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OBJETIVOS 
 
- Desarrollar la capacidad de autoobservación  de las reacciones del docente 

frente a los problemas del comportamiento. 
- Tomar conciencia del papel de las actitudes del adulto frente a los 

problemas de comportamiento  
- Adquirir habilidades para una interacción eficaz con los alumnos que 

presentan problemas de comportamiento. 
 
 
 
CONTENIDOS DE LA SESIÓN: 
 
1.- Clima del aula 
 
2,- Implicación del docente: 
  
              
2.- Componentes de las actitudes. 
 
             . Componente cognitivo. 
             . Componente emocional 
             . Componente conductual. 
 
4.- Actitudes facilitadoras frente a los problemas de comportamiento 
 

Premisas de partida:

. Es muy duro tener probl de cta en el aula.. Es muy duro tener probl de cta en el aula.

. No es fácil darles solución.. No es fácil darles solución.

. Es un problema de todos.. Es un problema de todos.

. No podemos ignorarlo, hay que hacer algo.. No podemos ignorarlo, hay que hacer algo.

 
 
 
 



Relación directa con las dificultades de aprendizaje.

Conflicto : Situación problemática que se da en el aula . Potencialidad educativa

Problema de conducta. Transgresión que aparece frecuentemente por 
parte del alumno de unas normas mínimas de convivencia que permitan que la 
vida escolar se desarrolle con normalidad y efectividad.

Características de la cta: Intensidad, frecuencia,duración

Varía Edad del alumno

Visión del adulto: Formación, permisividad, edad, valores...

Aparición: Explicita o encubierta.

 
 
 
 
 
 

Medidas 
correctivas
Medidas que el tutor pone en 
práctica en el aula una vez 
aparecidos los problemas de 
conducta con objeto de 
disminuir su aparición.

Medidas 
preventivas
Adopción de medidas que 
evitan la aparición de 
conflictos o que intervienen lo 
más rápidamente posible para 
evitar que los problemas sean 
de mayor intensidad o 
importancia.

Estrategias generales de intervención
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Prevención
Clima educativo

Elementos personales

Alumno Tutor

Elementos físicos

OrganizaciónTiempos

MaterialesEspacios

Elementos sociales
TutorAlumno

AlumnosAlumnos

TutorOtros
adultos
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Pensamientos Sentimientos 

Componentes de las actitudes

. Me torea

. Responde 
fenomenal

. No le 
entiendo

. Es igual 
que su madre

. Ira, rabia

. Alegría

. Aversión,
Agrado...

. Angustia

Acciones

. Grito,
miro mal

. Beso, 
sonrío

. Gesto de 
preocupación

. Ignoro o
Me acerco
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Situación. 

Proceso de la vivencia emocional

Valoración o 
evaluación

Predisposición a la 
acción

Cambios 
fisiológicos. 
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¿QUÉ ES?
Frustración que supone un obstáculo 
que nos impide el logro de nuestros objetivos.

Respuesta:Urgente .Tiende a destruir 
Agresión directa:Verbal o física
Agresión indirecta: A Terceras personas para que estas agredan o dañen al instigador
Agresión desplazada: Contra un objeto u otra persona.
Agresión contenida: Contra uno mismo autodestrucción.

Ira

Familia de emociones
Rabia, cólera, furia, rencor, indignación, enojo 
aversión, resentimiento tensión, hostilidad...

Agente causante:
Mala intención de otro, lo sucedido no se 
ajusta a las normas socialmente aceptadas.

 
 
 



 
 
 
 

Amenaza 
física o 
simbólica

Proceso que sigue el enfado

Hipersensibilid
ad provocada 
por la 
excitación

Bajada del 
umbral de 
irritabilidad

Cadena de 
pensamientos
hostiles

Estallido o 
secuestro 
emocional
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Afrontamiento
. Cambio de perspectiva ( p.de v.)
. Distracción ( Activ gratificantes)
. Acciones incompatibles con la ira
. Expresión canalizada

Análisis de las atribuciones causales.
. Tutor
. Niño
Atribución de causa puede ser diferente de la causa real
´Pensamientos más o menos implícitos.

Problemas de conducta : no son internos, son interactivos o sociales. 
Dificultades que el sujeto tiene para manejarse en su medio.
Evaluación hace hincapié en los factores  sociales que anteceden, 
consolidan y mantienen el problema del niño.
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Análisis funcional

A
Antecedentes

Factores situacionales que
elicitan la cta probl.

¿Qué pasa antes?

Remotos situaciones 
que en ocasiones pasadas  
han producido la conducta

Concretas ¿qué ha pasado 
justo antes?

. St Externos. ( Situaciones)

. St internos ( pensamientos)

B
Conducta prob.

Descripción en téminos 
conductuales
¿Qué hace?
¿A quién?
¿cómo? 
Frecuencia,
intensidad, 
duración

. Exceso de producción

. Defecto de producción

. Aparición en sit. inadecuadas

C
Consecuentes

Respuesta a la conducta 
del niño
¿Qué pasa después?

. El adulto

. Otros niños

¿Qué obtiene por esa conducta?

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Implicación

Eficacia

Expectativa positiva

Coordinación

Dinamismo

Sistematización

Actitudes
de los 
profesionales

Constancia

Disponibilidad
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OBJETIVOS 
 
- Conocer las características y necesidades del sistema familiar. 
- Desarrollar la capacidad de comprender la situación por la que atraviesa 

una familia con un hijo que presenta problemas. 
- Potenciar actitudes de colaboración con las familias. 
-  Adquirir habilidades para una interacción eficaz con las familias. 
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Intervención familiar

O
b
j
e
t
i
v
o
s

- Compartir información.
- Concretar actuaciones coherentes en los dos ámbitos
- Buscar soluciones conjuntas a los problemas planteados en la escuela.
- Colaborar con los servicios especializados y la familia en la puesta en
marcha de estrategias de intervención.
- Reforzar las actuaciones de la familia.
- Poner en marcha medidas preventivas y correctoras para el control del
comportamiento.

Terapia familiar:

Puesta en marcha de medidas 
terapeúticas especializadas por
parte de profesionales especialistas 
de la medicina o la psicología que 
pueden inlcuir: Terapia sistémica,  
cognitiva, técnicas de aprendizaje…

Seguimiento escolar o tutoría

Estrategias de relación con las familias
puestas en marcha desde la escuela 
con objeto de favorecer la integración 
escolar del alumno y dar mejor 
respuesta  a sus necesidades .
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Dificultades en las relaciones familia-escuela

Padres

- Falta de interés de las familias
- Las que más orientación necesitan son las que menos acuden.
- Solo acuden las madres.
- No les interesa la información que tiene que darles la escuela.
- No asumen sus responsabilidades como padres
- No cuentan las cosas o mienten.
- No colaboran.
- Solo acuden al centro cuando hay dificultades

Profesores.
- Falta de preparación en técnicas de asesoramiento familiar.
- Actitudes de superioridad respecto a los padres.
- Aumento de competencias.
- Falta de tiempo para atender adecuadamente a las familias.
- Inseguridad, temor a lesionar su competencia profesional.
- Temor a ser evaluados por sus usuarios: las familias.
- Solo se llama a las familias en caso de problemas.

Comunidad 
educativa 

- Dificultades para conjugar horarios.
. Rivalidad por la educación del niño. Diferentes planteamientos
educativos.
- Baja frecuencia de relaciones
- Asunción de posturas históricas de rivalidad profesores-padres.
- Diferente valoración de objetivos en la educación del niño.
- Proceso complejo.
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Asumir que a gente es competente o tiene capacidad de serlo.

Modelo de relación profesional/familia 

DUNST

Consiste en un proceso de fortalecimiento basado en 3 ideas

Promover experiencias que posibiliten el desarrollo de
comportamientos competentes.

Reconocer que, para sentirse fortalecido, la familia debe atribuir el
cambio a sus propias acciones.
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Percepción de
autocompetencia
Concepción  que los
implicados en el proceso (
padres- educadores
profesionales ) tienen de si
mismos respecto a la
capacidad  de atender y
responder adecuadamente a
las necesidades  especiales
del niño.

Sistema de
atribuciones
Conjunto de ideas ,
constructos , creencias o
modelos mentales que
construye el individuo a partir
de su experiencia que le
sirven para interpretar los
acontecimientos y poder
preverlos.

Modelo de entornos competentes
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Estructura Historia

Necesidades

Emociones

Estilo educativo

Sistema atribuciones

Expectativas

Familia
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Sistema de atribuciones

Calendario evolutivo: Adquisiciones esperables a cada edad

Papel  de padres: Que ellos mismos se atribuyen

Trastorno, dificultad, Profesionales, intervención

Necesidades del niño: Que corresponden a cada edadTeorías implícitas 
de los padres

Para hacer frente a 
procesos cognitivos

. Interpretación y explicación de sucesos.

. Predicción de sucesos futuros.

. Planificación del comportamiento

. Diseño de la propia acción educativa.

. Relación de sucesos pasados y actuales

. Organización de la actividad tanto 
emocional como cogintiva para hacerla 
más predecible.
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Revisión de Conceptos 

Negación:
Permite a los padres mantener su modelo
o sistema de constructos dándoles un 
margen para considerar la situación
cuando se encuentren con más fuerzas
o recursos

Ansiedad:
Conciencia  de que los acontecimientos
a los que se enfrentan están fuera de
los límites de su sistema de constructos, por lo
tanto deben desarrollar  constructos totalmente
nuevos para comprender los acontecimientos

Sobreprotección:
Cuando los padres son excesivamente
sensibles  a críticas o rechazos de otros
hacia sus hijos, evitan situaciones
sociales o de aprendizaje que pongan en
riesgo al niño.
Generan dependencias innecesarias
Renuncian a mantener el control de sus
hijos y a la disciplina, aumentando la
permisividad.
Necesitan reflexionar sobre las posibles
 consecuencias en lugar de ser acusados
de sobreprotección
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La familia es la principal responsable 
y conocedora del niño 
La familia es la principal responsable 
y conocedora del niño 

Tiene el derecho y el deber de implicarse  
y participar activamente 
Tiene el derecho y el deber de implicarse  
y participar activamente 

Cada familia es diferenteCada familia es diferente Flexibilizar estrategias para responder 
a las necesidades de cada familia
Flexibilizar estrategias para responder 
a las necesidades de cada familia

Las familias de los niños con dificultades 
 no son necesariamente disfuncionales 
(Navarro 1.998)

Las familias de los niños con dificultades 
 no son necesariamente disfuncionales 
(Navarro 1.998)

Huir de estereotipos que nos lleven 
a posiciones rígidas de intervención
Huir de estereotipos que nos lleven 
a posiciones rígidas de intervención

Las familias atraviesan diferentes
momentos en su adaptación
Las familias atraviesan diferentes
momentos en su adaptación

Es necesario seguir un proceso de 
evaluación continua que integre cambios
Es necesario seguir un proceso de 
evaluación continua que integre cambios

Los padres no son ni deben ser 
profesionales
Los padres no son ni deben ser 
profesionales

El rol de los padres es imprescindible para
el desarrollo sano del niño
El rol de los padres es imprescindible para
el desarrollo sano del niño

La verdad de los padres es la percepción 
que ellos tienen de la realidad
La verdad de los padres es la percepción 
que ellos tienen de la realidad

Tenemos que operar desde  sus 
percepciones , no desde las nuestras, 
sus ideas nos muestran sus atribuciones 

Tenemos que operar desde  sus 
percepciones , no desde las nuestras, 
sus ideas nos muestran sus atribuciones 

La relación entre los profesionales y los
padres es un proceso de comunicación
La relación entre los profesionales y los
padres es un proceso de comunicación Intervienen multitud de variables en 

ambos sentidos que hay que analizar.
Intervienen multitud de variables en 
ambos sentidos que hay que analizar.

Postulados básicos
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Objetivos
de la
intervención
familiar

 Compartir información y aportar datos del
comportamiento del niño en el ámbito
escolar que facilite un diagnóstico preciso.1

 Buscar conjuntamente estrategias para
abordar los trastornos del comportamiento
del niño.2

Proporcionar información, apoyo y
asesoramiento adecuado a las necesidades
de cada familia.3

Concretar actuaciones coherentes en los dos 
ámbitos.

4

 Proporcionar oportunidades de participación y decisión.
Ajustando expectativas y  ofrecer apoyo emocional.5
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Estrategias de información bidireccional.

Contactos puntuales.

Entrevistas: Tutorias. Información inicial.
                    Seguimiento de un programa.

Programa de
seguimiento

Estrategias
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- Para cada niño concreto se preparará una información concreta. No siempre podemos basarnos en
modelos.
- Los datos en torno al niño no son asepticos, llevan implicitos connotaciones emocionales que hay
que tener en cuenta.
- No invadir innecesariamente el ámbito de lo privado.
- No hacer inferencias o juicios de valor.
- Al solicitar una información se está t ransmitiendo de forma implí cita cuál es la que se considera
valiosa.
- Información debe ser en los dos sent idos.
- La información que más interesa a los padres es la relat iva a su propio hijo. Las informaciones
generales tienen interés si se muestra su conexión en la práct ica con las act ividades del hijo.

Evitar expresiones
. Que denoten imposibilidad de cambio. “es imposible...”
. Centradas en los sentimientos del profesor en lugar  de   en la conducta del alumno “ estoy harto...”,
”no soporto...”
. Que persigan reforzar la posición propia y debilitar la contraria“Ya te lo decía yo...”

Usar frases de afrontamiento
 “¿qué podemos hacer para resolver esto?...
“Pienso que… podría funciona...” “ A mi me gustaría…” 

Contenidos
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Contactos informales

O
b
j
e
t
i
v
o
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Interacciones casuales,
sin planificar.

- Concretar una entrevista.
- Resolver una duda o problema puntual.
- Hacer un comentario sobre el estado del niño.
- Valorar puntualmente alguna acción del niño, la familia o el profesional.
- Intercambiar materiales.
- Interactuar.

Gran influencia en el desarrollo de
 la relación con la familia

No se planifica el contenido o la 
estrategia a seguir.

El profesional se muestra más 
espontáneo.

Puede mostrar una actitud
 incongruente con la que muestra 
en otros momentos.
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         Economía de fichas.

           Información de incidencias.

               Registro de conductas en ámbito escolar 

Estrategias de información bidireccional
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