éxito escolar 

también recae sobre las familias. Es por ello por lo que se deberá establecer una 

colaboración estrecha entre esta y la escuela. 
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Por su parte, la LOMCE (2013), en la segunda parte de su preámbulo, también indica 

la necesidad de establecer canales y hábitos que restauren las relaciones entre la 

escuela y la familia. Además, el sistema educativo deberá contar con la participación 

de las familias en su desempeño de la labor educativa. Las familias son el primer 

agente educativo y también son agentes que intervienen en la trasformación de la 

educación.  

En último lugar, la LOMLOE (2020) vuelve a resaltar la responsabilidad que poseen 

las familias sobre el éxito escolar de los alumnos y la relevancia de impulsar la 

colaboración con la familia y el entorno del niño. Así mismo, el centro debe establecer 

redes de comunicación y colaboración con las familias así como incorporar en el 

proyecto educativo actividades que involucren a las familias. 

 

Por todo esto, la escuela de familias es un servicio esencial que favorecerá la relación 

familia y escuela, y que mejorará la experiencia educativa del niño. 
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3. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

3.1. OBJETIVOS CONCRETOS QUE PERSIGUE LA PROPUESTA 

El objetivo general de este trabajo es desarrollar una propuesta de escuela de familias 

centrada en la Disciplina Positiva. 

A su vez, este programa cuenta con una serie de objetivos específicos: 

- Dar a conocer a las familias una de las metodologías propias del centro. 

- Fomentar la colaboración familia y escuela. 

- Promover un estilo de crianza unificado en el hogar y en el colegio. 

- Dotar de herramientas a las familias para educar y criar a los estudiantes. 

 

3.2. CONTEXTO EN EL QUE PODRÍA APLICARSE LA PROPUESTA 

Esta propuesta de proyecto de innovación no se llevará a la práctica en ningún centro 

educativo específico, sin embargo podrá llegar a aplicarse en cualquier centro, sin 

importar su titularidad, siempre y cuando este cuente con una serie de recursos que 

se especifican a continuación: 

- Que el colegio siga y utilice la Disciplina Positiva en sus aulas como una de las 

metodologías educativas principales. 

- Que el centro tenga la etapa de educación infantil. 

- Contar con una oferta de escuela de familias ya vigente en el centro, o que esté 

dispuesto a ofertarla. 

- Disponer de los medios suficientes para ofrecer el servicio de guardería para 

aquellos niños cuyas familias asistan a la formación. 

- Tener a una profesora o profesor certificado en Disciplina Positiva que dirija y lleve 

a cabo las sesiones de la formación. 

- Disponer de un espacio en el que realizar la escuela de familias. 
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3.3. METODOLOGÍA Y RECURSOS  

La metodología de esta pequeña formación ha sido seleccionada para que los 

objetivos de la propuesta puedan ser alcanzados de una manera sencilla, coherente, 

natural y directa. Para ello se divide la metodología en dos tipologías diferentes. 

En primer lugar, una exposición teórica del contenido que, en todo momento, será 

breve, clara y concisa. Además, siempre estarán acompañadas de ejemplos, 

ilustraciones o metáforas que faciliten la concretización de los conceptos más 

abstractos o complejos. Se busca que las familias adquieran los conocimientos claves 

relativos a la Disciplina Positiva. No es una formación que conlleve una elevada 

profundización en la materia ni una certificación oficial, sino que se centra en lo 

esencial de manera superficial para iniciar a las familias en la práctica de la Disciplina 

Positiva. 

En segundo lugar, se pretende que la escuela de familias sea una experiencia 

completa y vivenciada para las participantes. Es por ello por lo que gran peso de la 

metodología de la formación es de carácter dinámico, participativo e invita a la 

reflexión. Alguna de las actividades tipo presentes en las sesiones son: juego de roles, 

la compartición de experiencias que enriquezcan los aprendizajes (siendo muy 

importante el aprendizaje entre iguales y gracias a iguales), reflexiones individuales 

sobre realidades en el propio hogar, diseño de la puesta en práctica de algunos 

conceptos, análisis de casos reales etc. 

Esta propuesta de escuela de familias pretende que los contenidos se aborden desde 

la experiencia y realidad de cada una de las familias. Gracias a las actividades que 

se realizan en las diferentes sesiones, esta formación será una experiencia única para 

cada participante, ya que la reflexión será del todo personal. 

Se pretende que todo el contenido teórico abordado en las sesiones y sus 

consiguientes actividades inviten a las familias a llevar a la práctica en su hogar las 

herramientas presentadas. Por ende, las explicaciones y actividades están diseñadas 

para que los participantes sepan cómo aplicar todo lo aprendido. En resumen, se 

persigue que la formación encuentre su realidad funcional en el hogar. 

Más allá de esto, la persona responsable de impartir la formación es percibida como 

un mero guía de las familias, que facilita ciertas herramientas y estrategias, además 

de aconsejar y acompañar a los participantes a lo largo de la formación.  
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Los protagonistas de esta formación, y por tanto donde debe de colocarse el foco de 

atención son, por un lado, los niños, elemento vinculante de las partes que participan 

en la escuela de familias (los docentes y la familias). Por otro lado, la necesidad y 

relevancia de la cooperación entre la escuela y la familia.  

Así mismo, puesto que el formador es el que posee los conocimientos teóricos y 

prácticos, este también será un modelo de aplicación de la Disciplina Positiva y una 

persona de referencia a la que acudir en caso de dudas o de solicitación de material 

complementario para ampliar lo mencionado en alguna sesión. 

En cuanto a los recursos y materiales necesarios para poner en práctica esta 

propuesta de escuela de familias se encuentran recogidos en la siguiente tabla así 

como especificados en todas las actividades de cada sesión en el apartado 3.5 de 

este trabajo. 

S MATERIAL FÍSICO MATERIAL ONLINE PÁGS. MANUAL 

0 • Inscripción (en papel) 
• Inscripción (de manera digital) 

• Formulario de evaluación inicial. No procede 

1 

• Pelota pequeña. 

• Bolígrafos y rotuladores. 

• Ordenador y proyector. 

• Págs. 4, 5 y 6 del manual 
impresas en tamaño A2. 

• Presentación digital de los 
orígenes de la Disciplina Positiva. 1 - 5 

2 

• Bolígrafos 

• Ordenador y proyector. 

• Modelo tabla de rutinas. 

• Mensajes act. 2  

• Tablón de colaboradores de 
algún aula. 

• Modelo tabla de rutinas. 

• Cartel de pautas acordadas de 
una clase. 

• Vídeo el cerebro en la palma de 
la mano. 

• Plantilla tabla de rutinas. 
6 - 13 

3 

• Bolígrafos. 

• Casos prácticos act. 1 

• Fotocopia tabla de metas 
equivocadas 

No procede 14 - 16 

4 
• Bolígrafos. 

• Partes de la reunión de familia 
en trozos de papel. 

No procede 17 

5 • Bolígrafos. 

• Ordenador y proyector. 

• Vídeo acompañamiento de 
rabietas. 18 - 21 

6 • Bolígrafos. • Vídeo validar emociones. 22 - 26 

7 • Ordenador y proyector. 

• Diploma de participación. 

• Padlet (muro de dudas) 

• Formulario de evaluación final. 27 
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Además, se creará un padlet o muro online en el que las familias puedan dejar por 

escrito las dudas que les vayan surgiendo. En este mismo portal los organizadores 

responderán a dichas dudas. De esta forma, todas las familias podrán aprender de 

las preguntas que se vayan planteando. Además, se busca que esta interacción sea 

ágil y directa para que los problemas de los participantes no tengan que esperar a ser 

resueltos hasta la próxima reunión convocada. En este recurso también podrán 

compartir sus experiencias, resultados y anécdotas a la hora de poner en práctica lo 

aprendido. 

 

En el siguiente código QR o enlace se podrá acceder al muro online:  

https://padlet.com/disciplinapositivaPalomaRivadelaHoz/DISCIPLINAPOSITIVA  

 

Por último, cada uno de los componentes del grupo recibirá el manual de la formación. 

En él encontrarán todo el material que se vaya a utilizar durante las sesiones: el 

cronograma, explicaciones teóricas, cuestiones a responder, ilustraciones, 

reflexiones guiadas… 

Dicho manual está incluido al completo en el Anexo 1 de esta propuesta de innovación 

para poder ser consultado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://padlet.com/disciplinapositivaPalomaRivadelaHoz/DISCIPLINAPOSITIVA
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3.4. CRONOGRAMA DE APLICACIÓN 

La escuela de familias que plantea esta propuesta se implementaría a lo largo de 

cuatro meses de un curso académico, de septiembre a diciembre, coincidiendo así 

con el comienzo del curso escolar, lo que facilitaría que las nuevas familias de la 

comunidad educativa puedan conocer en el primer trimestre una de las metodologías 

principales del colegio. Con esta escuela de familias se pretende formar, informar y 

dotar de herramientas a los familiares de los alumnos, pero no solo de la Disciplina 

Positiva, sino de muchas otras cuestiones más. Es por ello por lo que la Disciplina 

Positiva no acapara la duración completa de esta formación que ofrece el centro, ya 

que también se espera abordar otros posibles temas como:  

- El duelo en la infancia. 

- La educación en valores en el hogar. 

- ¿Cómo ayudar al alumno en sus hábitos de estudio? 

- Alimentación. 

- Hábitos y trastornos del sueño. 

Las sesiones de formación con las familias se realizarían de manera quincenal, 

teniendo cada una de estas una duración aproximada de una hora, a excepción de la 

segunda sesión cuya duración será de hora y media.  

Las reuniones se llevarán a cabo en dos posibles horarios: de mañana, antes de que 

comiencen el horario lectivo (8:15 - 9:15), o de tarde, al terminar la jornada escolar 

(17: 15 - 18:15). En ambas ocasiones el centro prestará servicio de cuidado de los 

menores de las familias que asistan a la formación. En el caso de que el número de 

asistentes a una de las franjas horarias sea muy reducido será decisión del centro 

llevar a cabo la formación en dicho momento o limitarla a la otra opción. 

Todas estas decisiones se han tomado para facilitar la participación del mayor número 

de familias y que el horario no sea un inconveniente para acceder a esta formación. 

En la siguiente tabla se muestra un resumen de las sesiones que conforman la 

formación, así como su duración y el contenido en cada una de ellas. Todas fechas 

son aproximadas y basándose en el calendario del curso académico 2022-2023.  

Se llevará a cabo una votación para seleccionar el día de la semana en el que realizar 

las sesiones. 
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Para la tabla se ha presupuesto que el día seleccionado fueron los jueves. 

Sesión Día Duración Contenido 

0 6 de septiembre 10 días 

- Inscripción a la formación 

- Selección del horario más adecuado a su 

disponibilidad 

- Votación del día de la semana en el que se llevarán a 

cabo las sesiones 

- Evaluación inicial 

1 22 de septiembre 1h  

- Presentación 

- Exposición de la organización del contenido de la 

formación  

- Orígenes de la Disciplina Positiva 

- Las 3 listas 

2 6 de octubre 1h 30’ 

- Cerebro en la palma de la mano 

- Neuronas espejo 

- Lista de colaboradores 

- Planificador de rutinas 

- Pautas acordadas  

3 20 de octubre 1h 

- Identificación de antecedentes 

- Definición concreta de la conducta 

- Tabla de metas equivocadas 

4 3 de noviembre 1h - Reuniones de familia  

5 17 de noviembre 1h 

- Acompañamiento en las rabietas 

- Tiempo fuera en positivo 

- Preguntar vs Decir  

- Molestias y deseos 

6 1 de diciembre 1h 

- Validar las emociones 

- Alentar 

- Refuerzo verbal 

- Cómo corregir el error 

7 15 de diciembre 1h 

- Lista de carrera de fondo 

- Resolución de dudas 

- Evaluación final 

- Despedida 

 

El contenido de toda la formación ha sido organizado teniendo en cuenta cómo se 

relacionan los temas a tratar. Estos mismos han sido secuenciados de manera que 

los conceptos más básicos e importantes, a la hora de implementar la Disciplina 

Positiva en el hogar, se aborden en las primeras sesiones, con el propósito de que 

las familias puedan empezar a aplicar lo aprendido en esta propuesta de manera 

inmediata. La propuesta está planteada como un aprendizaje secuenciado en el que 

los nuevos conocimientos y conceptos puedan vincularse con lo anteriormente 

aprendido, para concebir todo como algo conexo, coherente y justificado. 
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3.5. ACTIVIDADES 

Para la aplicación de esta propuesta de innovación y por ende la puesta en práctica 

de sus actividades se presupone que las personas encargadas de guiar las sesiones 

tienen los conocimientos y la experiencia suficiente como para trasladar dichos 

contenidos a otros miembros de la comunidad educativa. Es por ello por lo que en las 

actividades que a continuación se exponen no se recogen contenidos teóricos, sino 

que, más bien, se expone una secuenciación coherente y premeditada de estos así 

como el planteamiento de pequeñas reflexiones, participaciones o ejercicios prácticos 

que realizar con los participantes de la escuela de familias.  

Aún así, los contenidos teóricos pueden encontrarse de forma resumida en el manual 

que se les entrega a los asistentes a la formación, por lo que siempre puede estar 

disponible para consulta para los organizadores de la escuela de familias. 

 

» Sesión 0: (del 6 de septiembre al 16 de septiembre) 

He querido denominar “sesión 0” al proceso previo al comienzo de las sesiones de 

formación. Esta tendrá una duración aproximada de 10 días, tiempo del que 

dispondrán las familias para inscribirse a la formación. Dicha inscripción se realizará 

bien de manera digital, en el caso de que el colegio cuente con esa posibilidad, o bien 

completando una matriculación en papel otorgada por el centro. Además, en esta 

preinscripción se les planteará a los participantes una serie de preguntas sobre 

Disciplina Positiva para conocer así sus conocimientos previos. Los objetivos y la 

estructura de dicho cuestionario están detallados en el apartado 3.6. de este proyecto, 

correspondiente a la evaluación de la propuesta. 

Asimismo, en este periodo las familias indicarán sus preferencias en cuanto a franja 

horaria y día de la semana, para así establecer un calendario de reuniones ajustado 

a su demanda. 

Al terminar el plazo de inscripción, se observarán las votaciones de las familias y se 

les informará del día en el que la escuela de familias se llevará a cabo. En cuanto al 

horario, como se ha indicado en el apartado anterior, si el número de familias es 

similar, la formación se realizará en ambos horarios; sin embargo, si el grupo 

resultante para una de las opciones es muy reducido, finalmente, será el equipo 
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directivo del centro el que decidirá si eliminar la oferta de la formación en dicho 

horario, o si por el contrario se mantendrá a pesar de la escasa participación. 

Por último, en este tiempo, el centro preparará y dejará a punto todos los materiales 

y recursos necesarios para que el comienzo de la escuela de familias se desarrolle 

sin ningún problema y en las fechas estimadas.  

 

Duración 10 días 

Objetivos 

EQUIPO ORGANIZADOR DE LA FORMACIÓN: 

- Informar a las familias sobre la oportunidad de participar en la formación. 

- Conocer las preferencias de horario y disponibilidad de las familias. 

- Recibir las inscripciones de las familias. 

- Descubrir los conocimientos previos de los participantes sobre la metodología. 

FAMILIAS: 

- Completar la inscripción a la escuela de familias. 

- Realizar la selección de horario. 

- Votar el día en el que tendrán lugar las sesiones. 

- Responder al cuestionario de la evaluación inicial. 

Contenidos 
• Inscripción de las familias. 

• Votación de horario y día de realización de las sesiones. 

Materiales 
o Inscripción para las familias (ya sea en papel o de manera digital). 

o Formulario de evaluación inicial. 

 

 

» Sesión 1: (22 de septiembre) 

 

ACTIVIDAD 1: PRESENTACIÓN 

Duración 15 minutos 

Objetivos 
- Presentar a las personas encargadas de dirigir la escuela de familias. 

- Conocer a todas las familias que participan en la formación. 

Contenidos • Presentación de todos los miembros que componen la escuela de familias. 

Materiales o Pelota pequeña 

Desarrollo 

Para comenzar con la escuela de familias se empezará con una pequeña 

presentación.  

Los coordinadores de la escuela de familias serán los primeros en presentarse. 

Después se presentarán las familias. Se utilizará una pequeña pelota como objeto 

dinamizador que organizará el turno de palabra.  

Se podrá invitar a las familias a compartir los siguientes detalles: 

▪ Cuáles son sus nombres. 

▪ Qué les ha motivado a apuntarse a la formación. 

▪ Qué relación guardan con el alumno escolarizado en ese centro y qué edad 

tiene este. 
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ACTIVIDAD 2: EXPOSICIÓN DEL CRONOGRAMA 

Duración 5 minutos 

Objetivos 

- Compartir con las familias el cronograma general de las sesiones de la escuela 

de familias destinadas a la formación en Disciplina Positiva. 

- Descubrir si las familias están familiarizadas con alguno de los contenidos de las 

sesiones. 

Contenidos 
• Cronograma de la formación. 

• Contenidos que componen la formación. 

Materiales 
- Fotocopia del cronograma disponible en la página 1 del manual de la formación 

(Anexo 1). 

Desarrollo 

Presentaremos a las familias el cronograma establecido para la realización de las 

sesiones. Dicho cronograma será realizado teniendo en cuenta las preferencias que 

las familias comunicaron en su inscripción y el carácter quincenal de la formación. 

Además, se les señalará el contenido de cada sesión. Se invitará a las familias a 

indicar si ya conocen algo del contenido o cuál es la sesión que más les interesa a 

primera impresión. 

 

 

 

ACTIVIDAD 3: ORÍGENES DE LA DISCIPLINA POSITIVA 

Duración 15 minutos  

Objetivos 

- Averiguar qué es la Disciplina Positiva. 

- Saber cuáles son los principales referentes de esta metodología. 

- Entender los principios de la Disciplina Positiva. 

- Exponer los beneficios y críticas de la Disciplina Positiva. 

Contenidos 

• Definición de Disciplina Positiva. 

• Autores más señalados en el campo de la Disciplina Positiva. 

• Principios de la Disciplina Positiva. 

• Beneficios y críticas de la Disciplina Positiva. 

Materiales o Página 2 del manual de la formación (Anexo 1). 

Desarrollo 

Para comenzar con la formación, se presentará de manera general a las familias lo 

que es la Disciplina Positiva, centrándose en su definición, autores relevantes, 

principios y beneficios y críticas de esta metodología. (Parte de esta información 

estará recogida en la página 2 del manual de la formación, disponible en el Anexo 1 

de este trabajo o en el apartado 2.1.  de este trabajo) 

Tras la breve explicación se resolverán dudas y se invitará a los participantes a 

compartir aquello que más les haya gustado, llamado la atención etc.  
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ACTIVIDAD 4: LAS 3 LISTAS 

Duración 25 minutos  

Objetivos 

- Ser conscientes de cuál es nuestra realidad en el hogar. 

- Considerar la realidad como un punto de partida y como una oportunidad. 

- Identificar las tendencias culturales y los valores propios de la sociedad actual. 

- Considerar qué quiero inculcar a los pequeños de la casa. 

- Reflexionar sobre qué espero de mi niño, cómo me gustaría que fuese. 

- Establecer un destino final, un objetivo, en lo que supone la crianza. 

Contenidos 

• Problemas, conflictos, desafíos y oportunidades de la realidad de nuestra casa. 

• Tendencias y valores culturales de nuestra sociedad. 

• Objetivo de nuestra crianza. 

Materiales 

o Las 3 listas impresas en tamaño A2 (páginas 3, 4 y 5 del manual) 

o Páginas 3, 4 y 5 del manual de la formación (Anexo 1). 

o Bolígrafos y rotuladores 

Desarrollo 

Para la última actividad de la sesión necesitaremos las tres listas anteriormente 

nombradas. 

La primera de las listas será la de problemas y desafíos, en ella las familias escribirán 

qué cosas funcionan mal en su hogar (ej.: no se respetan las normas, no se siguen 

las rutinas…) qué cosas quisieran cambiar (ej.: hay muchos gritos, los niños no me 

obedecen…). Cuando todas las familias la hayan completado compartirán con el 

grupo lo que escribieron y la persona encargada de la formación rellenará la copia en 

tamaño A2 de dicha lista para tener así una grupal que refleje todo lo compartido.  

Una vez hayan compartido todos los participantes y se haya completado la lista 

grupal, se les explicará a las familias que el contenido de esta lista se debe considerar 

como el punto de partida y todos esos desafíos no son algo meramente negativo, sino 

que son oportunidades para propiciar un cambio, aprender y mejorar. 

A continuación, completarán en su manual la segunda de las lista, la de tendencias y 

valores culturales. Al igual que en el caso anterior, se elaborará una lista grupal con 

lo que pongan en común las familias. Con las familias se comentará que el contenido 

de esta lista les ayudará en todo el proceso de la crianza. Si se tiene bien claro lo que 

sí se quiere trasmitir a los niños y lo que no, su modelo de crianza, su forma de 

relacionarnos con los pequeños y su forma de actuar deberá ser coherente con lo 

expuesto en la lista.  

Por último, las familias completarán la tercera de las listas, la lista del futuro, la 

correspondiente a cómo esperan o qué esperan que esos niños, por los que han 

venido a la formación, sean en 15 años. Lo habitual es que esta lista quede rellena 

con aspectos vinculados a la personalidad y no tanto al ámbito académico, por lo 

tanto, tras la puesta en común y la elaboración de la lista grupal, se comentará con 

los participantes que esta lista es su horizonte, su objetivo. Además se reflexionará 

sobre el importante papel que tiene la familia en la crianza y educación de los 

menores. En el colegio a parte del ámbito académico educamos también en valores, 

pero el hogar tiene que ser el principal entorno en el que el niño se desarrolle como 

persona. Así se les comunicará el origen de esta formación, que no es otro que la 

necesidad de que el hogar y la escuela vayan en comunión en cuanto a transmitir 

valores se refiere y colaboren en el desarrollo íntegro de todos y cada uno de los 

niños. 
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» Sesión 2: (6 de octubre) 

Antes de empezar con las actividades, en los primeros cinco minutos se recordará lo 

que se hizo en la sesión anterior. 

 

ACTIVIDAD 1: EL CEREBRO EN LA PALMA DE LA MANO 

Duración 20 minutos 

Objetivos 

- Situar las estructuras básicas del cerebro. 

- Reflexionar sobre sus propios hábitos de conducta. 

- Comparar el cerebro en estado integrado con su estado desintegrado. 

- Descubrir y pensar herramientas para controlar sus conductas más impulsivas. 

Contenidos 
• Estructuras básicas del cerebro. 

• Diferencias entre cerebro integrado y desintegrado y sus consecuencias. 

Materiales 

o Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=Y9EA4jr1UJM (Construye T, 2018) 

o Paginas 6 y 7 del manual (explicación teórica) (Anexo 1). 

o Página 8 del manual (para anotación de ideas) (Anexo 1). 

Desarrollo 

En esta primera actividad las familias conocerán la morfología básica del cerebro. 

Para ello se proyectará un vídeo que resume de manera muy visual el contenido a 

tratar. Tras su visualización entre todos los participantes resumirán lo aprendido, 

demostrando así que lo han comprendido. 

Este vídeo pretende explicar las partes del cerebro y su función asemejando dichas 

partes con las de una mano. Toda esta información también la encontrarán en las 

páginas 6 y 7 del manual de la formación (Anexo 1 de este trabajo). 

A continuación, se invitará a las familias a reflexionar sobre cuáles son su respuestas 

más comunes cuando su cerebro está desintegrado, es decir, cuando el córtex 

cerebral se desactiva y su sistema límbico toma el control. Ej.: si tienden a gritar, a 

llorar, castigar, o incluso agredir físicamente (podrán anotarlo todo en la página 8 de 

su manual). 

Por último, todos juntos buscarán pequeñas herramientas para volver a integrar su 

cerebro, es decir, para volver a ceder el control a su córtex cerebral para que su 

sistema límbico esté dominado. Todas las ideas podrán anotarlas en la página 8 del 

manual. A estos pequeños consejos son a los que se deberán acudir para así no 

perder los nervios en esos momentos de tensión, de desafíos o problemas en el 

hogar. 

 

ACTIVIDAD 2: NEURONAS ESPEJO 

Duración 20 minutos 

Objetivos 

- Dominar lo que son las neuronas espejo. 

- Vivenciar cómo funcionan las neuronas espejo. 

- Identificar situaciones en las que las neuronas espejo hayan intervenido en su día 

a día. 

Contenidos • Las neuronas espejo, su papel e importancia en la crianza de los niños. 

Materiales 
o Página 9 del manual (explicación teórica) (Anexo 1). 

o Mensajes Anexo 3 

https://www.youtube.com/watch?v=Y9EA4jr1UJM
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Desarrollo 

Se organizará a los asistentes a la sesión en parejas, y les asignaremos el rol de 

adulto o de niño. A cada “adulto” le entregaremos en un papel un mensaje que tiene 

que transmitir a su “niño” y la actitud, modo o tono con la que debe dirigirse al niño 

para comunicarle lo indicado. (Los mensajes a transmitir se encuentran en el Anexo 

3). Se les dará libertad para añadir cualquier palabra, gesto o expresión fácil que 

acompañe o complete el mensaje. 

Después preguntaremos a los “niños” cómo se han sentido, cómo querían responder 

a esos “adultos”. Comprobaremos que aquellos “niños” a los que los adultos les 

habían hablado a gritos, de malas maneras, con desprecio etc. les nacía la necesidad 

de responder de la misma forma, mientras que a aquellos a los que se dirigieron de 

manera amable, respetuosa, con un tono adecuado, querían contestar con los 

mismos modales. 

A continuación, se preguntará a las familias si saben qué son las neuronas espejo o 

si pueden intuir cuál es su funcionamiento. Después de la lluvia de ideas y que las 

familias expongan sus ideas previas al respecto se les explicará de manera breve qué 

son las neuronas espejo y cuál es su papel en la educación en el hogar (página 10 

del manual). 

Por último, se les invitará a reflexionar y compartir alguna situación que hayan vivido 

y que ahora sean conscientes de que las neuronas espejo han influido en el 

comportamiento de sus niños. 

 

ACTIVIDAD 3: LISTA DE COLABORADORES 

Duración 15 minutos 

Objetivos 

- Descubrir el concepto de colaborador. 

- Observar cómo se implementa el sistema de colaboradores en el centro. 

- Identificar posibles opciones de colaborar en casa. 

- Elaborar una lista de colaboradores de cada hogar. 

Contenidos • El sistema de colaboradores. 

Materiales 
o Tablón colaboradores de al menos un aula. 

o Páginas 10 y 11 del manual (Anexo 1). 

Desarrollo 

Se comenzará enseñando a las familias alguno de los ejemplos de tablones de 

colaboradores que tenemos en algún aula al que pertenezcan los niños de las familias 

participantes en esta formación. 

Este tablón de colaboradores muestra las distintas tareas que existen en el aula (ej.: 

encargado de actualizar el franelograma de la asamblea, el administrador del gel 

hidroalcohólico, el responsable de borrar la pizarra…). De esta forma podrán ver de 

forma concreta cómo se aplica el concepto de “colaboradores” en el centro. 

Es esencial explicar a las familias la importancia de esta práctica, que no es otra que 

hacer partícipes a los menores de las actividades diarias del día a día en el colegio, o 

en su caso en el hogar. De esta forma se conseguirá que se comprometan más con 

su rol en la clase, que adquieran cierta responsabilidad, que se sientan tenidos en 

cuenta, que sean protagonistas en ciertos momentos y que se les dote de un sentido 

de importancia. 

Además, se deberá de recalcar que las funciones de colaboradores deberán ser 

elegidas en un primer momento por los niños, teniendo siempre en cuenta su nivel de 

autonomía y capacidad. Aún así, dichas funciones deberán rotar con cierta 
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regularidad (dejando el tiempo suficiente de aprender a realizar bien dicha tarea), 

dejando así que los niños aprenden a realizar distintas tareas y adquieran diversas 

responsabilidades. 

Esta lista de tareas para colaborar en el hogar puede ser modificada o aumentada en 

función a medida que ciertas responsabilidades sean adquiridas como hábitos propios 

y no percibidas como una tarea ajena a realizar. 

Por último, invitaremos a las familias a pensar en posibles tareas de colaboradores 

en su hogar y dejarlo por escrito en la página 11 del manual. 

 

ACTIVIDAD 4: TABLA DE RUTINAS 

Duración 15 minutos 

Objetivos 

- Explicar qué son las rutinas y porqué son importantes. 

- Mostrar una tabla de rutinas. 

- Averiguar cómo se crea una tabla de rutinas. 

- Proponer un modelo de tabla de rutinas. 

Contenidos 
• Rutinas. 

• Tabla de rutinas. 

Materiales 

o Modelo de tabla de rutinas. 

o Documento descargable para crear una tabla de rutinas (Anexo 4 o en el padlet: 
https://padlet.com/disciplinapositivaPalomaRivadelaHoz/DISCIPLINAPOSITIVA). 

o Página 12 del manual (Anexo 1). 

Desarrollo 

Se comenzará pidiendo a los participantes que definan qué es una rutina. A 

continuación, se completará, corregirá o validará dicha definición. Además, se 

explicará la importancia que cobran las rutinas en la vida de los más pequeños (dicha 

explicación se encontrará recogida en la página 12 del manual). 

Después, se mostrará una tabla de rutinas y se explicará su funcionamiento y utilidad 

en el hogar. 

Por último, se les invitará a crear una tabla de rutinas para cada menor de la familia. 

Para ello se les facilitará una plantilla rellenable con la que poder construirla. Se les 

dará una copia física y además tendrán en el padlet de la formación la plantilla en un 

documento descargable y listo para imprimir con instrucciones incluidas. Dicho 

documento puede ser consultado en el Anexo 4 de este trabajo o en una de las 

entradas del padlet. 

 

 

ACTIVIDAD 5: PAUTAS ACORDADAS 

Duración 15 minutos 

Objetivos 

- Diferenciar pautas de reglas. 

- Descubrir la relevancia de las pautas. 

- Definir las pautas que desean establecer en su hogar. 

Contenidos • Pautas acordadas. 

Materiales 
o Página 13 del manual (Anexo 1). 

o Ejemplo de cartel de pautas acordadas de alguna clase. 

https://padlet.com/disciplinapositivaPalomaRivadelaHoz/DISCIPLINAPOSITIVA
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Desarrollo 

En esta última actividad se explicará de forma breve qué son las pautas, en qué se 

diferencian de las reglas y qué beneficios o porqué es importante establecer dichas 

pautas. Toda esta información se encuentra recogida en la página 13 del manual de 

la formación (Anexo 1). 

Además, se dará la oportunidad a las familias de definir las pautas que esperan que 

sean creadas en su hogar y que salgan en la pequeña reunión que tengan más tarde 

con sus niños. Esto les será de utilidad para guiar la conversación con los menores, 

comprobar que ninguna pauta importante quede sin mencionar o sin incluir… Nunca 

será una lista de normas o reglas impuesta de manera vertical. 

Se deberá recalcar la importancia de que las pautas sean acordadas y creadas por 

toda la familia en conjunto, no solo por los adultos.  

Este será también un buen momento para mostrar a las familia cómo en el centro se 

ha implementado esta estrategia. Para ello, se presentarán algunos ejemplos de 

carteles de pautas acordadas de varias clases en las que estén algunos niños cuyas 

familias asistan a la formación. 

Al finalizar la sesión se introducirá a las familias participantes el padlet creado para 

que compartan experiencias relacionadas con lo aprendido en la formación, dejen por 

escrito sus dudas y estas puedan ser resueltas por el equipo organizador de la 

formación cuanto antes sin tener que esperar a la siguiente sesión. 

» Sesión 3: (20 de octubre) 

En los primeros diez minutos de esta sesión se aludirá a lo tratado en la anterior y se 

invitará a las familias a compartir su experiencia poniendo en práctica lo aprendido: si 

han elaborado las tablas de rutina de su casa, si han establecido las tareas de 

colaboradores de la familia, si crearon una lista de pautas acordadas… 

ACTIVIDAD 1: IDENTIFICACIÓN DE ANTECEDENTES 

Duración 15 minutos 

Objetivos 
- Averiguar qué son los antecedentes de una conducta. 

- Identificar antecedentes de una conducta. 

Contenidos • Antecedentes de una conducta 

Materiales 
o Página 14 del manual (Anexo 1). 

o Casos prácticos (Anexo 5) 

Desarrollo 

Se explicará de manera breve a qué se le denomina antecedente de una conducta 

(página 14 del manual). 

A continuación, se compartirá una serie de casos para, entre todos, identificar el 

antecedente de la conducta (Anexo 5). 

Por último, cada asistente tendrá que pensar en una situación de conflicto en la que 

la conducta de su niño no sea la esperada y se le invitará a pensar en el posible 

antecedente que provoca dicha conducta. Esta reflexión individual podrá ser 

compartida con todo el grupo para así poder recoger el mayor número de ejemplos 

de antecedentes de conductas. 
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ACTIVIDAD 2: DEFINICIÓN CONCRETA DE LA CONDUCTA 

Duración 15 minutos 

Objetivos 
- Descubrir la relevancia de hacer una definición concreta de una conducta. 

- Definir correctamente un conducta. 

Contenidos • Definición exacta de una conducta. 

Materiales o Página 14 del manual (Anexo 1). 

Desarrollo 

Se organizará a los participantes en tríos. A continuación, se les solicitará que definan 

alguna conducta problemática que hayan podido observar en su hogar. 

Después, se aclarará en qué consiste la definición correcta de una conducta, para 

luego proceder a aplicar lo aprendido en tríos. Para ello se solicitará a los grupos que 

definan la conducta que seleccionaron y definieron anteriormente, pero esta vez 

poniendo en práctica lo explicado. 

Por último, de manera voluntaria podrán comparar las dos definiciones que realizaron 

y se comentarán las diferencias que se aprecian entre una y otra. 

 

ACTIVIDAD 3: TABLA DE METAS EQUIVOCADAS  

Duración 20 minutos 

Objetivos 

- Descubrir qué son las metas equivocadas. 

- Identificar metas equivocadas. 

- Enumerar metas equivocadas 

- Dominar la utilización de la tabla de metas equivocadas. 

Contenidos • Metas equivocadas 

Materiales 
o Página 15 y 16 del manual (Anexo 1). 

o Fotocopia de la tabla de metas equivocadas (Anexo 6). 

Desarrollo 

Se comenzará explicando qué es una meta equivocada, para después presentar la 

tabla de metas equivocadas. Se detallará cómo se utiliza y cómo puede ser usada en 

nuestro beneficio. 

A continuación, se invitará a las familias a compartir de manera voluntaria situaciones 

de conflicto en su hogar o proponer posibles problemas. Una a una se irán analizando 

dichas situaciones y valiéndonos de la tabla de metas equivocadas se llegará a 

comprender con más exactitud qué se esconde detrás de la conducta del niño. 

En la página 15 y 16 del manual se encuentra el contenido teórico relacionado con 

las metas equivocadas. 
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» Sesión 4: (3 de noviembre) 

Los primeros quince minutos de esta sesión se reservarán a recapitular lo que se ha 

planteado en sesiones anteriores así como para que las familias compartan su 

experiencia poniendo en práctica lo aprendido (retos que han tenido, experiencias de 

éxito, posibles dudas…) 

ACTIVIDAD 1: QUÉ SON LAS REUNIONES DE FAMILIA 

Duración 15 minutos 

Objetivos 

- Enumerar las partes de una reunión de familia. 

- Dominar el contenido de cada parte de una reunión de familia. 

- Organizar las partes que componen una reunión de familia. 

Contenidos • La reunión de familia: partes e importancia. 

Materiales 
o Página 17 del manual (Anexo 1). 

o Partes de la reunión de familia en trozos de papel (Anexo 7). 

Desarrollo 

Se comenzará introduciendo lo que es una reunión de familia y su relevancia en la 

convivencia en el hogar. 

Después, se organizará a los asistentes en tríos, y a cada equipo se les entregará el 

Anexo 7, en el que encontrarán, en diferentes tozos de papel, las distintas partes que 

componen una reunión de familia. Cada equipo deberá ordenarlo según crean ellos. 

A continuación, se comprobarán los resultados y se desvelará la secuenciación 

correcta.  

Tras esto, se explicarán una a una las partes y las características propias de cada 

una. 

Por último, se relatará cómo las reuniones de aula son el equivalente en el colegio a 

esta experiencia. Se contará cómo se aplica, qué resultados se han observado en su 

práctica en el aula y algunos ejemplos concretos de agendas de reuniones de clase. 

Todo el contenido teórico sobre la reunión de familia se encuentra disponible en la 

página 17 del manual de la formación. 

 

ACTIVIDAD 2: VIVENCIAMOS UNA REUNIÓN DE FAMILIA 

Duración 30 minutos 

Objetivos 

- Escenificar una reunión de familia. 

- Analizar una reunión de familia. 

- Identificar aciertos y aspectos a mejorar en la teatralización de una reunión de 

familia.  

Contenidos • La reunión de familia. 

Materiales o Página 17 del manual (Anexo 1). 

Desarrollo 

En esta actividad se organizará a los asistentes en grupos de cuatro miembros, cada 

uno tendrá un rol “adulto 1” “adulto 2” “niño 1” “niño 2”. Cada grupo deberá pensar en 

una problemática que haya podido surgir en el hogar y deberán convocar una reunión 

familiar para abordar dicho problema. 
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Cada grupo contará con 10 minutos para pensar su problema y poner en común cómo 

debería ser la reunión familiar (qué partes debe tener, cómo se debe comenzar y 

terminar…). Para esta parte podrán consultar la página 17 del manual como soporte. 

Por último, en los 20 minutos restantes se llevará a cabo el juego de roles. Por turnos, 

de forma voluntaria, algunos grupos (2 o 3) escenificarán su reunión de familia. Al 

terminar, tanto los organizadores de la sesión como el resto de los asistentes 

recalcarán que aspectos positivos tuvo la representación y cómo podría mejorarse. 

Por último, se les invitará a convocar en su casa una reunión de familia y poner en 

práctica lo aprendido esta sesión. 

» Sesión 5: (17 de noviembre) 

Como en el resto de las sesiones, los primeros minutos, en este caso cinco, se 

destinarán a recordar lo ya visto en la sesión y a introducir el contenido de esta. 

ACTIVIDAD : ACOMPAÑAMIENTO EN LAS RABIETAS 

Duración 20 minutos 

Objetivos 

- Descubrir cómo se acompaña una rabieta. 

- Especificar el cometido que tienen las neuronas espejo en las rabietas. 

- Observar un ejemplo de acompañamiento de rabietas. 

Contenidos 
• Acompañamiento de rabietas. 

• Rol de las neuronas espejo en las rabietas. 

Materiales 

o Página 18 del manual (Anexo 1). 

o Vídeo https://www.instagram.com/reel/CU8NcCgLaGC/?utm_source=ig_web_copy_link 

(Isabel Disciplina Positiva, 2021) 

Desarrollo 

Primero, se consultará a los participantes qué suelen hacer cuando su niño tiene una 

rabieta. 

Después, se les preguntará si pueden imaginarse qué es acompañar en una rabieta, 

qué actitud debe de tener el adulto, qué debe hacer… 

A continuación, se describirán una serie de consejos que aplicar cuando alguno de 

sus niños tenga una rabieta. Estos consejos se pueden consultar en la página 18 del 

manual de esta formación. 

Este será un buen momento para recordar el papel que juegan las neuronas espejo y 

como pueden jugar a nuestra favor en estas situaciones. 

Por último, se reproducirá un vídeo en el que se observa cómo una madre acompaña 

en una rabieta a su hija de dos años. 

 

ACTIVIDAD 2: TIEMPO FUERA EN POSITIVO 

Duración 15 minutos 

Objetivos 

- Definir el tiempo fuera en positivo. 

- Examinar un rincón de la calma. 

- Relacionar el tiempo fuera en positivo con el acompañamiento de rabietas. 

Contenidos 
• Tiempo fuera en positivo 

• Rincón de la Calma 

Materiales o Página 19 del manual (Anexo 1). 

https://www.instagram.com/reel/CU8NcCgLaGC/?utm_source=ig_web_copy_link
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Desarrollo 

Se presentará un ejemplo de rincón de la calma de algún aula del colegio. Se les 

explicará qué elementos lo componen y quién y cuándo pueden visitarlo. Se les 

invitará a crear un espacio similar en casa. 

Después, se explicará el equivalente al rincón de la calma en cualquier situación fuera 

del colegio, el tiempo fuera en positivo y cómo llevarlo a cabo. 

Se vinculará esta estrategia con el acompañamiento de rabietas, ya que en ese 

tiempo fuera deberán aplicarse las estrategias propias del acompañamiento de 

rabietas. 

 

ACTIVIDAD 3: PREGUNTAR VS DECIR  

Duración 15 minutos 

Objetivos 
- Diferenciar la connotación de decir algo o preguntarlo. 

- Formular oraciones imperativas en forma de preguntas. 

Contenidos • Diferencia entre decir y preguntar. 

Materiales o Página 20 del manual (Anexo 1). 

Desarrollo 

Se distinguirá el efecto y la connotación que tiene una misma idea formulada de 

manera imperativa que de forma interrogativa, para ello se utilizará algún ejemplo. 

A continuación, se les invitará a seleccionar algún tipo de mandato que hayan 

transmitido recientemente a su niño de forma imperativa. Después, se les pedirá que 

intenten formularlo en forma de pregunta. En la página 20 tendrán un espacio para 

dejarlo por escrito. 

Tras esto, podrán ponerlo en común de manera voluntaria. 

Por último, se les preguntará sobre sus sensaciones y opiniones acerca de esta 

estrategia. 

 

ACTIVIDAD 4: MOLESTIAS Y DESEOS  

Duración 10 minutos 

Objetivos 

- Aprender la forma adecuada de comunicar una molestia y el deseo asociado. 

- Aplicar la expresión aprendida para transmitir una molestia y su correspondiente 

deseo.  

Contenidos • Comunicación recomendada de molestia y expresión de deseos. 

Materiales o Página 21 del manual (Anexo 1). 

Desarrollo 

Se compartirá la expresión “Me molesta cuando … me gustaría/desearía que…”. 

Además, también será importante aprender a responder a dichas afirmaciones, por lo 

que se presentarán las opciones de contestaciones respetuosas. 

Por último, colocaremos a los participantes formando una circunferencia y se les 

incitará a compartir una molestia y su correspondiente deseo utilizando la expresión 

anteriormente mencionada. Los organizadores de la formación serán los que 

respondan a esas intervenciones. 
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» Sesión 6: (1 de noviembre) 

En esta sesión se continuará con las características de los mensajes o expresiones 

propias del lenguaje verbal de la Disciplina Positiva. 

Antes de comenzar con las actividades y abordar contenido nuevo, se dedicarán los 

primeros cinco minutos a rememorar lo tratado en la sesión anterior así como lo 

comentado en el muro online de dudas. 

 

ACTIVIDAD 1: VALIDAR LAS EMOCIONES 

Duración 10 minutos 

Objetivos 

- Dominar qué es validar una emoción. 

- Reconocer situaciones para validar emociones. 

- Probar a realizar una correcta validación de las emociones. 

Contenidos • La validación de emociones. 

Materiales 

o Página 22 y 23 del manual (Anexo 1). 

o Vídeo https://www.instagram.com/reel/Ca7ypnappkh/?utm_medium=copy_link 

(Mindheart, 2022) 

Desarrollo 

Se comenzará explicando qué es validar una emoción, qué importancia tiene y cuáles 

son algunos consejos o pasos que seguir para validar una emoción. Este contenido 

puede encontrarse en la página 22 del manual. Además, se proyectará un vídeo en 

el que se explica la importancia de validar las emociones con algunos ejemplos. 

A continuación, se les invitará a pensar en alguna situación en la que el niño por el 

que están acudiendo a la escuela de familias haya necesitado esa validación. 

Por último, se les animará a compartir con el grupo cómo validarían esa emoción, sin 

necesidad de explicar el contexto de la situación. 

Ej.: “Jesús, entiendo que estés triste y enfadado con tu hermano por romperte el 

juguete. Sabes que me tienes aquí para darte un abrazo o hablar sobre lo que te pasa. 

Creo que podemos llegar a solucionar esta situación sin necesidad de pegar a tu 

hermano, ¿quieres que te ayude? ¿intentamos arreglarlo juntos o buscar la manera 

de solucionar el problema?” 

En la página 23 del manual encontrarán una serie de frases que ayudan a validar las 

emociones. 

Estas intervenciones serán completamente voluntarios y podrán estar sujetas a 

corrección si los guías de la formación así lo ven necesario. 

De esta forma las familias podrán identificar situaciones para validar emociones y 

practicar la manera de hacer. Además, con esta actividad se podrá lograr un alto nivel 

de empatía con los niños y los participantes podrán ser conscientes de la diferencia 

que marca una validación de las emociones y su importancia. 

También es importante exponer que no siempre tenemos que estar validando las 

emociones de los más pequeños. Normalmente es más conveniente realizarlo cuando 

estos están teniendo emociones negativas que no saben gestionar de la manera más 

adecuada. 

 

https://www.instagram.com/reel/Ca7ypnappkh/?utm_medium=copy_link
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ACTIVIDAD 2: ALENTAR 

Duración 15 minutos 

Objetivos 
- Averiguar qué es alentar. 

- Formular frases de aliento. 

Contenidos • Alentar. 

Materiales o Página 24 del manual (Anexo 1). 

Desarrollo 

Se comenzará explicando a las familias qué es alentar y qué repercusiones 

beneficiosas tiene en los niños. 

A continuación, para aprender a dar a aliento de una forma práctica, los asistentes a 

la formación se colocarán en círculo y por turnos darán aliento a la persona de su 

derecha. Además, se les invitará a dar aliento a otro participante si lo creen 

conveniente o si quieren hacerlo. 

Por último, se les invitará a compartir otras frases que se les ocurran que puedan 

servir para dar aliento. 

En la página 24 del manual podrán encontrar el contenido teórico relacionado con 

alentar, así como un espacio para anotar las frases complementarias anteriormente 

mencionadas. 

 

 

ACTIVIDAD 3: REFUERZO VERBAL 

Duración 15 minutos 

Objetivos 

- Dominar la realización de refuerzo verbales correctos. 

- Concretar las características de un buen refuerzo verbal. 

- Generar un buen refuerzo verbal. 

Contenidos 
• Descripción del refuerzo verbal. 

• Características básicas del refuerzo verbal. 

Materiales o Página 25 del manual (Anexo 1). 

Desarrollo 

Primero se explicará en qué consiste el refuerzo verbal.  

A continuación, se realizará una lluvia de ideas para que los asistentes compartan 

cómo creen que debería ser el refuerzo verbal. 

Tras la puesta en común se expondrán las seis características que debe cumplir un 

refuerzo verbal (estas, junto con la descripción del refuerzo verbal se hallan en la 

página 25 del manual). 

Por último, se invitará a los participantes a compartir de manera voluntaria un ejemplo 

de refuerzo verbal. Dicha intervención será comentada por el guía de la formación 

para examinar si cumplió o no las seis características básicas. 
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ACTIVIDAD 4: CÓMO CORREGIR EL ERROR  

Duración 15 minutos 

Objetivos 
- Comprender la visión del error que tiene la Disciplina Positiva. 

- Aplicar la técnica del sándwich en la corrección de un error. 

Contenidos 
• Concepción del error. 

• Técnica del sándwich para corregir el error. 

Materiales o Página 26 del manual (Anexo 1). 

Desarrollo 

Se comenzará con una lluvia de ideas en la que los participantes compartirán la visión 

que tienen del error. Todas las ideas expuestas se anotarán en la pizarra a modo de 

mapa conceptual. Una vez hayan terminado de poner en común sus ideas se 

expondrá la concepción que se tiene del error en la Disciplina Positiva. 

Después, se les explicará la técnica del sándwich para corregir un error. A 

continuación, se les invitará a cada uno a pensar en un supuesto en el que tengan 

que corregir algún tipo de error teniendo que aplicar la estrategia anteriormente 

explicada. 

Los contenidos teóricos vinculados a esta actividad están disponibles en la página 26 

del manual de la formación (Anexo 1). 

 

 

» Sesión 7: (15 de noviembre) 

En los primeros cinco minutos de esta sesión se expondrá la secuenciación de 

actividades que van a tener lugar y se les agradecerá, una vez más, a las familias su 

participación en la escuela de familias. 

ACTIVIDAD 1: LISTA DE CARRERA DE FONDO 

Duración 15 minutos 

Objetivos 

- Enumerar estrategias de la Disciplina Positiva abordadas a lo largo de las 

sesiones. 

- Explicar brevemente dichas estrategias. 

Contenidos • Estrategias básicas de la Disciplina Positiva. 

Materiales o Lista de carrera de fondo página 27 del manual (Anexo1). 

Desarrollo 

Se comenzará la sesión con la última de las actividades vinculadas puramente a 

contenido de Disciplina Positiva en la que se completará la lista de carrera de fondo. 

Para completar esta última lista se invitará a los participantes a enumerar las 

estrategias y herramientas propias de la Disciplina Positiva que han aprendido a lo 

largo de la formación. 

A medida que vayan siendo mencionadas se recordará de manera muy breve en qué 

consistían, para qué nos ayudaban…De esta forma, haremos una revisión de forma 

superficial de todo lo abordado a lo largo de los cuatro meses de formación. 
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ACTIVIDAD 2: RESOLUCIÓN FINAL DE DUDAS 

Duración 25 minutos 

Objetivos 
- Resolver dudas de los participantes. 

- Mostrar y comentar preguntas planteadas en el padlet. 

Contenidos • Resolución de dudas. 

Materiales 
o Ordenador y proyector. 

o Padlet (muro de dudas online). 

Desarrollo 

Se proyectará el padlet de la formación en el que se han ido planteando y 

respondiendo diferentes dudas. 

Se traerán a colación las más relevantes y de mayor interés para el grupo. 

Además, se dará opción a plantear otras preguntas que no estén incluidas en dicho 

muro online. 

 

ACTIVIDAD 3: EVALUACIÓN FINAL 

Duración 10 minutos 

Objetivos 

EQUIPO ORGANIZADOR DE LA FORMACIÓN: 

- Conocer la valoración general de la familias de la formación. 

- Descubrir áreas y aspectos de mejora y fortalezas de la formación.  

FAMILIAS: 

- Responder al cuestionario de la evaluación final. 

- Expresar su nivel de satisfacción en lo referente a la formación. 

- Valorar las sesiones, sus materiales, la utilidad de los contenidos y la labor de los 

organizadores de la formación. 

Contenidos 
• Valoración final de las sesiones de la escuela de familias reservadas para la 

formación en Disciplina Positiva. 

Materiales o Formulario de evaluación final. 

Desarrollo 

Las familias responderán al formulario final de evaluación de la formación. 

El objetivo, contenido y estructura de dicho cuestionario se encuentra detallado en el 

apartado 3.6. de este trabajo. 

 

ACTIVIDAD 4: DESPEDIDA 

Duración 10 minutos 

Objetivos 

- Concluir las sesiones de formación. 

- Entregar a los participantes un detalle simbólico de su asistencia a la escuela de 

familias. 

Contenidos 
• Entrega de diplomas. 

• Despedida final de la formación. 

Materiales o Diploma de participación (Anexo 8). 

Desarrollo 

Por último, para dar por concluida la formación y despedir a las familias que 

participaron en ella, las personas responsables de guiar la formación tendrán ahora 

un momento para decir unas palabras de despedida y a modo de detalle simbólico se 

le entregará a cada familiar un sencillo diploma (Anexo 8). 
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3.6. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

Esta propuesta contará con tres momentos de evaluación. 

En primer lugar, las familias completarán un formulario a modo de evaluación inicial. 

Dicha evaluación tiene por objetivo conocer qué conocimientos previos tienen los 

participantes sobre la Disciplina Positiva. Dicho formulario se puede consultar en el 

siguiente enlace: https://forms.gle/YybqS9bxJXoUwF4m6  

En segundo lugar, se realizará una evaluación final. Esta evaluación no forma parte 

de una investigación, por lo que los resultados no serán de carácter cuantitativos ni 

se pretende que las familias demuestren todo lo que han aprendido, más bien esta 

evaluación busca conocer la valoración de esta formación desde el punto de vista de 

las familias. Estás responderán a cuestiones relacionadas con la calidad de los 

materiales utilizados, la accesibilidad en horarios de la escuela de familias, la 

disponibilidad para la resolución de dudas, la utilidad del contenido de las sesiones y 

la facilidad de aplicarlo, la labor del encargado de la formación… Este formulario está 

disponible en el siguiente link: https://forms.gle/7E6M5yx7eDRKwPd88  

Por último, se realizará una evaluación intermedia. Los profesores encargados de las 

sesiones de formación de la escuela de familias rellenarán tras cada sesión una 

pequeña rúbrica para evaluar distintos aspectos de cada reunión. De esta forma se 

realizará un seguimiento continuo de la formación que ayudará a mejorar la aplicación 

de las actividades en siguientes sesiones. Esta rúbrica está disponible en el Anexo 2 

de este trabajo. 

Con estos tres momentos de evaluación se pretende comprobar si la propuesta de 

formación es útil, adecuada, si cumple con los objetivos establecidos y si responde a 

las demandas y necesidades de las familias. Así mismo servirá para identificar tanto 

aspectos fuertes del proyecto como aspectos de mejora, beneficios observados, nivel 

de satisfacción de las familias, etc. 

 

 

 

https://forms.gle/YybqS9bxJXoUwF4m6
https://forms.gle/7E6M5yx7eDRKwPd88
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4. CONCLUSIÓN 

Después de cinco años de doble grado, puedo afirmar orgullosa, que cierro este 

precioso capítulo de mi vida muy satisfecha. 

Tuve la suerte de que el azar, en tercero de carrera con una pandemia mundial como 

titular en todos los telediarios, pusiese en mi camino profesional la Disciplina Positiva 

gracias a un trabajo de investigación en la universidad. Desde que empecé a conocer 

esta metodología la profesora que estaba empezando a ser encontró las bases de 

sus ideales pedagógicas. Gracias a la Disciplina Positiva tengo un carácter personal 

como docente. Fue a raíz de ese trabajo que empecé a leer más y más sobre la 

metodología, comencé a formarme en ese campo hasta finalmente obtener la 

certificación internacional. Desde ese momento supe que alguno de mis TFGs estaría 

enmarcado en la Disciplina Positiva. 

Comencé este trabajo con algunas inseguridades, me parecía una propuesta muy 

ambiciosa, no me veía capaz de elaborar una formación para familias, componente 

esencial de la educación con la que aún no he tenido la oportunidad de tratar, pero 

también empecé muy ilusionada, puesto que el tema y la idea me motivaba bastante. 

El proceso de elaboración de este trabajo podría asemejarse a una carrera de 

obstáculos. En estos meses he tenido que enfrentarme a numerosos retos. Yo tenía 

formación en Disciplina Positiva, pero ahora tenía que encontrar la manera de 

transmitir esos conocimientos. Soy maestra, y enseñar no debería ser una labor difícil 

para mí. Sin embargo, la complejidad la encontré en diseñar actividades, sesiones y 

materiales enfocados a adultos y despertar su interés, siendo estos personas ajenas 

al mundo de la educación (profesionalmente hablando).  

También, tuve que hacer todo un proceso de selección de las ideas y conocimientos 

que tenía sobre la materia. No podía crear una formación muy extensa y que implicase 

una extrema profundización. Debía ponerme en el lugar de los asistentes a la 

formación para concretar e identificar sus necesidades y así poderles dar respuesta. 

Poco a poco y gracias a un trabajo constante he sido capaz de superar, me atrevo a 

decir con éxito, todos los retos. 

Además, este trabajo me ha ayudado a profundizar en la importancia y necesidad de 

establecer redes de colaboración, comunicación y cooperación entre las familias y el 
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centro educativo, y para ello, la escuela de familias es la herramienta idónea 

complementaria a las reuniones individuales y el intercambio de simples mensajes. 

Creo que la propuesta es realista, puede llevarse a cabo y cumple con los objetivos 

previstos. Otro de los puntos fuertes de este programa es que su implementación en 

un entorno real es factible, no implica un alto presupuesto o unos materiales fuera del 

alcance de cualquiera. Sin embargo, la dificultad que contemplo que puede llegar a 

albergar esta propuesta es la indispensable necesidad de que el centro utilice esta 

metodología y que el docente encargado de la implementación de las sesiones tenga 

formación en Disciplina Positiva. 

A modo de conclusión me gustaría señalar que este Trabajo de Fin de Grado (TFG) 

considero que es un claro espejo de su autora y sus creencias pedagógicas. El 

resultado final cumple con las expectativas que tenía, y como ya he dicho, completo 

mi trayectoria académica en la universidad muy satisfecha y orgullosa. 

Finalmente, me gustaría agradecer a mi tutor de TFG, Jorge Burgueño, su alta 

implicación en la elaboración de este trabajo, su disponibilidad, cercanía, mensajes 

motivadores y consejos constructivos que en todo momento me han ayudado a seguir 

esforzándome, sacar lo mejor de mí, buscar siempre un margen de mejora y elaborar 

una propuesta de innovación a la altura de lo que supone este trabajo. 
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6. ANEXOS 
ANEXO 1: Manual de la formación 

El manual puede encontrarse, listo para ser descargado e impreso, en el padlet vinculado a este trabajo. 

https://padlet.com/disciplinapositivaPalomaRivadelaHoz/DISCIPLINAPOSITIVA 
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ANEXO 2: Rúbricas de evaluación de cada sesión 

Categoría 4 3 2 1 Ptos. 

Tiempo 

La duración planteada era realista. 

Se pudieron realizar todas las 

actividades sin prisas ni sobró 

tiempo. 

Se pudo cumplir el horario, aunque 

realizando algún ajuste de tiempos 

para cada actividad. 

La planificación de la sesión se 

pudo seguir pero solo gracias a 

notables ajustes en los tiempos 

destinados para cada actividad. 

No se pudo seguir el horario establecido, 

puesto que en muchas ocasiones o bien 

sobraba o bien faltaba tiempo. 

Esto impidió una secuenciación y 

desarrollo correcto de las actividades. 

 

Material 

Todo el material estaba en perfecto 

estado, actualizado y sencillo de 

usar/manipular. 

El material era variado y ayudaba en 

todo momento a comprender los 

contenidos. 

El material escrito no tenía ninguna 

errata y era claro. 

Todo el material estaba en buen 

estado, actualizado y sencillo de 

usar/manipular. 

El material facilitaba la comprensión 

de los contenidos. 

El material escrito era claro aunque 

tenía alguna errata. 

El material tenía algún desperfecto 

y hubo ciertos problemas para 

utilizarlo. 

El material escrito tenía bastantes 

erratas.  

No facilitaba de manera notable la 

comprensión de la información. 

El material era insuficiente, estaba en mal 

estado o no se podía utilizar. 

El material escrito estaba mal redactado, 

lo que impidió la compresión de lo que se 

quería transmitir. 

 

Participación 

La participación de los asistentes ha 

sido alta. Estaban implicados en las 

actividades y preguntaban dudas. La 

gran mayoría compartió reflexiones 

personales. 

La participación de los asistentes 

fue buena.  

Un grupo considerable de 

participantes estaba implicado, 

preguntaba y compartía. 

Se podía identificar claramente que 

tan solo un grupo reducido de 

asistentes participaba en las 

actividades. 

En varias ocasiones no había 

voluntarios y se tenían que elegir al 

azar a las personas necesarias para 

continuar con la actividad. 

Casi no había participación voluntaria por 

parte de los asistentes. 

En los momentos de compartir solo 

alguna persona contada intervino. 

Había poca implicación y motivación por 

parte del grupo. 

 

Actividades 

Todas las actividades eran 

coherentes con lo que se estaba 

realizando en la sesión y facilitaban 

la comprensión y aplicación de los 

contenidos. 

Eran motivadoras, variadas y 

atractivas 

La gran mayoría de las actividades 

eran acertadas puesto que 

complementaban bien a los 

contenidos teóricos. 

Las actividades eran algo 

repetitivas y en algunas ocasiones 

podían llegar a causar confusión a 

los asistentes. 

Las actividades estaban desconectadas 

de los contenidos e impedían la 

compresión de estos. 

 

Comentarios 
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ANEXO 3: Mensajes neuronas espejo (S2) 
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ANEXO 4: Plantilla de Tabla de Rutinas (S2) 

La plantilla está disponible en tamaño A4, junto con sus instrucciones y ejemplos de 

imágenes de tareas, en una de las entradas del padlet asociado a esta propuesta. 

https://padlet.com/disciplinapositivaPalomaRivadelaHoz/DISCIPLINAPOSITIVA 
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ANEXO 5: Casos antecedentes de conductas (S3) 
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ANEXO 6: Tabla de metas equivocadas (S3) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



66 
 

ANEXO 7: Partes de la reunión de familia (S4) 

 
Se deberá imprimir una copia por trío. 
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ANEXO 8: Diploma de participación (S7) 
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