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32738 - RELACIONES, CONVIVENCIA Y CONFLICTO. ASPECTOS EVOLUTIVOS E 
INTERVENCIÓN

Información de la asignatura

Código - Nombre:  32738 - RELACIONES, CONVIVENCIA Y CONFLICTO. ASPECTOS EVOLUTIVOS E 
INTERVENCIÓN
 
Titulación:  497 - Máster en Psicología de la Educación  
 
Centro:  105 - Facultad de Psicología  
 
Curso Académico:  2024/25
 

1. Detalles de la asignatura

1.1. Materia

RELACIONES, CONVIVENCIA Y CONFLICTO. ASPECTOS EVOLUTIVOS E INTERVENCIÓN

1.2. Carácter

Optativa

1.3. Nivel

Máster (MECES 3)

1.4. Curso

1

1.5. Semestre

Segundo semestre 

1.6. Número de créditos ECTS

6.0

1.7. Idioma

Español

1.8. Requisitos previos

No hay

1.9. Recomendaciones

No hay

1.10. Requisitos mínimos de asistencia

Asistencia obligatoria a las sesiones: 80%
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1.11. Coordinador/a de la asignatura

Hector Gutierrez Rodriguez

https://autoservicio.uam.es/paginas-blancas/

1.12. Competencias y resultados del aprendizaje

1.12.1. Competencias / Resultados del proceso de formación y aprendizaje

COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo 
y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas 
en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su 
área de estudio.

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular 
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las 
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las 
sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un 
modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Gestionar conocimientos e información compleja y actualizada sobre intervención psicoeducativa en 
contextos y escenarios diversos.

CG2 - Mostrar en todo momento una actitud crítica para llevar a cabo reflexiones en este ámbito, con precisión 
conceptual y rigor intelectual.

CG5 - Adquirir y mantener capacidades personales e interpersonales eficientes para el trabajo con grupos 
interdisciplinares, especializados y competitivos.

CG6 - Mostrar una adecuada disposición y capacidad social para trabajar, mediar y negociar, con personas y 
grupos.

CG7 - Mostrar interés y compromiso con los derechos fundamentales: igualdad entre hombres y mujeres, igualdad 
de oportunidades, accesibilidad universal, cultura de la paz y de valores democráticos, lo que está siempre en la 
base de la formación e intervención profesional de la psicología.

COMPETENCIAS  TRANSVERSALES
CT1 - Mantenerse informado de los cambios sociales y normativos relevantes en los contextos educativos y en las 
administraciones que los gestionan y modificar su actuación de acuerdo con ellos.

CT2 - Responder a las demandas de las instituciones y de la Administración relativas a la elaboración de informes, 
dictámenes, memorias, programas, etc.

CT3 - Comportarse, tanto en la actividad profesional como investigadora de acuerdo con el código deontológico 
del psicólogo.

COMPETENCIAS  ESPECÍFICAS
CE1 - Analizar críticamente las perspectivas teóricas acerca de los conceptos de infancia, adolescencia, la 
construcción de la identidad y el desarrollo social en diferentes escenarios sociales entre otros la familia y los 
iguales.

CE2 - Conocer y analizar los cambios en las interacciones, relaciones y grupos durante la niñez y la adolescencia, 
la naturaleza de diferentes tipos de conductas de riesgo, la naturaleza del conflicto y la convivencia en escenarios 
formales y no formales.
CE3 - Conocer y analizar críticamente programas de  prevención de conductas de riesgo así como los ámbitos, 
modelos relacionados con ellas, así como programas de intervención y medidas relacionados con la mejora de la 
convivencia en el contexto escolar; comprender su base teórica y comprender las causas de la calidad de la 
funcionalidad de los mismos.
CE4 - Reforzar actitudes positivas que favorezcan la aplicación del conocimiento científico al desarrollo de los 
niños y adolescentes como la mejora de las relaciones con los iguales y la educación inclusiva.
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1.12.2. Resultados de aprendizaje

Los resultados de aprendizaje serán valorados a través de la combinación de las metodologías y sistemas de evaluación 
específicos indicados para esta materia/asignatura.

1.12.3. Objetivos de la asignatura

-

1.13. Contenidos del programa

I. Cambiando en una sociedad cambiante

Desarrollo psicosocial: El yo, las experiencias interpersonales. Escenarios de relaciones interpersonales. Los 
iguales. Cambios en las relaciones entre iguales en la niñez y la adolescencia.

 
II. Conflicto y convivencia en escenarios formales y no formales
 
Agresión, conflicto y violencia. Violencia y estructura social. 

Maltrato entre iguales por abuso de poder. Acoso y exclusión. Incidencia. Representaciones. Diversidad y 
vulnerabilidad.

Mejora de la convivencia en centros escolares. Escenarios de intervención. Programas de intervención. 
Participación del alumnado.
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2. Metodologías docentes y tiempo de trabajo del estudiante

2.1. Presencialidad

La materia es presencial. Se requiere la asistencia al 80% de las clases.
 
6 ECTS x 25 horas = 150 horas

ACTIVIDADES/MÉTODOS DOCENTES
HORAS 

PRESENCIALES
HORAS NO 

PRESENCIALES
TOTAL DE HORAS

Clases teóricas
21

(1,5 por semana)
28

(2 por semana)
49

Actividades prácticas en aula
21

(1,5 por semana)
42

(3 por semana)
63

Trabajo 3 25 28
Tutorías 5 5 10

TOTAL
50 horas aproximadas

33%

100 horas 
aproximadas

67%

150 horas 
aproximadas

100%
 

 

 

2.2. Relación de actividades formativas

 Se llevará a cabo una metodología activa y participativa que promueva la iniciativa, el aprendizaje autónomo de 
los estudiantes, su implicación y su participación en tareas individuales y grupales, y la realización de trabajos de 
síntesis e integración de los contenidos planteados.

Clases teóricas: Consisten en la exposición de contenidos según el programa de la asignatura.•

Actividades prácticas en el aula: comentarios, análisis, debates a partir de lecturas, documentales o  
películas. Pueden suponer algún trabajo previo por parte del alumnado.

•

Trabajo. En su momento, el docente propondrá temas en relación con la asignatura sobre los que realizar 
un trabajo; también informará de la forma de proceder y presentarlo. Se emplearán las tutorías para el 
seguimiento del trabajo.

•

3. Sistemas de evaluación y porcentaje en la calificación final

3.1. Convocatoria ordinaria

La evaluación de la asignatura será continua, formativa y diversificada con iniciativas dirigidas a promover, evaluar 
y autoevaluar la iniciativa y participación del alumnado en su proceso de aprendizaje, la asimilación de los 
contenidos y el desarrollo de habilidades y competencias para el trabajo individual y grupal. Las actividades de 
aula, que incluyen la presentación y discusión de una o varias lecturas, junto con la realización de un trabajo 
forman, además de la asistencia y participación en las sesiones, los aspectos que se valoran para la evaluación final. 
El peso de los diferentes aspectos que se tienen en cuenta para la evaluación final de la asignatura se indica en la 
tabla siguiente:
 

PRESENTACIÓN Y 
DISCUSIÓN 
LECTURA

TRABAJO

ASISTENCIA 
PARTICIPACIÓN

EN ACTIVIDADES 
AULA

CALIFICACIÓN

20% 60% 20% 100%

 
 
 

3.1.1. Relación actividades de evaluación

Actividad de evaluación %
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Evaluación continua 100

3.2. Convocatoria extraordinaria

En cuanto a la convocatoria extraordinaria, la evaluación del estudiante se realizará a partir de un trabajo y de las actividades 
realizadas durante el curso.

3.2.1. Relación actividades de evaluación

Actividad de evaluación %
Evaluación continua 100

4. Cronograma orientativo

Semana Contenido
Horas

presenciales
Horas no presenciales del estudiante

1-5 Tema I 15 28

6-10
Tema II
Trabajo

17 36

11-15
Tema III
Trabajo

18 36

    50 100
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