
PractiDUA 
Guía práctica para abordar 

el Diseño Universal para 
el Aprendizaje a través 

de rincones



PractiDUA. Guía práctica para abordar el Diseño Universal para el 
Aprendizaje a través de rincones

Autoría
Aida Sanahuja Ribés*
Mercé Barrera Ciurana*
Carmen Márquez Vázquez**
Hugo Daniel Yahari**

*Universitat Jaume I
**Universidad Autónoma de Madrid

Este trabajo se enmarca en el proyecto I+D+I financiado por la Universitat 
Jaume I: «Universidad intercultural inclusiva: una propuesta de formación del 
profesorado desde la perspectiva de diseño universal para el aprendizaje 
(DUA)» (UJI-B2021-44).

Edita
Real Patronato sobre Discapacidad
http://www.rpdiscapacidad.gob.es/
Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030
https://www.mdsocialesa2030.gob.es/

Cuidado de la edición 
Centro Español de Documentación e Investigación sobre Discapacidad (CEDID)
http://www.cedid.es
Serrano, 140 28006 MADRID
Tel. 91 745 24 49
cedid@cedid.es

Maquetación
Estugraf Impresores, S.L.

Fecha de publicación
Septiembre 2024

NIPO: 234-24-014-4

Catálogo de Publicaciones Oficiales de la Administración General del Estado
https://cpage.mpr.gob.es

Reservados todos los derechos. El contenido de este documento es propiedad 
del Real Patronato sobre Discapacidad. Se autoriza la visualización, impresión 
y descarga del documento solo y exclusivamente si no se realizan con fines 
comerciales o para su distribución, comunicación pública o transformación; si 
ninguno de los contenidos se modifica y siempre citando la fuente.

http://www.rpdiscapacidad.gob.es/
https://www.mdsocialesa2030.gob.es/
http://www.cedid.es
mailto:cedid%40cedid.es%20?subject=
https://cpage.mpr.gob.es


ÍNDICE

1. Introducción

2. Objetivos

3. Marco teórico

	 3.1. Formación	docente

	 3.2. Diseño	Universal	para	el	Aprendizaje	(DUA)

4. Metodología

	 4.1. Los	rincones	como	estrategia	metodológica	inclusiva

	 4.2. Descripción	general	del	material	para	su	implementación	

	 4.3. Diversas	posibilidades	de	aplicación

	 4.4. Fichas	técnicas	de	los	rincones

5. Conclusión 

6.	 Referencias	bibliográficas

7. Anexos 

	 Anexo	0. Marcadores	identificativos	de	los	rincones	

	 Anexo	1. Breve	explicación	teórica	del	DU	al	DUA	

	 Anexo	2. DUA	y	currículo	

	 Anexo	3. Neuroeducación	y	DUA

	 Anexo	4. Principio	de	diseño	de	múltiples	medios	de	compromiso

	 Anexo	5. Recursos	mejora	DUA

	 Anexo	6. Principios,	pautas	y	consideraciones

	 Anexo	7. Principio	de	diseño	de	múltiples	medios	de	representación

	 Anexo	8. Diamond-9

	 Anexo	9. Descansos	activos

	 Anexo	10. Plantilla	palabra	perdida

	 Anexo	11. Infografía	con	las	instrucciones	de	los	rincones

8. Resumen ejecutivo

9. Resumen ejecutivo en lectura fácil





Prólogo





7REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD

Cuando	desde	el	Centro	Español	de	Documentación	e	Investigación	sobre	
Discapacidad	(CEDID)	se	pusieron	en	contacto	conmigo	para	proponerme	escribir	
este	prólogo	no	dudé	ni	un	instante	en	aceptar.	Ser	partícipe	de	un	texto	de	este	
calibre	y	del	alcance	que,	no	tengo	la	menor	duda	va	a	tener,	me	hacía	especial	
ilusión.	Además,	 todos	 los	y	 las	profesionales	que	 intervienen	en	este	 trabajo	
son	grandes	docentes	e	investigadores/as,	con	más	o	menos	trayectoria,	y	estoy	
seguro	 de	 que	 darán	 mucho	 que	 hablar	 (y	 que	 citar	 -qué	 sería	 del	 mundo	
académico	sin	las	denostadas	citas-)	en	los	próximos	años.

Y	es	que	no	cabe	la	menor	duda	que	en	España	en	los	últimos	tiempos,	y	
especialmente	 desde	 la	 publicación	 de	 los	 reales	 decretos	 que	 vertebran	 las	
enseñanzas	mínimas	en	todas	las	etapas	educativas	en	nuestro	país,	el	Diseño	
Universal	para	el	Aprendizaje	 (DUA),	 se	ha	convertido	en	un	mantra	que	está	
encima	de	la	mesa	del	debate	educativo.	Aunque	existen	voces	contrarias	a	su	
aplicación,	es	la	propia	norma	estatal	la	que	invita	fervientemente	a	que	los	y	las	
docentes	 de	 todas	 las	 etapas	 educativas	 programen	 sus	 situaciones	 de	
aprendizaje	bajo	 las	premisas	que	marca	el	DUA.	Por	ello,	a	 lo	 largo	de	estos	
años	 se	 vienen	 haciendo	 esfuerzos	 en	 la	 enseñanza	 no	 universitaria	 en	 la	
formación	del	profesorado	en	activo	para	conocer,	comprender	y,	sobre	todo,	
intentar	dotar	de	recursos	a	 los	y	 las	profesionales	educativos	con	el	objetivo	
que	puedan	poner	en	práctica	las	bondades	que	el	propio	modelo	brinda.

Sin	embargo,	la	anterior	cuestión	tiene	un	carácter	paliativo,	puesto	que	
existen	numerosos	docentes	que	no	pudieron	formarse	en	su	etapa	universitaria	
en	prismas	inclusivos	y	hoy	en	día	se	les	exige	que	trabajen	con	esa	mirada.	Por	
ello,	uno	de	los	grandes	esfuerzos	que	deberían	hacer	las	Administraciones	con	
competencias	 en	 la	 materia	 es	 trabajar	 en	 un	 cambio	 de	 paradigma	 en	 la	
formación	 inicial	 docente	 (Educación	 Infantil,	 Educación	 Primaria	 y	 Educación	
Secundaria	 Obligatoria	 y	 Bachillerato).	 Y	 es	 que	 necesitamos	 ese	 proceso	 de	
actualización	en	los/as	maestros/as	y	profesores/as	si	queremos	estar	a	la	altura	
de	lo	que	espera	de	nuestro	país	como	firmante	de	la	Convención	Internacional	
sobre	los	Derechos	de	las	Personas	con	Discapacidad	y	las	posteriores	normas	
nacionales	que	se	han	venido	aprobando	para	regular	los	derechos	y	condiciones	
de	vida	de	nuestra	ciudadanía.

Por	ello,	no	sólo	debemos	trabajar	en	actuaciones	con	intención	de	eliminar	
barreras	que	surgen	por	la	propia	evolución	del	conocimiento,	sino	que	la	tarea	
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fundamental	 es	 avanzar	 en	 modelos	 proactivos	 que	 permitan	 que	 los	 y	 las	
estudiantes	que	se	están	formando	para	ser	los	maestros/as	y	profesores/as	del	
futuro,	salgan	de	las	universidades	con	las	herramientas	necesarias	y	actualizadas	
de	cómo	enseñar,	¡nada	más	y	nada	menos!,	en	una	sociedad	diversa,	plurilingüe,	
intercultural	y	en	constante	cambio.

Y	 es	 aquí	 donde	 radica	 la	 importancia	 del	 texto	 que	 se	 presenta	 y	 que	
tengo	el	inmenso	placer	de	introducir.	Durante	décadas	pasadas	se	han	venido	
desarrollando	diversas	iniciativas	para	mostrar	guías	y	recursos	en	la	aplicación	
del	 paradigma	 del	 diseño	 universal	 en	 la	 formación	 universitaria.	 La	 propia	
Conferencia	 de	 Rectores	 de	 las	Universidades	 Españolas	 (CRUE),	 junto	 con	 la	
Fundación	ONCE,	promovieron	a	comienzo	de	la	década	anterior	una	serie	de	
publicaciones	que	pretendían	dotar	de	herramientas	al	profesorado	universitario	
acerca	de	cómo	enseñar	el	modelo	de	diseño	para	todos	o	accesibilidad	universal	
en	multitud	de	titulaciones	de	grados.	Así,	carreras	como	Psicología,	Derecho,	
Medicina	o	Trabajo	Social,	entre	otras,	 fueron	 las	primeras	elegidas	para	este	
proyecto.	En	sucesivas	publicaciones	también	se	tuvo	en	cuenta	la	formación	a	
futuros/as	docentes	y	se	hizo	un	texto	para	las	enseñanzas	que	acreditaban	la	
labor	docente	en	todas	sus	etapas	educativas.

Sin	embargo,	los	libros	comentados	anteriormente,	bajo	mi	humilde	punto	
de	vista,	no	han	logrado	tener	la	presencia	esperada	en	la	universidad	española.	
Incluso	 algunos	 trabajos	 analizaron	 cómo	 se	 estaba	 formando	 sobre	 estas	
premisas	 (Sánchez-Fuentes	 y	 Díez-Villoria,	 2016)	 y	 los	 resultados	 hallados	
encontraron	que	eran	escasas	todavía	las	universidades	que	cumplían	lo	que	en	
el	decreto	de	 conversión	al	 Espacio	Europeo	de	Educación	Superior	 (EEES)	 se	
promulgaba	 acerca	 de	 contenidos	 mínimos	 en	 esta	 materia	 en	 todas	 las	
titulaciones.	Y	es	que,	aun	no	siendo	textos	dedicados	específicamente	al	Diseño	
Universal	 para	 el	 Aprendizaje,	 sí	 podrían	 haber	 constituido	 una	 semilla	 que	
plantara	las	bases	de	una	sociedad	donde	se	contara	con	profesionales	en	todos	
los	ámbitos	que	conocieran	las	bondades	de	modelos	inclusivos	-en	su	sentido	
más	amplio-	para	el	desarrollo	de	una	sociedad	acorde	a	la	evolución	que	vivimos	
en	estos	días.

Además,	 en	estos	momentos	 asistimos	 al	 debate,	 y	 participación,	 de	 las	
futuras	órdenes	UNI	que	regularán	los	requisitos	para	la	verificación	de	los	planes	
de	estudios	conducentes	a	la	obtención	de	los	títulos	universitarios	oficiales	que	
habiliten	para	el	ejercicio	de	 la	profesión	de	maestra/o	en	Educación	 Infantil	y	
Primaria.	Por	ello,	 la	publicación	de	esta	guía	no	puede	ser	más	pertinente	en	
tiempo	 y	 temática.	 Sin	 ninguna	duda,	 el	Diseño	Universal	 para	 el	 Aprendizaje	
debe	ser	un	contenido	a	trabajar	en	todas	las	facultades	de	educación	de	nuestro	
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país	y,	para	ello,	los	profesores	y	profesoras	universitarios/as	debemos	dotar	de	
recursos	concretos	a	nuestros	estudiantes	y	futuros/as	docentes.

Un	reciente	trabajo	publicado	por	Sánchez-Fuentes	y	Duk	(2022)	precisamente	
partía	de	la	premisa	acerca	de	la	importancia	de	la	contextualización.	Y	es	que	no	
se	puede	pretender	aplicar	DUA	sin	tener	en	cuenta	el	contexto.	Por	ello,	esto	es	
una	cuestión	primordial	en	el	paradigma	del	DUA	planteado	por	CAST	(2008,	2011,	
2018,	2024).	El	DUA	no	puede	suponer	una	receta	que	se	aplica	de	la	misma	manera	
en	distintos	entornos,	con	distintos/as	estudiantes,	con	distintas	condiciones	y	en	
distintos	momentos.	El	DUA	debe	ser	algo	flexible	que	se	adapta	 la	realidad	de	
cada	aula.

El	trabajo	por	rincones	que	se	plasma	en	esta	publicación	proporciona,	a	
mi	modo	de	ver,	 la	suficiente	versatilidad	en	su	aplicación	-como	reza	 incluso	
uno	de	sus	propios	epígrafes-	para	lograr	que	cada	profesor/a	pueda	enseñar,	y	
a	su	vez	aplicar,	las	premisas	del	DUA	en	su	conjunto	en	los	grados	de	Educación.	
La	persona	lectora	se	va	a	encontrar	un	total	de	10	rincones	que	versarán	sobre	
diferentes	aspectos	relacionados	con	el	DUA	y	que	todo	futuro/a	maestro/a	y	
profesor/a	debe	conocer.	Aspectos	como	la	relación	de	la	neuroeducación	y	las	
redes	 neuronales	 del	 DUA,	 la	 evolución	 hasta	 llegar	 a	 la	 versión	 actual,	 o	 el	
análisis	de	cada	uno	de	sus	tres	principios,	forman	parte	de	este	recurso	para	la	
enseñanza	del	paradigma	en	la	universidad.

Además,	la	guía	plantea	un	marco	teórico	bien	construido,	actualizado	y,	
sobre	 todo,	 basado	 en	 trabajos	 previos	 que	 tienen	 en	 cuenta	 el	 DUA	 como	
modelo	 de	 referencia	 en	 la	 educación	 en	 sus	 diferentes	 etapas.	 La	 persona	
lectora	 también	 podrá	 encontrarse	 con	 una	 metodología	 bien	 definida	 que	
ayudará,	 sin	 ningún	 lugar	 a	 dudas,	 a	 su	 correcta	 comprensión	 y	 posterior	
implementación	en	las	aulas.

Finalmente,	 los	 anexos	 que	 proporcionan	 los/as	 autores/as	 suponen	 la	
herramienta	necesaria	para	completar	la	propuesta	y	dotar	de	todo	lo	necesario	
para	una	adecuada	formación	sobre	DUA.

Ojalá,	y	lo	expreso	con	el	mayor	de	mis	deseos,	este	documento	realmente	
aporte	el	granito	de	arena	necesario	para	ir	sumando	entre	todas	y	todos,	poco	
a	poco,	en	aras	de	una	sociedad	futura	donde	los	y	las	estudiantes	de	cualquier	
etapa	 educativa	 tengan	 las	 verdaderas	 mismas	 oportunidades.	 Siempre	 he	
defendido,	y	así	procuro	transmitirlo	en	mis	clases	y	las	formaciones	a	docentes	
que	llevo	a	cabo	tanto	en	España	como	en	Latinoamérica,	que	la	importancia	de	
la	educación	no	radica	en	el	momento	actual,	sino	en	el	futuro	próximo	para	el	
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cual	estamos	formando	a	los	y	las	profesionales	que	serán	las	piezas	de	engranaje	
de	una	sociedad	moderna	en	años	venideros.

A	modo	de	conclusión	de	este	prólogo,	y	tal	como	señalaba	David	Rose,	
co-fundador	del	Center for Applied Special Technology	(CAST)	y	principal	autor	de	
los	primeros	trabajos	sobre	DUA,	este	es	un	modelo	en	constante	cambio	que	
pretende	 comprender	 la	 sociedad	 en	 la	 que	 se	 desarrolla	 y	 adaptarse	 a	 ella.	
Rose,	 en	 una	 reciente	 publicación	 (2022),	 en	 forma	 de	 ensayo,	 Cracks in the 
foundation personal reflections on the past and future of the UDL guidelines,	explicaba	
cómo	 los	 privilegios	 que	 su	 generación	 de	 hombres	 blancos,	 con	 estudios	
universitarios	y	con	trabajos	bien	remunerados,	habían	condicionado	numerosos	
aspectos	de	 la	vida	norteamericana	de	 las	últimas	décadas	y,	por	ende,	de	 la	
visión	y	filosofía	de	la	que	se	habían	nutrido	las	decisiones	educativas	del	entorno.	
Así,	en	el	mismo	documento,	Rose	marcaba	algunas	pinceladas	de	la	evolución	
del	DUA	y	su	adaptación	al	momento	actual	que	vive	Estados	Unidos.	Es	decir,	
un	modelo	de	sociedad	con	diversidad	de	razas,	culturas,	confesiones	religiosas,	
identidades	sexuales	y	un	sinfín	de	variables	que	conforman	lo	que	somos	cada	
uno/a	de	nosotros/as.	Incluso,	en	la	misma	línea	de	pensamiento,	los	profesores	
Calderón-Almendros	 y	 Echeita-Sarrionandia	 (2023)	 expresaban	 la	 importancia	
de	considerar	 la	educación,	y	 lógicamente,	por	ende,	una	educación	 inclusiva,	
como	un	derecho	inalienable	de	todos	los	seres	humanos	por	muy	diferentes	
que	seamos	cada	uno/a	de	nosotros/as.

Por	todo	ello,	invito	a	las	personas	usuarias	de	esta	guía	a	que	reflexionen	
acerca	 del	 tipo	 de	 futuros/as	 docentes	 que	 quieren	 formar.	 Que	 seamos	
conscientes	de	que	el	uso	de	herramientas	adecuadas	e	inclusivas	en	nuestras	
aulas	universitarias	condicionará	la	vida	de	los/as	ciudadanos/as	del	futuro	de	
nuestro	país.	El	efecto	Pigmalión,	 tan	estudiado	y	 tenido	en	cuenta	en	etapas	
educativas	obligatorias,	 también	 tiene	su	sentido	en	 la	universidad.	Debemos	
pensar	 muy	 detenidamente	 qué	 estamos	 haciendo	 en	 las	 facultades	 de	
educación,	qué	importancia	y	qué	exigencia	estamos	solicitando	a	nuestros/as	
estudiantes	 que	 serán	 los/as	 formadores/as	 del	 futuro.	 Cómo	queramos	que	
sean	las	aulas	del	futuro	dependerá	del	trabajo	de	hoy	en	nuestros	centros	de	
educación	superior.

“La	educación	no	cambia	al	mundo, 
cambia	a	las	personas	que	van	a	cambiar	el	mundo” 

Paulo	Freire

Sergio Sánchez Fuentes 
Universidad	Autónoma	de	Madrid
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Desde	 que	 la	 Agenda	 2030	 (UNESCO,	 2016)	 solicitara	 garantizar	 una	
educación	inclusiva	y	de	calidad	para	todas	las	personas	a	lo	largo	de	sus	vidas,	
todos	 los	 sistemas	 educativos	 del	 mundo	 han	 redoblado	 su	 interés	 por	 la	
educación	 inclusiva.	A	pesar	de	esta	voluntad	de	progreso,	el	desarrollo	de	 la	
educación	inclusiva	se	encuentra	estancado	debido	a	múltiples	factores,	entre	
los	que	destacan	la	rigidez	de	las	estructuras	educativas,	la	escasez	de	recursos	
disponibles	 o	 la	 inadecuada	 formación	 del	 profesorado	 para	 atender	 a	 un	
alumnado	heterogéneo	por	su	origen,	género,	capacidades	o	desarrollo	cognitivo	
y	emocional.	Revertir	este	bloqueo	y	avanzar	hacia	la	plena	inclusión	pasa	por	
fortalecer	el	sistema	educativo	de	manera	que	sea	capaz	de	llegar	a	todas	las	
personas	(UNESCO,	2009).

En	 este	 proceso	 de	 cambio,	 las	 actitudes	 y	 creencias	 docentes	 hacia	 la	
inclusión,	así	como	su	capacidad	para	valorar	y	responder	a	las	necesidades	de	
todo	su	alumnado,	y	no	sólo	de	quienes	presentan	necesidades	específicas	de	
apoyo	educativo,	es	considerado	un	aspecto	esencial.	El	compromiso	y	aportación	
docente	resulta	tan	determinante	que	se	ha	admitido	que	la	educación	inclusiva	
no	avanzará	si	el	profesorado	no	cuenta	con	valores,	conocimientos	y	actitudes	
que	permitan	que	todo	el	alumnado	tenga	éxito	(Florian,	2019;	UNESCO,	2020).	
Frente	a	este	requerimiento,	el	mayor	obstáculo	se	encuentra	en	que	los	planes	
de	formación	docente	han	sido	duramente	cuestionados	y	considerados	como	
muros	infranqueables	para	el	desarrollo	de	planteamientos	inclusivos	(Agencia	
Europea	para	el	Desarrollo	del	Alumnado	con	Necesidades	Educativas	Especiales,	
2011;	Naciones	Unidas,	2023).

En	España,	el	ejercicio	de	la	función	docente	requiere	la	obtención	previa	
de	una	titulación	universitaria	de	Grado.	Pese	a	esta	garantía	de	calidad,	múltiples	
trabajos	han	señalado	que	cuando	el	futuro	profesorado	titula,	lo	hace	sin	haber	
adquirido	 competencias	 acordes	 con	 los	 retos	 educativos	 presentes	 y	 con	 el	
desempeño	de	un	rol	activo	y	comprometido	con	la	inclusión	(Cremades-Andreu,	
2023).	Igualmente,	se	ha	destacado	que	existe	una	importante	descompensación	
entre	 las	 competencias	 pedagógicas	 básicas	 que	 adquiere	 el	 profesorado	
generalista	 y	 el	 profesorado	 especialista	 o	 de	 apoyo.	 Esta	 diferencia	 puede	
ayudarnos	 a	 comprender,	 en	 parte,	 el	 tratamiento	 segregador	 que	 recibe	 el	
alumnado	con	necesidades	específicas	de	apoyo	educativo	en	nuestro	sistema	
educativo	(Arnaiz	Sánchez	et	al.,	2021;	González-Gil	et	al.,	2019).
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Como	 medida	 para	 reducir	 este	 trato	 diferenciado	 que	 afecta,	
especialmente,	 al	 alumnado	más	 vulnerable,	 la	 Ley Orgánica 4/2007, de 12 de 
abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades	(LOMLOU)	estableció	que	debía	garantizarse	una	educación	común	
para	 todos	 y	 todas,	 tanto	 para	 quienes	 presentan	 especiales	 dificultades	 de	
aprendizaje	 como	 para	 quienes	 tienen	 mayor	 capacidad	 y	 motivación	 para	
aprender.	Para	tal	fin,	podrán	adoptarse	las	medidas	organizativas,	metodológicas	
y	 curriculares	 que	 se	 consideren	 oportunas	 y	 conforme	 a	 los	 principios	 del	
Diseño	 Universal	 para	 el	 Aprendizaje	 (en	 adelante,	 DUA).	 Esta	 instrucción	
constituye	un	pequeño	logro	en	el	avance	de	la	inclusión,	ya	que	facilita	que	el	
profesorado	del	aula	ordinaria	oriente	sus	prácticas	pedagógicas	de	manera	que	
todo	 el	 alumnado	 se	 beneficie	 de	 las	mismas	 oportunidades	 (Rose	 y	Meyer,	
2002).	Pero,	a	día	de	hoy	también	constituye	un	reto	para	el	sistema	educativo	
que	tiene	la	responsabilidad	de	capacitación	a	su	profesorado	en	la	aplicación	
del	DUA.

Haciéndose	eco	de	esta	necesidad,	esta	guía	presenta	una	propuesta	de	
trabajo	para	ser	desarrollada	en	las	aulas	de	formación	inicial	por	el	profesorado	
universitario	que	está	llamado	a	hacer	un	mayor	uso	de	las	prácticas	docentes	
inclusivas,	convirtiéndose	así	en	un	ejemplo	para	sus	estudiantes	(Lewis,	2019;	
Schwab	y	Alnahdi,	2020).	Se	trata	de	una	propuesta	vivencial	y	participativa	que	
busca	 mejorar	 la	 formación	 docente	 inicial	 dando	 la	 oportunidad	 al	 futuro	
docente	de	experimentar	por	sí	mismo	o	misma	lo	que	intentará	enseñar	en	sus	
aulas.	En	esta	propuesta	se	unifican	dos	de	los	múltiples	recursos	que	pueden	
ser	usados	para	el	desarrollo	de	procesos	de	enseñanza	y	aprendizaje	desde	un	
enfoque	inclusivo:	el	DUA	y	la	estrategia	metodológica	de	los	rincones	de	trabajo.	



2. Objetivos
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El	objetivo	general	consiste	en	ofrecer	una	guía	dirigida	al	personal	docente	
para	trabajar	el	Diseño	Universal	para	el	Aprendizaje	(DUA)	en	las	titulaciones	
universitarias	de	educación	mediante	rincones.

Objetivos	específicos:

 − Facilitar	recursos	al	profesorado	para	que	el	alumnado	aprenda	sobre	
el	paradigma	del	Diseño	Universal	para	el	Aprendizaje	(DUA).	

 − Ofrecer	una	propuesta	que	permita	al	alumnado	no	sólo	entender	el	
paradigma	 del	 Diseño	 Universal	 para	 el	 Aprendizaje	 (DUA)	 sino	
también	experimentarlo.	

 − Ejemplificar	el	Diseño	Universal	para	el	Aprendizaje	 (DUA)	mediante	
una	propuesta	flexible	y	dinámica	que	fomente	la	elección	individual	
en	función	de	los	propios	intereses.





3. Marco teórico
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3.1. Formación docente

La	 consolidación	 de	 un	 sistema	
educativo	inclusivo	sólo	es	posible	si	las	
escuelas	 “ordinarias”	 se	 vuelven	 más	
inclusivas	 y	 demuestran	 su	 capacidad	
de	ofrecer	las	mismas	oportunidades	a	
todo	su	alumnado	en	sus	comunidades.	
Entre	 otras	 acciones,	 alcanzar	 esta	
competencia	 requiere	 un	 cambio	 de	
mentalidad	por	parte	del	profesorado,	
que	debe	comenzar	a	percibirse	como	
un	agente	impulsor	de	la	transformación	
escolar	y	orientar	su	práctica	educativa	
a	 ofrecer	 una	 respuesta	 ajustada	 a 
las	 características	 individuales	 de	 su	
alumnado	 (Florian,	 2019).	 El	 propio	
profesorado	 ha	 informado	 que	 podría	
plantearse	el	éxito	de	todo	el	alumnado	
ofreciéndole	una	educación	más	personalizada	que	parta	de	sus	conocimientos	
previos	y	les	permita	mejorar	sus	logros	académicos	(Arnaiz	Sánchez	y	Martínez	
Rodríguez,	2018).	Sin	embargo,	parece	que	las	experiencias	y	los	aprendizajes	
que	 reciben	 estos	 y	 estas	 profesionales	 durante	 su	 etapa	 formativa	 son	
insuficientes	 para	 llevar	 a	 cabo	 esta	 innovación	 (Moliner	 García	 et	 al.,	 2016;	
Yahari	y	Solís	Gómez,	2022).

Los	 programas de formación docente	 deben	 corresponderse	 con	 los	
planteamientos	 de	 la	 educación	 inclusiva	 y	 otorgar	 al	 profesorado	 las	
competencias	necesarias	para	legitimar	la	diversidad	como	un	bien	valorado	en	
el	aula	 (UNESCO,	2009).	En	nuestro	país	parece	que	continuamos	alejados	de	
este	punto	y	 todos	 los	agentes	 implicados	 coinciden	en	señalar	 la	urgencia	e	
inaplazable	necesidad	de	reformular	la	formación	docente	inicial.	A	este	respecto,	
en	 2023,	 el	 Ministerio	 de	 Universidades	 inició	 un	 procedimiento	 para	 la	
aprobación	de	los	nuevos	requisitos	para	la	verificación	de	los	planes	de	estudios	
conducentes	a	 la	obtención	de	 los	 títulos	universitarios	oficiales	que	habiliten	
para	el	ejercicio	de	 la	profesión	docente,	ya	que	 los	actuales	criterios	 todavía	
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responden	a	los	aprobados	hace	más	de	quince	años	por	la	Orden	ECI/3857/2007,	
de	27	de	diciembre.	Simultáneamente,	ese	mismo	año,	la	investigación	realizada	
por	Márquez	y	Sánchez	(2023)	sobre	las	principales	aportaciones	hechas	por	la	
investigación	científica	a	 la	educación	 inclusiva	desde	2015,	 también	concluyó	
que	 los	 actuales	 planes	 de	 formación	 docente	 inicial	 debían	 repensarse	 con	
prontitud.	 Estos	 autores	 señalaron	 que	 para	 avanzar	 en	 educación	 inclusiva	
debe	asegurarse	una	formación	docente	inicial	polivalente,	capaz	de	asegurar	la	
adquisición	 de	 las	 competencias	 necesarias	 para	 responder	 con	 eficacia	 a	
contextos	de	aula	complejos	y	diversos,	y	hacerlo	desde	un	modelo	de	coordinación	
y	colaboración	con	el	resto	de	miembros	de	la	escuela	y	la	comunidad.	Así	mismo,	
investigaciones	específicas	sobre	la	transversalización	del	DUA	en	la	formación	
inicial	 del	 profesorado	 han	 demostrado	 cómo	 su	 presencia	 es	 insuficiente	
(Sanahuja	et	al.,	2023a;	2023b).

A	menudo,	la	docencia	universitaria,	y	más	especialmente	en	las	titulaciones	
universitarias	centradas	en	capacitar	a	los	futuros	profesionales	de	la	educación	
(como	 pueden	 ser	 el	 Grado	 en	 Maestro/a	 de	 Educación	 Infantil,	 Grado	 en	
Maestro/a	de	Educación	Primaria,	Grado	en	Pedagogía,	Máster	Universitario	en	
Profesor/a	 de	 Educación	 Secundaria	 Obligatoria	 y	 Bachillerato,	 Formación	
Profesional	y	Enseñanzas	de	Idiomas	o	el	Máster	Universitario	en	Psicopedagogía,	
entre	otros)	deben	ser	coherentes	entre	sus	postulados	teóricos	y	la	forma	de	
dar	la	clase.	Esta	idea	la	recoge	de	manera	muy	clara	e	ilustrativa	López-Pastor	
(2017),	al	hacer	referencia	a	la	doble	importancia	de	la	evaluación	en	la	formación	
inicial	del	profesorado	y	a	la	incoherencia	que	se	produce,	en	muchas	ocasiones,	
en	las	aulas	de	las	facultades	de	Educación:

En	casa	del	herrero,	cuchillo	de	palo.	

Un	profesor	de	Didáctica	(de)	“...........”,	en	una	facultad	de	Educación	cualquiera:

-	 Como	 dice	 la	 ley:	 “la	 evaluación	 será	 formativa	 y	 continua,	 fomentándose	 la	
participación	 del	 alumnado	 en	 la	 misma,	 a	 través	 de	 la	 autoevaluación	 y	 la	
coevaluación”.

-	¡Estudiadlo	bien,	que	caerá	en	el	examen!	(p.	52)

Estas	incoherencias	que,	a	veces,	cometemos	nos	deben	hacer	reflexionar	
y	plantearnos	cómo	planificar	e	impartir	nuestras	clases	de	manera	consistente	
con	 los	fundamentos	teóricos	que	abordamos.	Por	esa	razón,	al	 incorporar	el	
paradigma	del	DUA	en	 la	formación	 inicial	debemos	hacerlo	con	coherencia	y	
siguiendo	la	lógica	de	los	postulados	que	defiende	este	enfoque.

Por	tanto,	cuando la formación docente inicial no	proporciona	estrategias	y	
herramientas	 capaces	 de	 asegurar	 una	 respuesta	 educativa	 de	 calidad	 a	 todo	 el	
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alumnado,	con	independencia	de	sus	características	o	cualidades	específicas	se	está	
permitiendo	que	se	acreciente	la	desigualdad	en	las	aulas	(Arvelo-Rosales	et	al.,	2021).	
Así	 lo	 recogen	diferentes	 trabajos	que	señalan	como	 las	adaptaciones	 curriculares	
individualizadas	 repercuten	 negativamente	 en	 el	 nivel	 de	 autodeterminación,	 la	
autonomía	y	empoderamiento	del	alumnado	que	las	recibe.	Y	es	que	la	adopción	de	
medidas	paliativas	o	de	compensación	dirigidas	al	alumnado	con	mayores	dificultades	
supone	 la	 generación	 de	 un	 currículo	 paralelo	 que	 priva	 a	 este	 alumnado	 de	 la	
interacción	con	sus	iguales	en	un	mismo	entorno	(Muñoz-Cantero	et	al.,	2018).	Es	
necesario	desterrar	la	idea	de	que	el	alumnado	con	dificultades	de	aprendizaje	debe	
agruparse	fuera	del	aula	ordinaria	y	comenzar	a	trabajar	los	contenidos	curriculares	
en	 los	 espacios	 de	 aprendizaje	 comunes	 (Salas	 et	 al.,	 2018).	Una	de	 las	 posibles	
estrategias	a	seguir	para	asegurar	una	educación	inclusiva	y	de	calidad	para	todo	el	
alumnado	en	nuestras	aulas	es	seguir	las	directrices	para	la	identificación	y	eliminación	
de	 obstáculos	 en	 los	 métodos	 de	 enseñanza	 y	 materiales	 curriculares	 que	 nos	
propone	el	DUA.

3.2. Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA)

El	DUA	tiene	sus	orígenes	en	la	década	de	los	80	en	el	Center for Applied 
Special Technology	(en	adelante,	CAST)	y	se	plantea	como	un	marco	pedagógico	
orientado	a	incrementar	las	alternativas	de	acceso	a	los	aprendizajes	por	parte	
de	un	alumnado	diverso,	considerando	sus	conocimientos	previos,	sus	intereses	
personales	y	sus	ritmos	y	estilos	de	aprendizaje	(López,	2008).

En	base	a	un	conjunto	de	principios	derivados	del	ámbito	de	la	neurociencia, 
	las	teorías	del	aprendizaje	y	las	aportaciones	de	las	tecnologías	(Rose	y	Meyer,	
2002),	el	DUA	trata	de	salvar	una	de	las	principales	dificultades	que	enfrenta	
el	profesorado	en	las	aulas	escolares,	un	currículo	inflexible.	Estas	situaciones	
de	aprendizaje	diseñadas	desde	una	mirada	de	“talla	única	para	todos”	genera	
múltiples	barreras,	sobre	todo,	para	aquellos	grupos	de	estudiantes	que	no	
encajan	en	el	grupo	estándar	o	que	pueden	encontrarse	fuera	de	la	“media”	
(CAST,	 2018).	 Con	 la	 clara	 idea	 de	 superar	 este	modelo	 se	 propuso	 el	DUA	
como	 alternativa	 que	 permite	 el	 análisis	 y	 la	 evaluación	 de	 los	 diseños	
curriculares	y	de	las	prácticas	educativas	de	manera	que	pueda	facilitarse	el	
aprendizaje	 y	 enseñanza	 inclusiva	 para	 todo	 el	 alumnado,	 particularmente,	
para	aquellos	colectivos	que	históricamente	han	sido	postergados,	como	son	
los	y	las	estudiantes	con	discapacidad	(Alba	Pastor,	2017;	Meyer	et	al.,	2014;	
Rose	et	al.,	2005).

Tal	 y	 como	 se	 ha	 indicado,	 el	 DUA	 se	 sustenta	 en	 las	 aportaciones 
de	 la	 neuroeducación,	 basadas	 en	 tres	 redes	 neuronales	 implicadas	 en	 el	
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procesamiento	de	la	información	o	los	procesos	de	enseñanza	y	aprendizaje.	La	
importancia	de	estas	redes	radica	en	que	se	vinculan	con	el	“porqué”,	el	“qué”	y	
el	“cómo”	de	los	procesos	de	enseñanza	y	aprendizaje	(Alba	Pastor,	2019).	Las	
redes	neuronales	y	su	vinculación	con	el	DUA	son:

 • REDES AFECTIVAS: encargadas	de	asignar	significados	emocionales,	
determinan	el	grado	de	implicación	de	cada	estudiante	con	las	tareas,	
el	aprendizaje	y	con	el	entorno	que	le	rodea.	Se	vinculan	con	el	“porqué”	
aprendemos	algo.

 • REDES DE RECONOCIMIENTO:	están	especializadas	en	el	reconocimiento	
de	 la	 información	 presentada,	 al	 mismo	 tiempo	 que	 facilita	 que	 la	
información	 sea	 incorporada	 al	 cuerpo	 de	 saberes	 que	 posee	 el	
estudiante.	Por	lo	tanto,	se	vincula	con	el	“qué”	del	aprendizaje.

 • REDES ESTRATÉGICAS:	 responsables	 de	 las	 funciones	 ejecutivas	
permiten	al	estudiante	realizar	la	tarea,	habiendo	diseñado	un	plan	de	
acción	previo.	Estas	redes	se	conectan	con	el	“cómo”	del	aprendizaje.

Una	de	las	principales	aportaciones	de	la	reciente	versión	3.0	del	DUA	es	
abordar	también	la	cuestión	"quién"	(CAST,	2024).	En	esta	nueva	actualización	se	
enfatizan	las	múltiples	identidades	del	estudiantado	como	parte	de	la	variabilidad.	
Por	ello	adquiere	relevancia	la	flexibilidad	en	objetivos,	contenidos,	materiales	y	
evaluación	 (Sánchez-Fuentes,	2023).	Al	 tratarse	de	un	marco	que	proporciona	
recomendaciones	aplicadas	a	todas	las	áreas	del	saber,	el	DUA	ha	demostrado	
que	 todo	el	 alumnado	puede	beneficiarse	de	 las	 recomendaciones	de	 contar	
con	 procesos	 y	 materiales	 accesibles	 y	 de	 calidad.	 Además,	 promueve	 la	
transformación	de	 los	 currículos,	 pasando	de	 los	diseños	 rígidos	 a	unos	más	
flexibles	que	permiten	brindar	 los	apoyos	necesarios	a	 cada	estudiante.	Para	
garantizar	esto,	la	versión	más	reciente	del	DUA	(CAST,	2024)	se	apoya	en	tres	
principios	orientados	a	asegurar	la	presencia,	la	participación	y	el	progreso	de	
todo	el	alumnado	(ver	figura	1).	Conviene	hacer	énfasis	en	la	idea	de	que	este	
marco	ha	ido	evolucionando	a	lo	largo	del	tiempo,	desde	su	versión	1.0	hasta	la	
más	reciente	3.0,	y	seguirá	haciéndolo	en	sus	próximas	versiones	para	incorporar	
nuevos	 aportes	 de	 investigación	 educativa.	 Por	 tanto,	 se	 anima	 al	 lector	 a	
consultar	las	novedades	al	respecto	en	la	página	web	del	CAST.
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Figura 1. Pautas de Diseño Universal para el Aprendizaje (versión 3.0)

Fuente:	CAST,	2024.

 • DISEÑO DE MÚLTIPLES MEDIOS DE COMPROMISO (DESIGN MULTIPLE 
MEANS OF ENGAGEMENT).	Este	principio	hace	referencia	a	la	importancia	
de	 conseguir	 un	 alumnado	 motivado	 y	 comprometido	 con	 su	
aprendizaje.	Las	emociones	son	un	elemento	clave	para	el	aprendizaje	
y	los	procesos	de	enseñanza.	Los	aprendizajes	se	tornan	más	productivos	
cuando	se	combinan	con	un	ambiente	cooperativo,	no	competitivo	y	
donde	 abundan	 las	 emociones	 positivas	 (Bakker	 y	 Fasciglione,	 2019;	
CAST,	2024).	Por	 tanto,	 incrementar	 la	 implicación	del	alumnado	por	
aprender	 requiere	 comprender	 que	 las	 formas	 en	 las	 que	 puede	
sentirse	motivado	por	aprender	pueden	diferir.	Mientras	que,	para	una	
parte,	la	innovación,	la	espontaneidad	o	el	efecto	sorpresa	pueden	ser	
elementos	 que	 los	 lleven	 a	 sentirse	 conectados/as	 con	 la	 actividad	
pedagógica,	 otra	 parte	 puede	 preferir	 procesos	 más	 rutinarios	 y	
simples.	Esto	implica	que	el	profesorado	debe	ser	capaz	de	presentar	
una	 variedad	 de	 opciones	 de	manera	 a	 que	 cada	 estudiante	 pueda	
implicarse	según	sus	preferencias.
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 • DISEÑO DE MÚLTIPLES MEDIOS DE REPRESENTACIÓN (DESIGN 
MULTIPLE MEANS OF REPRESENTATION). Un	hecho	constatado	es	que	no	
todo	el	alumnado	recibe	y	comprende	la	información	que	se	les	presenta	
de	 una	 manera	 única	 y	 que	 tampoco	 hace	 el	 mismo	 uso	 de	 esta	
información	que	el	resto	de	sus	compañeros	o	compañeras.	Esto	implica	
que	no	existe	una	forma	estándar	de	presentar	la	información	o	un	solo	
medio	 de	 representación	 óptimo	 para	 todo	 el	 alumnado.	 En	 muchos	
casos,	 situaciones	 ligadas	 a	 condiciones	 de	 discapacidad,	 diferencias	
lingüísticas	o	culturales,	incluso	dificultades	para	el	aprendizaje	pueden	
requerir	 una	manera	 distinta	 de	 presentar	 los	 contenidos	 de	manera	
visual,	 auditiva	o	personalizada	para	garantizar	 su	accesibilidad	 (CAST,	
2024).	 Por	 tanto,	 es	 fundamental	 que	 el	 profesorado	 proporcione	
variabilidad	en	las	formas	en	que	se	presenta	la	información	en	nuestras	
sesiones.	Esta	idea	se	ajusta	al	planteamiento	sobre	el	cual	se	sostiene	
este	principio	del	DUA,	que	concibe	el	hecho	de	que	los	y	las	estudiantes	
difieren	en	las	formas	en	que	comprenden	y	reciben	la	información	que	
se	 les	presenta.	Es	por	eso	por	 lo	que	no	podemos	pensar	en	un	solo	
medio	de	representación	como	óptimo	para	todo	el	alumnado,	pues	en	
muchos	 casos	 situaciones	 ligadas	 a	 condiciones	 de	 discapacidad,	
diferencias	lingüísticas	o	culturales,	incluso	dificultades	para	el	aprendizaje	
pueden	requerir	una	manera	distinta	de	presentar	los	contenidos	(CAST,	
2018).	Por	tanto,	es	importante	proporcionar	variabilidad	en	las	formas	
en	que	se	presenta	la	información	en	nuestras	sesiones.	Mediante	este	
principio,	 se	 promueve	 en	 nuestros	 estudiantes	 el	 ingenio	 y	 el	
conocimiento,	a	 través	de	 la	presentación	de	contenidos	de	diferentes	
maneras.

 • DISEÑO DE MÚLTIPLES MEDIOS DE ACCIÓN Y EXPRESIÓN (DESIGN 
MULTIPLE MEANS OF ACTION & EXPRESSION). Otro	 de	 los	 hechos	 que	
conocemos	 es	 que	 a	 la	 hora	 de	 expresar	 respuestas,	 opiniones	 o	
conocimientos	a	 las	cuestiones	demandadas	no	 todo	el	alumnado	 lo	
hace	a	través	del	mismo	medio	o	canal.	Hay	estudiantes	que	se	expresan	
mejor	 a	 través	 de	 textos	 escritos,	 mientras	 otros/as	 lo	 hacen	
preferentemente	mediante	la	expresión	oral,	por	ejemplo.	Igualmente,	
también	sabemos	que	el	recorrido	que	pueden	hacer	sobre	las	tareas	
propuestas	 o	 los	 medios	 que	 usan	 para	 alcanzar	 los	 objetivos	
propuestos	difieren	entre	sí.	Esto	implica	que	el	profesorado	siempre	
debe	 ofrecer	 planteamientos	 flexibles	 que	 permitan	 al	 estudiantado	
llevar	a	cabo	las	tareas	de	aprendizaje	mediante	diferentes	formas	de	
expresión	y	acción,	contribuyendo	así	a	que	el	alumnado	sea	estratégico,	
y,	sobre	todo,	a	que	puedan	expresarse	de	diferentes	formas.	Además	
de	 los	 tres	principios	expuestos,	el	DUA	se	encuentra	organizado	en	
pautas	 y	 consideraciones.	 Esta	 organización	 nos	 permite	 entender	
cómo	podemos	incorporar	a	nuestras	prácticas	docentes	cada	uno	de	
los	principios	del	DUA.	
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Con	todo	lo	expuesto,	podemos	afirmar	que	el	DUA	constituye	un	marco	
de	 trabajo	 inclusivo	 porque	 entiende	que	 no	 existe	 una	manera	 estándar	 de	
motivar,	implicar	o	enseñar	a	nuestro	alumnado	y,	por	el	contrario,	se	muestra	
como	 un	 esquema	 flexible	 y	 que	 puede	 y	 debe	 ser	 contextualizado	 a	 las	
necesidades	del	aula.





4. Metodología
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4.1. Los rincones como estrategia metodológica inclusiva

Sabemos	que	el	trabajo	por	rincones	no	es	una	estrategia	metodológica	
novedosa,	 en	 cuanto	 y	 tanto	 cuenta	 con	 pioneros	 como	 Freinet,	 Dewey	 o	
Kilpatrick	(Laguía	y	Vidal,	2008).	Asimismo,	encontramos	una	larga	tradición	de	
su	uso	en	la	etapa	de	Educación	Infantil	y	así	lo	demuestran	algunas	experiencias	
didácticas	(Alarcón,	2016;	Ceiro	Catasú	et	al.,	2023;	Cruz-Guzmán	et	al.,	2020)	o	
en	 la	etapa	de	Educación	Primaria	 (Álvarez	Muñoz	y	Hernández	Prados,	2022;	
Casado	Berrocal	y	Castro	Bayón,	2017).	Por	ejemplo,	Meneses	et	al.	(2022)	en	las	
etapas	 iniciales	proponen	momentos	dirigidos	 y	momentos	de	actividad	 libre	
por	 rincones.	 Las	 propuestas	 concretas	 de	 cada	 rincón	 van	 cambiando,	 en	
función	de	 las	necesidades	del	alumnado	o	de	 las	 situaciones	de	aprendizaje	
que	se	van	desarrollando.	Estas	sugieren	algunos	ejemplos	de	rincones	como	
los	siguientes:	el	rincón	del	lenguaje	o	la	escritura,	el	rincón	de	experiencias,	el	
rincón	 de	 la	 expresión	 práctica,	 el	 rincón	 de	 la	 biblioteca,	 el	 rincón	 de	 las	
matemáticas,	el	rincón	de	informática,	el	rincón	de	construcciones,	el	rincón	del	
juego	 simbólico,	 el	 rincón	de	 los	disfraces,	 el	 rincón	del	 juego	 creativo,	 entre	
otros.	Esta	manera	activa	y	participativa	de	aprender	se	va	extendiendo	cada	vez	
más	incluso	en	otras	etapas	como	en	la	Educación	Secundaria	Obligatoria	o	en	
la	universidad,	concretamente	en	la	formación	inicial	del	profesorado	(Vicente	et	
al.,	2014).

En	términos	generales,	los	rincones	de	trabajo	se	pueden	entender	como	
espacios	 previamente	 planificados	 y	 delimitados	 a	 partir	 de	 los	 cuáles	 el	
estudiantado,	 bien	 de	 manera	 individual	 o	 en	 grupo,	 realizan	 de	 manera	
simultánea	propuestas	de	aprendizaje	variadas	 (Fernández	et	al.,	2009).	Cada	
rincón	debe	de	contribuir	al	aprendizaje	global	del	alumnado	y	tiene	que	estar	
organizado	de	manera	accesible.	Para	ello,	se	debe	identificar	claramente	cada	
rincón	 con	 letreros	 o	 paneles	 identificativos,	 así	 mismo,	 en	 cada	 espacio	 de	
trabajo	la	persona	docente	tiene	que	haber	dispuesto	todo	el	material	necesario	
para	 que	 el	 estudiantado	 pueda	 proceder	 con	 la	 ejecución	 del	 rincón	 (Pinto,	
2012).	A	la	hora	de	llevar	a	cabo	los	rincones,	Martín	y	Vieira	(2000),	proponen	
tres	momentos	clave:

a.	 la	asamblea	 (presentar	brevemente	 los	diferentes	rincones,	 la	persona	
docente	explica	el	funcionamiento	y	la	propuesta	de	cada	uno	de	ellos),	
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b.	 el	alumnado	efectúa	las	propuestas	didácticas	planteadas	para	cada	uno	
de	los	rincones	y

c.	 la	 puesta	 en	 común	 (el	 alumnado	 comenta	 y	 explica	 las	 actividades	
ejecutadas).

En	definitiva,	los	rincones	son	una	estrategia	metodológica	que	se	puede	
utilizar	 en	 la	 universidad	 (y	 en	 cualquier	 etapa	 educativa)	 para	 promover	 de	
manera	 efectiva	 la	 participación	 del	 estudiantado	 y	 el	 aprendizaje	 activo.	 En	
palabras	de	Gispert	y	Ribas	(2010),	los	rincones	permiten	atender	la	diversidad	
de	estilos,	niveles	y	situaciones	de	aprendizaje,	puesto	que	el	alumnado	puede	
ejecutar	actividades	diversas	y	simultáneas	que	funcionan	al	mismo	tiempo.	Así	
pues,	los	rincones	son	una	manera	de	organizar	el	trabajo	en	el	aula	que	permite	
al	alumnado	actuar	con	autonomía	y	decidir	sobre	 las	actividades	que	quiere	
hacer	 en	 función	 de	 sus	 necesidades	 e	 intereses.	 Podemos	 afirmar	 que	 esta	
metodología	 didáctica	 favorece	 la	 organización	 del	 aula	 desde	 una	 mirada	
inclusiva	(Benet	et	al.,	2016)	y,	en	este	caso,	nos	puede	ayudar	a	que	el	alumnado	
comprenda	el	propósito	y	lo	que	se	espera	en	cada	rincón.

4.2. Descripción general del material para su implementación

Esta	propuesta	consta	de	diez	rincones.	Por	tanto,	para	su	implementación	
es	necesario	distribuir	el	aula	en	10	espacios	claramente	diferenciados,	uno	por	
cada	rincón.	Para	un	adecuado	desarrollo	de	la	sesión	se	recomienda	que	cada	
espacio	disponga	de	tantas	sillas	y	mesas	como	personas	haya	en	cada	uno	de	
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los	grupos	y	que	estas	se	ubiquen	unas	en	frente	de	las	otras	(figura	2).	De	esta	
forma	el	alumnado	podrá	trabajar	más	cómodamente	e	interactuar	mejor	con	
los	miembros	de	su	grupo.	Además,	según	el	tamaño	del	aula,	también	puede	
ser	recomendable,	siempre	que	sea	posible,	realizar	la	actividad	en	dos	o	tres	
aulas.	Esto	facilitará	el	trabajo	y	la	concentración	del	alumnado	hacia	la	tarea.

Figura 2. Propuesta de distribución del aula

Fuente:	elaboración	propia.

Cada	 rincón	 se	 indicará	 con	unos	marcadores	 identificativos	en	 los	que	
aparece	el	número	y	el	título	correspondiente	a	cada	uno	de	ellos	(disponible	en	
el	anexo	0).

Además,	cada	espacio	dispondrá	de:

 − Las	fichas	técnicas	con	las	instrucciones	de	cada	rincón	(véase	apartado	
4.4.	Fichas	técnicas	de	los	rincones).

 − Las	 infografías	 con	 las	 instrucciones	 resumidas	 de	 cada	 rincón	 y	 el	
audio	explicativo	(anexo	11).

 − El	material	necesario	para	desarrollar	la	actividad	(anexos	del	1	al	9).

 − Sellos	para	completar	la	ficha	de	ruta	(anexo	10).

En	 algunos	 casos	material	 complementario	 (véase	 apartado	 4.4.	 Fichas	
técnicas	de	los	rincones).
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Para	facilitar	el	recorrido	por	los	rincones	se	repartirá	a	cada	grupo	una	
ficha	de	ruta	(anexo	10)	en	la	que	aparecen	los	títulos	de	los	rincones	y,	al	lado,	
un	círculo	en	blanco	que	han	de	rellenar	con	un	sello	cada	vez	que	pasen	por	
uno	de	ellos.	Cada	sello	es	una	letra	que	conformará	una	palabra	oculta	en	la	
ficha	de	ruta.	Por	tanto,	todos	los	grupos	deberán	pasar	por	los	diez	rincones	
para	completar	su	ficha.	Una	vez	la	completen,	obtendrán	una	palabra	“oculta”	
que	 proviene	 del	 latín	 diversitas	 que	 significa	 “diversidad”.	 Esto	 ayudará	 al	
alumnado	 a	 ser	 consciente	 de	 sus	 progresos,	 conocer	 qué	 rincones	 les	 falta	
completar	y	además	será	un	incentivo	para	su	motivación.	En	caso	de	que	no	se	
disponga	de	sellos	ver	anexo	10.

Para	 la	 implementación	 de	 esta	 propuesta	 conviene	 tener	 claro	 que	 se	
dispone	de	diversas	posibilidades	de	aplicación,	tal	como	se	detalla	en	el	apartado	
4.3.	Sin	embargo,	hay	algunos	elementos	clave	que	es	necesario	tener	en	cuenta	
para	conseguir	el	objetivo	planteado.	Específicamente,	se	han	de	desarrollar	dos	
fases:	a)	explicación	de	los	rincones	y	contextualización	del	DUA;	b)	puesta	en	
común	de	los	aprendizajes	alcanzados.	A	continuación,	se	va	a	explicar	cada	una	
de	ellas.

Primera fase. Explicación de los rincones y contextualización del DUA

En	esta	primera	 fase	se	deberá	explicar	al	alumnado	en	qué	consiste	 la	
propuesta	 de	 los	 rincones	 y	 cómo	 se	 va	 a	 articular.	 Para	 ello	 se	 recomienda	
realizar	 una	 presentación	 en	 la	 que	 se	 explique	 brevemente	 la	 estrategia	
metodológica	mencionada	y	la	distribución	de	los	diferentes	rincones	en	el	aula.

Código	QR	con	modelo	de	presentación

Cada	rincón	tiene	una	modalidad	de	realización,	sea	esta	de	forma	grupal	
o	individual.	En	la	tabla	1	se	indica	la	modalidad	de	ejecución	que	se	propone	
para	cada	rincón.
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Tabla 1. Modalidad de ejecución de los rincones

Rincón ¿Cómo hacemos la actividad?
1.	Del	DU	al	DUA Grupo

2.	Currículum	y	DUA Grupo	o	individual

3.	Neuroeducación	y	DUA Grupo

4.	Diseño	de	múltiples	medios	de	compromiso Individual

5.	Aplicación	del	DUA Grupo

6.	Diseño	de	múltiples	medios	de	representación Grupo

7.	Diseño	de	múltiples	medios	de	acción	y	expresión Individual

8.	Ideas	clave Individual	o	grupo

9.	DIAMOND-9 Grupo

10.	Área	de	descanso	activo Individual
Fuente:	elaboración	propia.

Una	 vez	 se	 hayan	 explicado	 las	 instrucciones,	 conviene	 identificar	 los	
conocimientos	previos	del	alumnado.	Para	ello	se	recomienda	utilizar	la	metáfora	
del	puente.	Se	puede	dibujar	o	proyectar	un	puente	en	 la	pizarra	y	sugerir	al	
alumnado	que	en	la	parte	de	la	izquierda	de	este	escriban	o	dibujen	qué	piensan	
que	 es	 el	DUA.	 La	 pregunta	que	puede	 lanzarse	 es	 “¿Qué	 sé	 sobre	 el	DUA?”.	
Cuando	 todo	el	 alumnado	haya	añadido	 sus	 ideas,	 se	 les	 comunicará	que	 se	
retomará	la	actividad	del	puente	más	adelante,	en	la	puesta	en	común.	Tanto	si	
se	realiza	en	la	misma	sesión	como	en	la	siguiente,	el	alumnado	deberá	completar	
en	 la	 otra	 parte	 del	 puente	 (parte	 derecha)	 los	 conocimientos	 adquiridos,	
conectando	lo	que	sabían	previamente	con	lo	que	saben	ahora.

Posteriormente	a	preguntar	sobre	los	conocimientos	previos	del	alumnado,	
conviene	 contextualizar	 el	 DUA.	 No	 se	 trata	 de	 ofrecerles	 una	 explicación	
exhaustiva,	pero	sí	de	ofrecer	algunas	píldoras	sobre	sus	orígenes,	 la	filosofía	
que	subyace	y	el	marco	de	implementación.	Se	recomienda	explicar	la	estructura	
del	marco	con	sus	tres	principios,	9	pautas	y	consideraciones.

Antes	 de	 comenzar	 a	 circular	 por	 los	 rincones,	 se	 deberán	 conformar	
grupos	de	entre	4-6	personas	(esto	puede	variar	según	el	número	de	estudiantes	
asistentes	a	la	sesión).	A	cada	grupo	se	le	repartirá	la	ficha	de	ruta	(anexo	10)	
para	que	vayan	llenando	los	espacios	con	los	sellos	y	así	completar	la	palabra	
que	han	de	descubrir.	Se	debe	limitar	el	tiempo	de	circulación	a	todo	el	grupo.	
Para	ello	se	puede	establecer	un	cronómetro	en	la	pizarra	digital	para	que	todo	
el	estudiantado	tenga	en	cuenta	que	deberá	terminar	la	actividad	antes	de	que	
acabe	 el	 tiempo.	 Con	 parte	 del	 paradigma	 explicado	 y	 las	 instrucciones	 de	
circulación,	el	alumnado	ya	podrá	empezar	a	trabajar	en	cada	uno	de	los	rincones.	
Para	iniciar,	se	recomienda	asignar	a	cada	grupo	un	número.	Será	el	rincón	por	
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el	 que	 empezarán	 a	 realizar	 la	 propuesta.	 Se	 recomienda	 que	 siempre	 haya	
menos	grupos	que	rincones	para	una	correcta	implementación.

El	 rol	 del	 profesorado	 consistirá	 en	 acompañar	 al	 estudiantado	 y	 a	
dinamizar	 los	espacios	para	que	todos	 los	grupos	estén	trabajando	y	no	haya	
espacios	de	distracción	o	aglomeraciones.

Segunda fase. Puesta en común sobre los aprendizajes

Una	vez	se	agote	el	tiempo	y	el	estudiantado	haya	pasado	por	todos	los	
rincones	 se	 debe	 poner	 en	 común	 lo	 aprendido.	 Dependiendo	 de	 la	 ruta	 de	
aplicación	que	se	escoja	 (apartado	4.3.)	 la	puesta	en	común	se	realizará	en	 la	
misma	sesión	o	en	 la	siguiente.	 Independientemente	del	momento	en	que	se	
realice,	se	recomienda	retomar	la	metáfora	del	puente	(si	se	ha	propuesto),	esta	
vez	motivando	al	alumnado	a	escribir	sobre	lo	que	creen	haber	aprendido	en	la	
otra	parte	del	puente	(parte	derecha).	La	pregunta	que	deberán	responder	es	
“¿Qué	estoy	aprendiendo?”.	Posteriormente,	puede	abrirse	un	turno	de	palabra	
para	preguntas,	reflexiones	o	inquietudes	que	tenga	el	estudiantado	al	respecto	
de	la	sesión.

4.3. Diversas posibilidades de aplicación

Uno	de	los	propósitos	de	esta	guía	es	mostrar	cómo	trabajar	el	DUA	en	
la	universidad	de	una	forma	acorde	a	esta	filosofía.	Si	este	paradigma	implica	
proporcionar	 opciones	 diversas	 para	 que	 la	 persona	 escoja	 en	 base	 a	 sus	
preferencias,	 es	 conveniente	 diversificar	 también	 las	 posibilidades	 de	
aplicación	de	esta	propuesta.	A	continuación,	se	sugieren	tres	posibilidades	
de	aplicación	distintas	para	implementar	los	rincones:	a)	Profundización	en	el	
tema;	b)	Implicaciones	prácticas;	c)	Priorización	de	rincones.	Cabe	señalar	que	
cada	docente	puede	escoger	o	variar	las	rutas	en	función	de	las	necesidades	
de	su	aula.

a) Profundización en el tema

La	propuesta	de	los	rincones	es	un	primer	punto	de	partida	para	adentrarse	
en	el	paradigma	del	DUA.	Sin	embargo,	dependiendo	del	objetivo	de	aprendizaje	
que	se	desee	trabajar	con	el	alumnado	puede	que	sea	necesario	modificar	el	
número	de	sesiones	que	se	pretenden	dedicar	a	ello.	La	primera	ruta	de	aplicación	
que	se	plantea	implica	reflexionar	sobre	el	grado	de	profundidad	con	el	que	se	
abordará	la	filosofía	del	DUA.
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Nivel bajo de profundidad (1 sesión):	si	se	desea	sensibilizar	al	alumnado	
y	que	tengan	unas	nociones	básicas	sobre	los	principios	y	algunas	implicaciones	
prácticas	se	sugiere	realizar	una	única	sesión.	La	sesión	se	puede	desarrollar	de	
la	siguiente	forma:

 − Introducción	de	la	sesión.

 − Breve	explicación	del	paradigma	del	DUA.

 − Descripción	de	los	rincones	y	la	dinámica	a	seguir.

 − Libre	circulación	del	alumnado	por	los	rincones.

 − Valoración	de	la	experiencia.

 − Reflexión	final.

Nivel medio de profundidad 
(2 sesiones):	si	se	desea	profundizar	
más	 en	 los	 aspectos	 teóricos	 de	
este	 paradigma	 se	 recomienda	
realizar	dos	sesiones.	En	la	primera	
de	ellas	se	llevarán	a	cabo	los	rincones.	
En	 la	 segunda	 sesión	 se	 recomienda	
profundizar	 en	 las	 reflexiones	 del	
alumnado	 sobre	 la	 experiencia	 y	
vincular	 cada	 rincón	 con	 la	 teoría	 de	
los	 principios	 y,	 si	 se	 considera,	 sus	
respectivas	pautas	y	consideraciones.

Nivel alto de profundidad (3 sesiones):	si	se	desea	alcanzar	un	alto	grado	
de	profundidad	se	propone	realizar	 tres	sesiones.	A	parte	de	 la	sesión	de	 los	
rincones	(primera	sesión)	y	su	vinculación	con	la	teoría	del	DUA	(segunda	sesión),	
se	 recomienda	plantear	 una	 tercera	 sesión	donde	 el	 alumnado	deba	 realizar	
una	actividad	para	aplicar	 los	principios,	 las	pautas	y	consideraciones	de	este	
paradigma.

Una	 posibilidad	 es	 proponerles	 que,	 por	 grupos,	 seleccionen	 una	
competencia	del	currículum	y	traten	de	diseñar	una	situación	de	aprendizaje	
para	 trabajarla	desde	 la	mirada	del	DUA.	La	consigna	que	deberán	seguir	es	
aplicar	los	tres	principios	del	DUA	y,	al	menos,	una	consideración	de	cada	uno	
de	ellos.



38

PractiDUA 
Guía práctica para abordar el Diseño Universal para el Aprendizaje a través de rincones

REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD

b) Priorización	de	rincones

La	propuesta	inicial	consta	de	diez	rincones	y	está	pensada	para	una	sesión	
de	 dos	 horas	 aproximadamente	 y	 para	 un	 máximo	 de	 50	 personas	 que	 la	
experimenten	simultáneamente.	Dado	que	no	siempre	se	dispone	de	ese	tiempo	
o	existen	ratios	más	elevadas,	otra	de	las	aplicaciones	posibles	para	implementar	
la	propuesta	es	modificar	el	número	de	rincones	en	función	de	las	necesidades.	

Si	 se	 dispone	de	menos	 de	 dos	 horas:	 se	 recomienda	desarrollar	 cinco	
rincones.	Aunque	los	diez	abordan	uno	o	varios	elementos	clave	del	paradigma	
del	DUA,	hay	algunos	que	deben	priorizarse	frente	a	los	demás	al	tratarse	de	los	
pilares	 básicos	 para	 entender	 esta	 filosofía.	 Los	 cinco	 que	 pueden	 sentar	 las	
bases	de	esta	son:

1. Rincón	1.	Del	DU	al	DUA.

2. Rincón	5.	Aplicamos	el	DUA.

3. Rincón	6.	Vivenciamos	las	formas	de	representación.

4. Rincón	7.	Diferentes	maneras	de	hacer.

5.	 Rincón	8.	Ideas	clave.

Esto	es	sólo	una	propuesta.	Cada	docente	puede	priorizar	en	función	del	
objetivo	que	desee	trabajar	con	su	estudiantado.	

Si	 se	 dispone	 de	 dos	 horas	 o	 más:	 se	 recomienda	 desarrollar	 los	 diez	
rincones.	 Estos	 permitirán	 asentar	 las	 bases	 del	 paradigma	 y	 adquirir	 una	
panorámica	general	de	lo	que	implica.	

Si	se	dispone	de	más	de	50	estudiantes:	se	recomienda	desarrollar	los	diez	
rincones.	Además,	debe	considerarse	que	para	un	adecuado	dinamismo	de	la	
sesión	debería	haber	un	grupo	menos	de	estudiantes	que	de	rincones.	De	esta	
forma,	se	podrá	usar	el	rincón	restante	para	evitar	aglomeraciones,	agilizar	 la	
sesión	y	evitar	momentos	de	distracción.	

Además	 de	 lo	 anterior	 se	 recomienda	 unificar	 los	 materiales	 de	 los	
diferentes	rincones	en	una	caja.	Puede	ser	de	cualquier	material,	aunque	deben	
tenerse	 en	 cuenta	 las	 dimensiones	para	poder	 guardar	 en	 ella	 los	diferentes	
recursos.	Esta	caja	de	aprendizaje	facilitará	 la	organización	y	el	transporte	del	
material	para	su	aplicación	y	evitará	su	deterioro.
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4.4. Fichas técnicas de los rincones

A	continuación,	se	presenta	una	ficha	técnica	para	cada	uno	de	los	rincones	
propuestos.	Cada	ficha	cuenta	con	un	título,	el	objetivo	principal	que	se	aborda,	
el	 tiempo	aproximado	para	su	ejecución,	 los	 recursos	necesarios	y	una	breve	
descripción	o	desarrollo.
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1. FILOSOFÍA DEL DU AL DUA

Título:

¡Del	DU	al	DUA!

Objetivo:

Conocer	los	orígenes	y	la	fundamentación	del	DUA.

Tiempo:

Aproximadamente	8	minutos.	

Recursos: 

— Breve	explicación	teórica	(anexo	1):

📎 Texto

🎧 Audio

⚠	Leer	antes	de	llevar	a	cabo	la	actividad!

El	alumnado	necesita	un	dispositivo	móvil	(para	tomar	fotos	y	con	lector	QR)	📲.

Descripción / desarrollo:

Esta	actividad	se	basa	en	caminar	como	estrategia	de	aprendizaje.	Os	sugerimos	que	hagáis	una	
deriva	por	el	campus	o	el	edificio	en	el	que	os	encontráis	actualmente	(Martins	y	Riquelme,	2021).	
Tenéis	que	buscar	y	fotografiar	elementos	arquitectónicos	adaptados	para	facilitar	la	accesibilidad	
(por	ejemplo,	escaleras	y	ascensor)	y	elementos	propios	del	diseño	universal	(por	ejemplo,	rampas).

Después	de	finalizar	el	recorrido	y	a	partir	de	las	fotografías	que	habéis	tomado	os	sugerimos	
reflexionar	a	partir	de	las	siguientes	cuestiones:

❓	¿Habéis	encontrado	algún	espacio	inadaptado	e	inaccesible?

❓		¿Habéis	identificado	elementos	para	facilitar	la	accesibilidad	(adaptación	posterior	a	la	
construcción	del	edificio)?

❓		¿El	edificio	en	el	que	os	encontráis	ha	sido	construido	desde	el	diseño	universal	(edificio	pensado	
y	diseñado	para	todas	las	personas)?

Las	fotos	que	habéis	hecho	y	estas	cuestiones	se	retomarán	en	la	puesta	en	común.
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2. CURRÍCULO Y DUA

Título:

Currículum	y	DUA.

Objetivo:

Analizar	la	presencia	del	Diseño	Universal	para	el	Aprendizaje	(DUA)	en	la	legislación	educativa	y	
el	currículum.

Tiempo:

Entre	13-15	minutos.

Recursos:

— Documento	con	acceso	a	la	legislación	educativa	y	el	currículum	(anexo	2).

— El	alumnado	necesita	un	dispositivo	móvil	con	lector	QR	📲.

Descripción / desarrollo:

El	primer	nivel	de	concreción	curricular	hace	referencia	al	Diseño	Curricular	Base	(DCB),	en	él	el	
Gobierno	central	y	autonómico	especifican	las	enseñanzas	mínimas	del	currículum.	Os	
proponemos	rastrear	las	referencias	sobre	el	DUA	en	la	LOMLOE	y	el	real	decreto	y	decreto	de	la	
etapa	educativa	correspondiente.

Podéis	anotar,	en	el	documento	que	os	sugerimos,	las	referencias	que	habéis	encontrado	en	cada	
documento	sobre	el	DUA.	Después	las	retomaremos	en	la	puesta	en	común.

Esta	actividad	la	podéis	hacer	de	manera	individual	o	en	grupo.	
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3. NEUROEDUCACIÓN Y DUA

Título:

Neuroeducación	y	DUA.

Objetivos:

Identificar	las	tres	redes	neuronales	con	los	tres	principios	del	DUA.

Tiempo: 

Aproximadamente	5	minutos.	

Recursos: 

— Rompecabezas	y	breve	explicación	teórica	(anexo	3):

📎 Texto	

🎧	Audio	

— El	alumnado	necesita	un	dispositivo	móvil	(con	lector	QR)	📲.

Descripción / desarrollo: 

En	un	primer	momento,	os	proponemos	hacer	un	rompecabezas	para	vincular	la	red	afectiva,	de	
reconocimiento	y	estratégica	con	su	explicación	y	la	parte	del	dibujo	del	cerebro	donde	se	ubica.

Tenéis	dos	opciones	para	ejecutar	esta	actividad.	Podéis	elegir	la	que	más	os	convenga.	En	la	
primera	opción	(📩 Grado	de	dificultad:	bajo)	simplemente	tenéis	que	fijaros	en	los	colores	para	
completar	el	rompecabezas.	En	la	segunda	opción	(📩 Grado	de	dificultad:	alto)	habrá	que	leer	
de	manera	cuidadosa	para	completarlo.	¡Os	animamos	a	empezar	con	la	segunda	opción!

En	el	rompecabezas,	fijaos	en	el	color	identificativo	de	cada	uno	de	los	principios	del	DUA,	esta	
estructura	ayudará	a	identificar	y	a	ir	familiarizándose	con	cada	uno	de	los	principios,	pautas	y	
consideraciones.

En	un	segundo	momento,	os	proponemos	leer	o	escuchar	una	breve	explicación	teórica	que	os	
ayudará	a	identificar	las	tres	redes	neuronales	con	los	tres	principios	del	DUA.
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4. PRINCIPIO DE DISEÑO DE MÚLTIPLES MEDIOS DE COMPROMISO

Título:

Making	Action	Plans	(MAPS).

Objetivo:

Reflexionar	sobre	las	necesidades	y	deseos	individuales	sobre	el	propio	aprendizaje	y	elaborar	un	
plan	de	acción	personal.

Tiempo:

Entre	9-10	minutos.

Recursos:

— Una	hoja	con	la	plantilla	MAPS	(anexo	4).

Descripción / desarrollo: 

El	principio de diseño de múltiples medios de compromiso tiene	una	estrecha	relación	con	la	
perspectiva	emocional	y	los	objetivos	personales	del	estudiantado.	Este	principio	remarca	la	
importancia	de	fomentar	que	el	alumnado	se	plantee	metas	personales	y	reflexione	sobre	las	
acciones	que	debe	desarrollar	para	conseguirlas	al	tiempo	que	piensa	sobre	sus	propias	
conductas.

Te	proponemos	que	reflexiones	sobre	un	objetivo	personal	relacionado con tu aprendizaje	y	
realices	tu	plan	de	acción	a	partir	de	la	herramienta	que	te	proporcionamos.	Esta	se	llama	Making 
Actions Plans (MAPS)	(Falvey	et	al.,	1994)	y	te	ayudará	a	reflexionar	sobre	alguna	temática	
importante	para	planificar	posibles	acciones	para	desarrollar	en	un	futuro	próximo.	Es	necesario	
que	completes	la	herramienta	del	anexo	4,	de	manera	individual,	especificando	los	siguientes	
elementos:

-	 Tu	historia:	¿Qué	es	lo	que	crees	que	es	necesario	reorientar	sobre	tu	aprendizaje?

-	 El	sueño:	¿Qué	es	lo	que	quieres	conseguir?

-	 La	pesadilla:	¿Qué	te	preocupa?	¿Tienes	miedo	a	algo	mientras	tratas	de	conseguir	el	objetivo	
propuesto?

-	 Contribuciones:	¿Qué	tienes	ya	avanzado?	¿Cuáles	son	tus	fortalezas?

-	 ¿Qué	comporta?:	Analiza	las	acciones	o	recursos	necesarios	para	conseguir	la	meta.

-	 Acción:	Especifica	un	plan	de	acción	considerando	a	 las	personas	 implicadas,	 la	acción	a	
realizar	y	la	temporalización.

🎨	Puedes	añadir	la	información	en	múltiples	formatos,	como	texto,	dibujos,	imágenes,	etc.
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5. APLICAMOS EL DUA

Título:

Aplicamos	el	DUA.	

Objetivo: 

Incorporar	medidas	del	DUA	en	la	propuesta	didáctica	con	el	fin	de	mejorarla.

Tiempo: 

Aproximadamente	15	minutos.	

Recursos: 

— Dispositivo	electrónico	para	hacer	las	mejoras	🖥.

— Anexo	5	con	la	propuesta	para	mejorar.

— Principios,	pautas	y	consideraciones	DUA	(anexo	6).

Descripción / desarrollo: 

En	 este	 rincón	 te	 proporcionamos	 una	 propuesta	 didáctica.	 Tienes	 que	 revisarla	 y	 tratar	 de	
incorporar	algunas	pautas	y	consideraciones	del	DUA	con	el	fin	de	mejorarla.	Algunas	preguntas	
que	pueden	orientarte	para	hacer	las	mejoras	son:

-	 ¿Cómo	mejorarías	la	presentación	de	la	información?	

-	 ¿Podrías	introducir	varias	formas	de	respuesta	en	la	actividad?	

-	 ¿Cómo	incorporarías	aspectos	para	la	motivación	y	compromiso?

❗	Tienes	que	incorporar	los	tres	principios	del	DUA,	al	menos,	una	vez.
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6. PRINCIPIO DE DISEÑO DE MÚLTIPLES MEDIOS DE REPRESENTACIÓN

Título: 

Vivenciamos	las	múltiples	formas	de	representación.

Objetivo: 

Darse	 cuenta,	 por	 medio	 del	 juego,	 de	 la	 diversidad	 de	 preferencias	 a	 la	 hora	 de	 percibir	 la	
información.

Tiempo: 

Entre	4-5	minutos.	

Recursos: 

— Anexo	7.	Juego	de	representación	de	conceptos.	

— Pizarra	y	bolígrafos	para	dibujar.	

Descripción/ Desarrollo: 

El	principio de diseño de múltiples medios de representación	 se	 vincula	 con	 las	 formas	de	
presentar	la	información	y	comprenderla.	Las	diferentes	pautas	y	consideraciones	focalizan	en	la	
importancia	de	proporcionar	la	información	por	distintos	canales.	Como	habréis	visto,	en	esta	guía	
hemos	 utilizado	 el	 canal	 visual,	 oral	 y	 escrito	 para	 facilitar	 el	 acceso	 a	 la	 información	 y	 su	
comprensión.

Os	invitamos	a	jugar	al	juego	de	adivinar	conceptos	que	os	proporcionamos.	Se	trata	de	representar,	
de	3	en	3,	el	concepto	de	la	carta	que	habéis	cogido,	donde	cada	una	de	las	personas	participantes	
lo	hace	de	una	manera	diferente.	Estas	son	las	instrucciones	⚙:

1)	 Una	persona	representará	el	concepto	con mímica,	la	otra	con dibujo	y	la	otra	con	una	
descripción oral.	Tenéis	que	hacerlo	a	la	vez.	Hay	conceptos	de	varios	niveles	de	dificultad,	
siendo	el	verde	el	más	fácil,	el	amarillo	el	nivel	intermedio	y	el	rosa	el	difícil.	¡Podéis	probar	
los	tres	niveles!	

2)	 Cuando	hayáis	realizado	1	o	2	rondas	y	todos	los	miembros	hayan	adivinado	y	representado	
algún	concepto,	tendréis	que	preguntaros	en	qué	modalidad	de	representación	os	habéis	
fijado	más.	

3)	 Hay	 que	 reflexionar	 sobre	 las	 respuestas.	 Algunas	 preguntas	 interesantes	 que	 podéis	
plantear:

-	 ¿En	qué	canal	de	representación	os	habéis	fijado	más?

-	 ¿Habéis	coincidido?

-	 ¿Os	ha	ayudado	recibir	la	información	por	varios	canales?

Lo	retomaremos	en	la	puesta	en	común.
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7. PRINCIPIO DE DISEÑO DE MÚLTIPLES MEDIOS DE ACCIÓN Y EXPRESIÓN

Título: 

¡Varias	formas	de	hacer!

Objetivo:

Comprender	 que	 el	 alumnado	 puede	 resolver	 una	 determinada	 tarea	 empleando	 diferentes	
materiales	y	estrategias.	

Tiempo: 

Aproximadamente	15	minutos.	

Recursos: 

— Sillas.

— Hojas	y	lápices.

— Juego	de	cartas.

—	Palillos.

— Vasos	de	plástico.

— El	alumnado	necesita	un	dispositivo	móvil	(para	hacer	fotos)	📲.

Descripción / desarrollo: 

El	principio de diseño de múltiples medios de acción y expresión	se	vincula	con	las	estrategias	
y	 procedimientos	 para	 expresar	 y	 demostrar	 los	 conocimientos.	 Las	 preferencias	 sobre	 estas	
cuestiones	varían	de	un	estudiante	a	otro,	por	lo	que	el	DUA	propone	flexibilizar	las	formas	en	las	
que	el	alumnado	demuestra	sus	conocimientos.	Implica	dar	varias	opciones	de	respuesta	en	las	
tareas	 para	 que	 el	 alumnado	 pueda	 escoger	 aquélla	 que	mejor	 se	 ajuste	 a	 sus	 capacidades	 o	
preferencias.

Para	llevar	esta	idea	a	la	práctica,	en	este	rincón	encontrarás	distintos	materiales.	La	finalidad	es	
que	elijas	uno	de	los	materiales	y	decidas	la	estrategia	más	adecuada	para	construir	una	torre.	Por	
ello,	tened en cuenta que no se pueden mezclar los materiales para hacer la torre.	Se	debe	
hacer	de	forma	individual,	tratando	en	todo	momento	que	cada	persona	elija	un	material	diferente	
al	del	resto.	Una	vez	construidas	las	torres,	es	necesario	que	hagas	una	foto	de	la	torre	que	has	
elaborado.

💭 Escucha el siguiente audio después de haber realizado la propuesta	¿Qué	relación	tiene	con	
el	principio	de	diseño	de	múltiples	medios	de	acción	y	expresión?

🎧	Audio:	https://voca.ro/1fR4IJfTq35x

Lo	retomaremos	en	la	puesta	en	común.

https://voca.ro/1fR4IJfTq35x
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8. IDEAS CLAVE

Título:

Ideas	clave	sobre	el	DUA.

Objetivo: 

Recordar	algunas	ideas	claves	sobre	el	Diseño	Universal	para	el	Aprendizaje	(DUA).

Tiempo:

Entre	5-6	minutos.	

Recurso: 

— El	alumnado	necesita	un	dispositivo	móvil	con	lector	QR,	para	acceder	a	la	aplicación	quizizz	📲.

Descripción / desarrollo: 

El	marco	de	aplicación	del	DUA	se	basa	en	las	tecnologías	y	los	medios	digitales.	En	esta	ocasión	te	
proponemos,	mediante	la	aplicación	quizizz,	una	serie	de	preguntas	con	ideas	claves	que	tienes	
que	conocer	sobre	el	DUA.

https://quizizz.com/join/quiz/6534eea06dd548e48daea1f6/start

https://quizizz.com/join/quiz/6534eea06dd548e48daea1f6/start
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9. DIAMOND-9

Título:

¡Repensando	prioridades!	La	diversidad	en	el	aula.

Objetivo: 

Hipotetizar	y	repensar	las	prioridades	en	relación	con	la	atención	a	la	diversidad	del	aula.

Tiempo:

Aproximadamente	8	minutos.

Recursos: 

— Documento	con	el	diamante	y	18	tarjetas	(anexo	8).

Descripción / desarrollo: 

Para	esta	actividad	os	proponemos	la	dinámica	Diamond-9	(OCDE,	2011):

-	 Coged	un	conjunto	de	prioridades	(18	tarjetas)	y	seleccionad	las	9	tarjetas	(temas/ítems)	que	
consideréis	más	importantes.

-	 Debéis	colocar	las	9	tarjetas	seleccionadas	en	la	cuadrícula	en	forma	de	diamante	por	orden	
de	importancia.	El	tema	al	que	le	asignéis	más	prioridad	se	coloca	en	la	parte	superior	del	
diamante,	y	el	tema	menos	prioritario	lo	colocaréis	en	la	parte	inferior.	Los	temas	ubicados	
en	la	misma	fila	son	igual	de	importantes.

-	 Haced	una	foto	con	la	composición	a	la	cual	habéis	llegado	como	grupo.

Lo	retomaremos	en	la	puesta	en	común.
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10. ÁREA DE DESCANSO ACTIVO

Título: 

Descansando	activamente.	

Objetivo:

Descansar	de	la	tarea	y	realizar	alguna	de	las	acciones	propuestas	en	el	área.	

Tiempo: 

No	superior	a	5	minutos.	

Recursos: 

— Fichas	con	las	acciones	para	descansar	activamente	(anexo	9).

Descripción / desarrollo: 

En	la	mesa	encontraréis	diferentes	fichas	con	las	acciones	de	los	descansos	activos:	yoga,	lengua,	
mates,	 artístico	 y	 TIC.	 Siempre	 que	 lo	 necesites	 y,	 de	 forma	 autocontrolada,	 podrás	 hacer	 un	
descanso	 activo.	 Implica	 parar	 de	 hacer	 la	 tarea	 y	 sustituirla	 por	 una	 acción	 que	 nos	 permita	
desconectar	y	volver	a	coger	fuerzas	para	emprender	de	nuevo	la	actividad.

👉	Los	descansos	activos	no	podrán	superar	los	5	minutos.





5. Conclusión
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La	etapa	de	la	formación	inicial	del	profesorado	es	fundamental	y	desarrolla	
un	 papel	 crucial	 en	 la	 construcción	 de	 la	 identidad	 profesional	 docente	 de	
quienes	serán	los	maestros	y	las	maestras	que	estarán	en	las	aulas	del	futuro	
(Álvarez-Medina	 y	 Sánchez-Heredia,	 2022;	 Živković,	 2018).	 Las	 vivencias,	 las	
experiencias	 educativas	 y	 los	 aprendizajes	 recibidos	 durante	 la	 etapa	 de	
formación	universitaria	marcarán	su	posterior	tarea	docente.	Por	ello,	desde	la	
universidad	se	debe	establecer	una	base	sólida	que	permita	a	los	y	las	docentes	
en	 formación	 abordar	 las	 competencias	 necesarias	 para	 hacer	 frente	 a	 los	
desafíos	de	la	enseñanza.	Los	y	las	futuras	profesionales	de	la	educación	deben	
conocer	 los	 fundamentos	 teórico-prácticos	de	 todos	 los	elementos	esenciales	
que	juegan	un	papel	importante	a	la	hora	de	planificar	y	programar	el	proceso	
de	enseñanza	y	aprendizaje	con	el	propósito	de	que	el	estudiantado	aprenda	
(Gil	Izquierdo	et	al.,	2018).

Consideramos	 que	 el	 DUA	 se	 erige	 hoy	 como	 una	 innovadora	 filosofía	
pedagógica,	cuya	principal	característica	es	su	aplicabilidad	en	todas	las	áreas	del	
saber	y	todos	los	niveles	educativos.	Por	ello,	en	esta	guía	se	ha	planteado	una	
propuesta	práctica	de	cómo	se	puede	trabajar	el	DUA	mediante	rincones	en	las	
titulaciones	universitarias	de	educación	a	través	del	fomento	de	una	metodología	
que	propicie	un	aprendizaje	activo	por	parte	del	estudiantado	universitario.	Sin	
embargo,	ello	requiere	que	la	persona	docente	planifique	de	manera	cuidadosa	
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los	tiempos	y	los	espacios	para	que	el	alumnado	adquiera	y	entienda	las	bases	
teórico-prácticas	 del	 DUA.	 Además,	 esta	 propuesta	 pedagógica	 ayuda	 al	
estudiantado,	 de	 las	 facultades	 de	 educación,	 a	 conocer	 de	 primera	mano	 la	
propuesta	de	trabajar	por	rincones	(Barrera	et	al.,	2024;	Sanahuja	et	al.,	2024).	
Este	 hecho,	 les	 permite	 experimentar	 en	 el	 aula	 universitaria	 una	 estrategia	
metodológica	que	de	bien	seguro	podrán	utilizar	para	trabajar	saberes	básicos	
acordes	con	sus	materias	o	con	sus	etapas	educativas.	En	definitiva,	esta	guía	
intenta	poner	a	disposición	del	profesorado	aquellas	estrategias	que	le	permitan	
atender	a	la	diversidad	presentes	en	las	aulas.	Como	así	también,	volver	a	poner	
a	 nuestros	 estudiantes	 como	 centro	 del	 proceso	 de	 enseñanza-aprendizaje	 y	
poseedores	del	derecho	inalienable	a	la	educación	(Yahari	et	al.,	2023).



6.  Referencias  
bibliográficas





57REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD

Agencia	Europea	para	el	Desarrollo	del	Alumnado	con	Necesidades	Educativas	
Especiales	(2011).	La formación del profesorado para la Educación Inclusiva 
en Europa.	UNESCO.

Alarcón,	C.	M.	(2016).	Análisis	de	la	metodología	por	rincones	aplicada	a	la	etapa	
de	educación	infantil.	Publicaciones Didácticas,	78(1),	29-38.

Alba	Pastor,	C.	 (2017).	 Educación	 inclusiva	 y	 enseñanza	para	 todos:	 el	Diseño	
Universal	para	el	Aprendizaje.	En	C.	Alba	Pastor	(Coord.),	Diseño universal 
para el aprendizaje: educación para todos y prácticas de enseñanza inclusivas 
(pp.	11-18).	Morata.

Alba	Pastor,	C.	(2019).	Diseño	Universal	para	el	Aprendizaje.	Un	modelo	teorico-
práctico	para	una	educación	inclusiva	de	calidad.	Participación Educativa. 
Revista del Consejo Escolar del Estado. Más allá del aprendizaje formal,	9(12),	
55-68.	https://www.educacionfpydeportes.gob.es/dam/jcr:c8e7d35c-c3aa-
483d-ba2e-68c22fad7e42/pe-n9-art04-carmen-alba.pdf.

Alba	Pastor,	C.	 (2022).	Entender	 la	educación	 inclusiva	con	el	DUA.	En	C.	Alba	
Pastor	 (Coord.),	 Enseñar pensado en todos los estudiantes: el modelo de 
diseño universal para el aprendizaje (DUA)	(pp.	17-45).	SM.

Alba	Pastor,	C.,	Sánchez	Serrano,	J.	M.	y	Zubillaga,	A.	(2014).	Diseño Universal para 
el aprendizaje (DUA). Pautas para su introducción en el currículo. https://www.
educadua.es/doc/dua/dua_pautas_intro_cv.pdf.

Alba	Pastor,	C.,	Sánchez	Serrano,	J.	M.	y	Zubillaga,	A.	(2018). DUA. Diseño universal 
para el aprendizaje (DUA). Documento adaptado a la versión 2018. https://bit.
ly/3A2ibjf. 

Álvarez-Medina,	M.	y	Sánchez-Heredia,	N.	(2022).	Revisión	sistemática:	identidad	
profesional	en	la	formación	docente	durante	los	años	2018	al	2020.	Polo 
del Conocimiento, 7(6),	 2406-2433. https://polodelconocimiento.com/ojs/
index.php/es/article/view/4200.

Álvarez	 Muñoz,	 J.	 S.	 y	 Hernández	 Prados,	 M.	 Á.	 (2022).	 Enseñanza	 de	 las	
matemáticas	en	Educación	primaria	desde	el	trabajo	por	rincones.	Aula de 
Encuentro,	24(1),	124-147.	https://doi.org/10.17561/ae.v24n1.5800.

https://www.educacionfpydeportes.gob.es/dam/jcr:c8e7d35c-c3aa-483d-ba2e-68c22fad7e42/pe-n9-art04-carmen-alba.pdf
https://www.educacionfpydeportes.gob.es/dam/jcr:c8e7d35c-c3aa-483d-ba2e-68c22fad7e42/pe-n9-art04-carmen-alba.pdf
https://www.educadua.es/doc/dua/dua_pautas_intro_cv.pdf
https://www.educadua.es/doc/dua/dua_pautas_intro_cv.pdf
https://www.educadua.es/doc/dua/DUA-Disen%CC%83o%20Universal%20para%20el%20Aprendizaje.Adaptado-V-2018-Rev2023.pdf
https://bit.ly/3A2ibjf
https://bit.ly/3A2ibjf
https://www.educadua.es/doc/dua/DUA-Disen%CC%83o%20Universal%20para%20el%20Aprendizaje.Adaptado-V-2018-Rev2023.pdf.%20
about:blank
https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/view/4200
https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/view/4200
https://doi.org/10.17561/ae.v24n1.5800


58

PractiDUA 
Guía práctica para abordar el Diseño Universal para el Aprendizaje a través de rincones

REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD

Arnaiz-Sánchez,	P.,	Escarbajal	Frutos,	A.,	Alcaraz	García,	S.	y	de	Haro	Rodríguez,	
R.	(2021).	Formación	del	profesorado	para	la	construcción	de	aulas	abiertas	
a	la	inclusión.	Revista de Educación,	393,	37-67.

Arnaiz-Sánchez,	P.	y	Martínez	Rodríguez,	M.	(2018).	Centros	educativos	que	se	
autoevalúan	y	reflexionan	sobre	sus	resultados	para	mejorar	la	atención	a	
la	diversidad.	Revista Española de orientación y Psicopedagogía,	29(1),	74-90.	
https://redined.educacion.gob.es/xmlui/bitstream/handle/11162/191806/
Arnaiz.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Arvelo-Rosales,	C.,	 Alegre	de	 la	Rosa,	O.	 y	Guzmán-Rosquete,	R.	 (2021).	 Initial	
training	 of	 primary	 school	 teachers:	 development	 of	 competencies	 for	
inclusion	and	attention	 to	diversity.	Education Sciences,	 11,	 1-15.	 https://
doi.org/10.3390/educsci11080413.

Bakker,	L.	y	Fasciglione,	M.	P.	(2019).	Conocer para neuroeducar en la diversidad. 
En	L.	Bakker	y	J.	Rubiales	(Ed.),	Neuroeducación y diversidad. Herramientas 
para potenciar las diferentes maneras de aprender	(pp.	1-20).	Akadia.

Barrera,	M.,	Sanahuja,	A.,	Moliner,	L.	y	Orozco,	I.	(24	a	26	de	junio	de	2024).	Los 
rincones de aprendizaje como estrategia para la incorporación del DUA: una 
propuesta formativa para la formación inicial de docentes de Educación Infantil 
y Primaria.	 I	 [Comunicación	 a	 congreso].	 I	 Congreso	 Internacional	 de	
Educación	Inclusiva	y	Diseño	Universal	para	el	Aprendizaje.	Universidad	de	
Sevilla,	Sevilla,	España.	

Benet,	A.,	Sanahuja,	A.	y	Moliner,	L.	(15	y	16	de	noviembre	de	2016).	“Rincones” 
from the teachers’ perspectives: a reflection on a primary education practice. 
9th	International	Conference	of	Education,	Research	and	Innovation	(ICERI).	
Sevilla,	España.	

Calderón-Almendros,	I.	y	Echeita-Sarrionandia,	G.	(2022).	Inclusive	education	as	
a	 human	 right.	 Oxford Research Encyclopedia of Education. https://doi.
org/10.1093/acrefore/9780190264093.013.1243.

Casado	Berrocal,	Ó.	M.	y	Castro	Bayón,	B.	(2017).	Autorregulación,	rincones	de	
trabajo	y	autonomía	en	 la	etapa	de	Educación	Primaria.	Revista Infancia, 
Educación y Aprendizaje,	 3(2),	 382-388.	 https://doi.org/10.22370/ieya. 
2017.3.2.753.

Ceiro	Catasú,	W.,	Mera	Ramos,	N.	C.	y	Moya	Arteaga,	J.	A.	(2023).	Los	rincones	
lúdicos	interculturales	para	niños	de	4	a	5	años.	Sinergia Académica, 6(2),	
35-44.	https://doi.org/10.51736/sa.v6i2.119.

https://redined.educacion.gob.es/xmlui/bitstream/handle/11162/191806/Arnaiz.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://redined.educacion.gob.es/xmlui/bitstream/handle/11162/191806/Arnaiz.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://doi.org/10.3390/educsci11080413
https://doi.org/10.3390/educsci11080413
https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190264093.013.1243
https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190264093.013.1243
https://doi.org/10.22370/ieya.2017.3.2.753
https://doi.org/10.22370/ieya.2017.3.2.753
https://doi.org/10.51736/sa.v6i2.119


59

 
Referencias bibliográficas 

REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD

Center	for	Applied	Special	Technology-	CAST	(2008).	Universal Design for Learning 
Guidelines version 1.0. http://udlguidelines.cast.org.

Center	for	Applied	Special	Technology-	CAST	(2011).	Universal Design for Learning 
Guidelines version 2.0. http://udlguidelines.cast.org.

Center	for	Applied	Special	Technology-	CAST	(2018).	Universal Design for Learning 
Guidelines version 2.2. http://udlguidelines.cast.org.

Center	for	Applied	Special	Technology-CAST	(2024).	Universal Design for Learning 
Guidelines 3.0: rationale for updates. https://docs.google.com/document/ 
d/1U4kvxFht8g8t4Ye6Gu97fByGuNI65yWE-7n0yL__BzU/edit#heading=h.
vhizgcy559g0.

Cremades-Andreu,	 R.	 (2023).	 Formación	 inicial	 en	 la	 mención	 en	 música	 en	
primaria:	 desafíos	 y	 perspectivas	 actuales.	 Revista Interuniversitaria de 
Formación del Profesorado. Continuación de la Antigua Revista de Escuelas 
Normales, 98(37.3).	https://doi.org/10.47553/rifop.v98i37.3.101066.

Cruz-Guzmán,	M.,	Puig,	M.	y	García-Carmona,	A.	(2020).	¿Qué	tipos	de	actividades	
diseñan	e	implementan	en	el	aula	futuros	docentes	de	Educación	Infantil	
cuando	enseñan	ciencia	mediante	rincones	de	trabajo?	Enseñanza de las 
Ciencias. Revista de investigación y experiencias didácticas, 38(1),	27-45.

Costa-Renders,	C.	E.,	da	Silva	Amara,	M.	S.	y	Pretti	de	Oliveira,	F.	S.	(2020).	Desenho	
universal	para	aprendizagem:	um	percurso	investigativo	sobre	a	educação	
inclusiva.	Intersaberes, 14(34),	1-18.

Elizondo,	 C.	 (2022).	 Diseño	 universal	 para	 el	 aprendizaje	 y	 neuroeducación.	
Revista de neuroeducación,	3(1),	99-108.

España.	Ley	Orgánica	4/2007,	de	12	de	abril,	por	la	que	se	modifica	la	Ley	Orgánica	
6/2001,	de	21	de	diciembre,	de	Universidades.	Boletín Oficial del Estado,	30	
de	abril	de	2007,	núm.	89,	pp.	16241-16260.

España.	Orden	ECI/3857/2007,	de	27	de	diciembre,	por	 la	que	se	establecen	 los	
requisitos	 para	 la	 verificación	 de	 los	 títulos	 universitarios	 oficiales	 que	
habiliten	para	el	ejercicio	de	la	profesión	de	Maestro	en	Educación	Primaria.	
Boletín Oficial del Estado,	29	de	diciembre	de	2007,	núm.	312,	pp.	53747-53750.

Falvey,	M.,	 Forest,	M.,	Pearpoint,	 J.	 y	Rosenberg,	R.	 (1994).	All my life’s a circle: 
using the tools: circles, maps, and path.	Inclusion	Press.

Fernández,	E.	Quer,	L.	y	Securun,	R.	M.	(2009).	Rincón a rincón: actividades para 
trabajar con niños de 3 a 8 años.	Octaedro.

http://udlguidelines.cast.org
http://udlguidelines.cast.org
http://udlguidelines.cast.org
https://docs.google.com/document/d/1U4kvxFht8g8t4Ye6Gu97fByGuNI65yWE-7n0yL__BzU/edit#heading=h.vhizg
https://docs.google.com/document/d/1U4kvxFht8g8t4Ye6Gu97fByGuNI65yWE-7n0yL__BzU/edit#heading=h.vhizg
https://docs.google.com/document/d/1U4kvxFht8g8t4Ye6Gu97fByGuNI65yWE-7n0yL__BzU/edit#heading=h.vhizg
https://doi.org/10.47553/rifop.v98i37.3.101066


60

PractiDUA 
Guía práctica para abordar el Diseño Universal para el Aprendizaje a través de rincones

REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD

Florian,	L.	(2019).	On	the	necessary	co-existence	of	special	and	inclusive	education.	
International Journal of Inclusive Education, 23(7-8),	691-704.	https://doi.org
/10.1080/13603116.2019.1622801.

Gil	Izquierdo,	M.,	Cordero	Ferrera,	J.	M.	y	López,	C.	(2018).	Las	estrategias	docentes	
y	 los	 resultados	 en	 PISA	 2015. Revista de Educación, 379,	 32-55. https://
www.educacionfpydeportes.gob.es/dam/jcr:d5c57d6d-bacb-42c5-ad3c-
50000a229579/02gil-pdf.pdf.

Gispert,	D.	 y	Ribas,	 L.	 (2010).	Alumnado con dificultades en el aprendizaje de la 
lectura. Graó.

González-Gil,	F.,	Martín-Pastor,	E.	y	Poy,	R.	(2019).	Educación	inclusiva:	barreras	
y	 facilitadores	 para	 su	 desarrollo.	 Análisis	 desde	 la	 percepción	 del	
profesorado.	Profesorado. Revista de currículum y formación del profesorado, 
23(1),	243-263.	https://doi.org/10.30827/profesorado.v23i1.9153.

Heacox,	D.	(2002).	Differentiating instruction in the regular classroom: how to reach 
and teach all learners. Grades 3-12.	Free	Spirit	Publishing.

Laguía,	M.	 J.	y	Vidal,	C.	 (2008).	Rincones de actividad en la escuela infantil (0 a 6 
años).	Graó.

Lewis,	A.	D.	(2019).	Practice	what	you	teach:	how	experiencing	elementary	school	
science	teaching	practices	helps	prepare	teacher	candidates.	Teaching and 
Teacher Education,	86,	102886.	https://doi.org/10.1016/j.tate.2019.102886.

López,	N.	(2008).	Equidad educative y desigualdad social. Desafíos de la educación 
en el nuevo escenario latinoamericano.	UNESCO.

López-Pastor,	 V.	 M.	 (2017).	 Evaluación	 formativa	 y	 compartida:	 evaluar	 para	
aprender	y	 la	 implicación	del	alumnado	en	los	procesos	de	evaluación	y	
aprendizaje.	En	V.	M.	López-Pastor	y	A.	Pérez-Pueyo	(Coords.),	Evaluación 
formativa y compartida en educación: experiencias de éxito en todas las etapas 
educativas (pp.	34-68).	Universidad	de	León.

Márquez,	J.	A.	(2015).	Diseño	universal	de	aprendizaje:	arquitectos	de	los	procesos	
educativos.	 Educación y comunicación, 10,	 107-115.	 https://dx.doi.org/ 
10.25267/Hachetetepe.2015.v1.i10.10.

Márquez,	C.	y	Sánchez,	S.	(2023).	Estudio sobre la transformación de las escuelas en 
espacios inclusivos y accesibles.	Real	Patronato	sobre	Discapacidad.

Martín,	M.	 C.	 y	 Vieira,	 A.	M.	 (2000).	 La	 atención	 a	 la	 diversidad	 en	 educación	
infantil:	los	rincones.	Aula de innovación educativa, (90),	25-32.

https://doi.org/10.1080/13603116.2019.1622801
https://doi.org/10.1080/13603116.2019.1622801
https://doi.org/10.4438/1988-592X-RE2017-379-368
https://www.educacionfpydeportes.gob.es/dam/jcr:d5c57d6d-bacb-42c5-ad3c-50000a229579/02gil-pdf.pdf
https://www.educacionfpydeportes.gob.es/dam/jcr:d5c57d6d-bacb-42c5-ad3c-50000a229579/02gil-pdf.pdf
https://www.educacionfpydeportes.gob.es/dam/jcr:d5c57d6d-bacb-42c5-ad3c-50000a229579/02gil-pdf.pdf
https://doi.org/10.30827/profesorado.v23i1.9153
https://doi.org/10.1016/j.tate.2019.102886
https://dx.doi.org/10.25267/Hachetetepe.2015.v1.i10.10
https://dx.doi.org/10.25267/Hachetetepe.2015.v1.i10.10


61

 
Referencias bibliográficas 

REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD

Martins,	B.	y	Riquelme,	Y.	(2021).	La tierra bajo mis pies. Caminar como herramienta 
de aprendizaje.	Consorci	de	Museus	de	la	Comunitat	Valenciana.	

Meneses,	M.	A.,	Ocaña,	C.	y	Trabalon,	M.	V.	(2022).	Más	allá	del	aula	de	infantil.	
En	 D.	Madrid	 y	M.	 R.	 Pascual	 (Coord.),	Buenas prácticas en la educación 
infantil	(pp.	119-125).	Dykinson.

Meyer,	A.,	Rose,	D.	H.	y	Gordon,	D.	(2014).	Universal desing for learning: theory and 
practice.	CAST	Professional	Publishing.

Moliner	García,	O.,	 Sales	Ciges,	A.	 y	Escobedo	Peiro,	P.	 (2016).	Posibilidades	y	
limitaciones	de	generar	cultura	de	centro	desde	las	prácticas	compartidas	
de	 aula:	 el	 caso	 de	 la	 educación	 intercultural	 inclusiva.	 Estudios sobre 
educación,	30,	51-70.	https://doi.org/10.15581/004.30.51-70.

Muñoz-Cantero,	J.	M.,	Losada-Puente,	L.	y	Espiñeira-Bellón,	E.	M.	(2018).	Apoyos	
y	autodeterminación	en	la	escuela	inclusiva.	Factores	relacionados	con	la	
obtención	de	resultados	personales	positivos.	REOP - Revista Española de 
Orientación y Psicopedagogía, 29(1),	 8-24.	 https://revistas.uned.es/index.
php/reop/article/view/23291/18693.

Naciones	Unidas	 (2023).	 Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2023: 
edición especial. Por un plan de rescate para las personas y el planeta.	ONU.

OCDE	(2011).	Mejorar el liderazgo escolar: herramientas de trabajo.	OCDE.	https://
books.google.com.pe/books?id=fPAuEG_JFqAC&printsec=frontcover#v= 
onepage&q&f=false.

Organización	de	las	Naciones	Unidas	para	la	Educación,	la	Ciencia	y	la	Cultura-
UNESCO	 (2009).	 Directrices sobre políticas de inclusión en la educación. 
UNESCO.

Organización	de	las	Naciones	Unidas	para	la	Educación,	la	Ciencia	y	la	Cultura-
UNESCO	(2016).	Educación 2030: Declaración de Incheon y Marco de Acción 
para la realización del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4: Garantizar una 
educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje permanente para todos.	UNESCO.	https://bit.ly/3tmq78T.

Organización	de	las	Naciones	Unidas	para	la	Educación,	la	Ciencia	y	la	Cultura-
UNESCO	(2020). Informe de seguimiento de la educación en el mundo 2020: 
inclusión y educación: todos y todas sin excepción. UNESCO.	 https://doi.
org/10.54676/WWUU8391.

Pinto,	D.	(2012).	Talleres y rincones de juegos.	ICB	Editores.

https://doi.org/10.15581/004.30.51-70
https://revistas.uned.es/index.php/reop/article/view/23291/18693
https://revistas.uned.es/index.php/reop/article/view/23291/18693
https://books.google.com.pe/books?id=fPAuEG_JFqAC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.pe/books?id=fPAuEG_JFqAC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.pe/books?id=fPAuEG_JFqAC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://bit.ly/3tmq78T
https://doi.org/10.54676/WWUU8391
https://doi.org/10.54676/WWUU8391


62

PractiDUA 
Guía práctica para abordar el Diseño Universal para el Aprendizaje a través de rincones

REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD

Rose,	D.	(2022).	Cracks in the foundation personal reflections on the past and future 
of the UDL guidelines.	CAST.	https://www.cast.org/binaries/content/assets/
common/news/cracks-foundation-whitepaper-20211029-a11y.pdf.

Rose,	 D.,	Meyer,	 A.	 y	 Hitchcock,	 C.	 (2005). The Universally Designed Classroom. 
Harvard	Education	Press.

Rose,	 D.	 y	Meyer,	 A.	 (2002). Teaching every student in the digital age: Universal 
Design for Learning. Association	for	Supervision	&	Curriculum	Development.	

Sanahuja,	A.,	Barrera,	M.,	Márquez,	C.	y	Yahari,	H.	(14	y	15	de	marzo	de	2024).	
Incorporación del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) mediante 
rincones en el máster de profesorado: una propuesta práctica [Comunicación	
a	 congreso].	 XIX  Congreso  Internacional	 y	 XXXIX	 Jornadas	 de	 la	 Red	 de	
Universidades	 y  Educación	 Inclusiva  (RUEI).	 Universidad	 del	 País	 Vasco,	
San	Sebastián,	España.

Sanahuja,	A.,	Moliner,	O.,	de	Marcos,	M.	 y	Planell,	 J.	 (6	 y	7	de	 julio	de	2023a).	
Diagnóstico sobre el DUA en el Grado en Maestro/a de Educación Infantil de la 
UJI	 [Comunicación	 a	 congreso].	 CIMIE23	 XI.	 Congreso	 Internacional	
Multidisciplinar	de	 Investigación	Educativa:	 las	evidencias	científicas	que	
mejoran	los	resultados	educativos.	Santander,	España.	

Sanahuja,	A.,	Moliner,	O.	y	Sales,	A.	(28	y	29	de	noviembre	de	2023b).	Universidad 
intercultural inclusiva: transversalización del diseño universal para el 
aprendizaje en las titulaciones de educación de la UJI	 [Comunicación	 a	
congreso].	 II	 Congreso	 Internacional	 Humanidades	 y	 Conocimiento.	
Universitat	d’Alacant,	Alicante,	España.

Sánchez-Fuentes,	S.	(2023).	El Diseño Universal para el Aprendizaje. Guía práctica 
para el profesorado.	Narcea.

Sánchez-Fuentes,	S.	y	Díez-Villoria,	E.	(2016).	La	implementación	de	contenidos	
sobre	diseño	universal	en	ingeniería	informática	y	arquitectura	en	España.	
Psychology, Society & Education,	 8(1),	 53-64.	 http://dx.doi.org/10.25115/
psye.v8i1.547.

Sánchez-Fuentes,	S.	y	Duk,	C.	(2022).	La	Importancia	del	entorno.	Diseño	Universal	
para	 el	 Aprendizaje	 contextualizado.	 Revista latinoamericana de educación 
inclusiva,	16(2),	21-	31.	https://dx.doi.org/10.4067/S0718-73782022000200021.

Salas,	M.,	Cruz,	Y.	y	Pérez,	G.	(2018).	La	preparación	interdisciplinar	del	docente.	
Un	reto	para	el	colectivo	de	año.	Atlante Cuadernos de Educación y Desarrollo,	
(agosto).

https://www.cast.org/binaries/content/assets/common/news/cracks-foundation-whitepaper-20211029-a11y.pdf
https://www.cast.org/binaries/content/assets/common/news/cracks-foundation-whitepaper-20211029-a11y.pdf
http://dx.doi.org/10.25115/psye.v8i1.547
http://dx.doi.org/10.25115/psye.v8i1.547
https://dx.doi.org/10.4067/S0718-73782022000200021


63

 
Referencias bibliográficas 

REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD

Schwab,	S.	y	Alnahdi,	G.	H.	(2020).	Do	they	practise	what	they	preach?	Factors	
associated	 with	 teachers’	 use	 of	 inclusive	 teaching	 practices	 among	 in-
service	 teachers.	 Journal of Research in Special Education, 20(4),	 321-330.	
https://doi.org/10.1111/1471-3802.12492.

Tirado,	M.	A.	(2023).	Decodificando	el	diseño	universal	para	el	aprendizaje:	¿qué	
evidencia	 empírica	 lo	 respalda?	 Supervisión 21,	 68(68).	 https://doi.org/ 
10.52149/Sp21/68.3.

Vicente,	F.,	López,	M.	A.	y	Vallés,	C.	(2014).	Los	rincones	de	trabajo	como	estrategia	
en	la	formación	de	maestros	para	la	enseñanza	de	ciencias	y	su	didáctica.	
Tendencias pedagógicas, 23,	109-126.

Yahari,	H.	D.,	Sánchez	Fuentes,	S.	y	Márquez	Vázquez,	C.	(2023).	¿Qué necesitamos 
para lograr una educación superior inclusiva? En	D.	Y.	Ramos	Estrada	et	al.	
(Coords.),	 Inclusión educativa y social. Avances y retos en el contexto 
universitario	(pp.	16-28).	ITSON.	https://itson.mx/publicaciones/Documents/
ciencias-sociales/ITSON%20INCLUSION%20EDUCATIVA%20080124%20
digital.pdf.

Yahari,	H.	D.	y	Solís	Gómez,	K.	 (2022).	Agentes	educativos	y	su	percepción	del	
enfoque	inclusivo	en	la	educación.	Vectores Educativos. Revista de Ciencias 
de la Educación,	1(1),	74-89.	https://doi.org/10.56375/ve1.1-14.

Živković,	P.	(2018).	The	dimensionality	of	student	teacher	professional	identity.	
International Journal of Education Teacher, 8(15),	17-27.

https://doi.org/10.1111/1471-3802.12492
https://doi.org/10.52149/Sp21/68.3
https://doi.org/10.52149/Sp21/68.3
https://itson.mx/publicaciones/Documents/ciencias-sociales/ITSON%20INCLUSION%20EDUCATIVA%20080124%20digital.pdf
https://itson.mx/publicaciones/Documents/ciencias-sociales/ITSON%20INCLUSION%20EDUCATIVA%20080124%20digital.pdf
https://itson.mx/publicaciones/Documents/ciencias-sociales/ITSON%20INCLUSION%20EDUCATIVA%20080124%20digital.pdf
https://doi.org/10.56375/ve1.1-14




7. Anexos





67REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD

Anexo	0.	Marcadores	identificativos	de	los	rincones	

Anexo	1.	Breve	explicación	teórica	del	DU	al	DUA	

Anexo	2.	DUA	y	currículo	

Anexo	3.	Neuroeducación	y	DUA

Anexo	4.	Principio	de	diseño	de	múltiples	medios	de	compromiso

Anexo	5.	Recursos	mejora	DUA

Anexo	6.	Principios,	pautas	y	consideraciones

Anexo	7.	Principio	de	diseño	de	múltiples	medios	de	representación

Anexo	8.	Diamond-9

Anexo	9.	Descansos	activos

Anexo	10.	Plantilla	palabra	perdida

Anexo	11.	Infografía	con	las	instrucciones	de	los	rincones	





Anexo	0.	Marcadores	identificativos	de	los	rincones

























Anexo 1. Breve explicación teórica del DU al DUA



Del Diseño Universal (DU) al Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA)

Los	avances	originados	desde	la	tecnología	y	el	Diseño	Universal	(DU)	cimientan	las	bases	del	Diseño	Universal	para	el	Aprendizaje	
(DUA),	a	través	de	su	aplicación	práctica	mediante	las	TIC.	Una	de	las	primeras	ideas	que	debemos	tener	presentes	al	referirnos	al	
DUA	es	que	este	constructo	no	fue	originado	en	el	ámbito	de	la	educación,	sino	que	proviene	de	la	arquitectura.

En	la	década	de	los 70, el arquitecto Ron Mace fundó	en Estados Unidos el Centro para el Diseño Universal (DU).	Mace	empezó	
a	utilizar	silla	de	ruedas	a	causa	de	su	enfermedad	de	poliomielitis	y	este	hecho	le	permitió	tomar	conciencia	de	 las	numerosas	
barreras	arquitectónicas	existentes	en	calles	o	edificios	(Alba	Pastor,	2022).	Por	ello,	el	principal	propósito	del	Diseño	Universal	(DU)	
radica	en	fomentar:

el	diseño	de	productos	y	entornos	que	cualquier	persona	pueda	utilizar,	en	la	mayor	medida	posible,	sin	necesidad	de	una	adaptación	
posterior	destinada	a	un	público	específico	(CUD,	1997	citado	en	Alba	Pastor	et	al.,	2014,	p.	5).

A	modo	de	ejemplo,	en	la	figura	1	presentamos	unas	escaleras	pensadas	desde	el	diseño	universal	(DU).

Es	 importante	 tener	 presente	 que	 el	 diseño	 universal	 (DU)	 no	
solamente	se	centra	en	las	personas	con	discapacidad,	sino	que	
pretende	 salvar	 cualquier	 barrera	 o	 impedimento	 que	
experimentan	las	personas	en	situación	temporal	o	permanente.	
Por	ejemplo,	si	vamos	con	un	carrito	de	la	compra	o	un	carrito	de	
bebé,	 si	 nos	 hemos	 hecho	 un	 esguince,	 seguramente,	 en	 las	
escaleras	 representadas	en	 la	figura	1	 tomaremos	 la	 rampa,	en	
lugar	 de	 las	 escaleras.	Mientras	 que,	 si	 tenemos	mucha	prisa	 y	
gozamos	 de	 buena	 condición	 física,	 es	 muy	 probable	 que	 nos	
dispongamos	 a	 subir	 por	 las	 escaleras.	 De	 ahí,	 que	 el	 diseño 
universal	 también	 sea	 denominado	 diseño para todas las 
personas y,	por	tanto,	no	se	centre	sola	y	exclusivamente	en	las	
personas	con	discapacidad.

Figura 1. Escaleras pensadas desde el diseño universal (DU)

Fuente: elaboración	propia.



Del Diseño Universal (DU) al Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA)

Partiendo	de	las	ideas	que	se	han	desarrollado	en	el	apartado	anterior,	el	CAST	(del	inglés,	Center for Applied Special Technology)	
estableció	el	enfoque	didáctico	del	Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA).	El	CAST	nació	en	1984	en	Massachusetts	(EEUU),	en	
sus	inicios,	este	centro	estaba	dedicado	al	diseño	de	entornos	y	herramientas	informáticas	flexibles	pensadas	para	el	alumnado	que	
presentaba	alguna	discapacidad.	Pero	pronto	se	dieron	cuenta	de	que	estos	entornos	o	herramientas	no	solamente	beneficiaban	al	
alumnado	con	discapacidad,	sino	que	facilitaban el aprendizaje a todas las personas	(Tirado,	2023).	

En	la	década de los 90	investigadores	como:	

 • Anne Rose (experta	en	neuropsicología	del	desarrollo),	

 • David Meyer	(experto	en	psicología	clínica,	educación	y	diseño	gráfico),	

 • Grace Meo	(experta	en	educación	infantil),	

 • Skip Stahl	(experto	en	materiales	educativos	accesibles)	y

 • Linda Mensing	(experta	en	tecnología	educativa)	

diseñaron un marco de aplicación del DUA	en	el	aula	basándose	en	la	investigación educativa,	las	tecnologías y	los	medios 
digitales y	los	recientes	avances	de	la	neurociencia aplicada al aprendizaje	(Alba	Pastor,	2022;	Costa-Renders	et	al.,	2020;	Márquez,	
2015).

🎧	Audio:	https://voca.ro/1bxozNnidkaH

https://voca.ro/1bxozNnidkaH




Anexo 2. DUA y currículo



🔍	Te	proponemos	rastrear	las	referencias	sobre	el	DUA	en	la	LOMLOE.

📖 Ley educativa 🤳 Código QR ✍ Anota qué referencias has encontrado
Ley	Orgánica	3/2020,	de	29	de	
diciembre,	por	la	que	se	modifica	
la	Ley	Orgánica	2/2006,	de	3	de	
mayo,	de	Educación.

Además,	seguidamente	te	presentamos	el	real	decreto	y	decreto	(Comunidad	Valenciana)	para	la	etapa de la Educación Infantil.

📖 Currículo 🤳 Código QR ✍ Anota qué referencias has encontrado
Real	Decreto	95/2022,	de	1	de	
febrero,	por	el	cual	se	establece	
la	ordenación	y	las	enseñanzas	
mínimas	de	la	Educación	Infantil.

Decreto	100/2022,	de	29	de	julio,	
del	Consejo,	por	el	cual	se	
establece	la	ordenación	y	el	
currículum	de	Educación	Infantil.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17264.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17264.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17264.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17264.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-1654-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-1654-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-1654-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-1654-consolidado.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/08/10/pdf/2022_7571.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/08/10/pdf/2022_7571.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/08/10/pdf/2022_7571.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/08/10/pdf/2022_7571.pdf


🔍	Te	proponemos	rastrear	las	referencias	sobre	el	DUA	en	la	LOMLOE.

📖 Currículo 🤳 Código QR ✍ Anota qué referencias has encontrado
Ley	Orgánica	3/2020,	de	29	de	
diciembre,	por	la	que	se	modifica	
la	Ley	Orgánica	2/2006,	de	3	de	
mayo,	de	Educación.

Además,	seguidamente	te	presentamos	el	real	decreto	y	decreto	(Comunidad	Valenciana)	para	la	etapa de la Educación Primaria. 

📖 Currículo 🤳 Código QR ✍ Anota qué referencias has encontrado
Real	Decreto	157/2022,	de	1	de	
marzo,	por	el	cual	se	establecen	
la	ordenación	y	las	enseñanzas	
mínimas	de	la	Educación	
Primaria.

Decreto	106/2022,	de	5	de	
agosto,	del	Consejo,	de	
ordenación	y	currículum	de	la	
etapa	de	Educación	Primaria.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17264.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17264.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17264.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17264.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-3296-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-3296-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-3296-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-3296-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-3296-consolidado.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/08/10/pdf/2022_7572.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/08/10/pdf/2022_7572.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/08/10/pdf/2022_7572.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/08/10/pdf/2022_7572.pdf


🔍	Te	proponemos	rastrear	las	referencias	sobre	el	DUA	en	la	LOMLOE.

📖 Currículo 🤳 Código QR ✍ Anota qué referencias has encontrado
Ley	Orgánica	3/2020,	de	29	de	
diciembre,	por	la	que	se	modifica	
la	Ley	Orgánica	2/2006,	de	3	de	
mayo,	de	Educación.

Además,	seguidamente	te	presentamos	el	real	decreto	y	decreto	(Comunidad	Valenciana)	para	la	etapa de la Educación Secundaria 
Obligatoria. 

📖 Currículo 🤳 Código QR ✍ Anota qué referencias has encontrado
Real	Decreto	217/2022,	de	29	de	
marzo,	por	el	cual	se	establece	la	
ordenación	y	las	enseñanzas	
mínimas	de	la	Educación	
Secundaria	Obligatoria.

Decreto	107/2022,	de	5	de	
agosto,	del	Consejo,	por	el	cual	
se	establece	la	ordenación	y	el	
currículum	de	Educación	
Secundaria	Obligatoria.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17264.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17264.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17264.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17264.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-4975-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-4975-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-4975-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-4975-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-4975-consolidado.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/08/11/pdf/2022_7573.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/08/11/pdf/2022_7573.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/08/11/pdf/2022_7573.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/08/11/pdf/2022_7573.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/08/11/pdf/2022_7573.pdf


🔍	Te	proponemos	rastrear	las	referencias	sobre	el	DUA	en	la	LOMLOE.

📖 Currículo 🤳 Código QR ✍ Anota qué referencias has encontrado
Ley	Orgánica	3/2020,	de	29	de	
diciembre,	por	la	que	se	modifica	
la	Ley	Orgánica	2/2006,	de	3	de	
mayo,	de	Educación.

Además,	seguidamente	te	presentamos	el	real	decreto	y	decreto	(Comunidad	Valenciana)	para	la	etapa de Bachillerato.

📖 Currículo 🤳 Código QR ✍ Anota qué referencias has encontrado
Real	Decreto	243/2022,	de	5	de	
abril,	por	el	cual	se	establecen	la	
ordenación	y	las	enseñanzas	
mínimas	del	Bachillerato.

Decreto	108/2022,	de	5	de	
agosto,	del	Consejo,	por	el	cual	
se	establecen	la	ordenación	y	el	
currículum	de	Bachillerato.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17264.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17264.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17264.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17264.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-5521-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-5521-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-5521-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-5521-consolidado.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/08/12/pdf/2022_7578.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/08/12/pdf/2022_7578.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/08/12/pdf/2022_7578.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/08/12/pdf/2022_7578.pdf


🔍	Te	proponemos	rastrear	las	referencias	sobre	el	DUA	en	la	LOMLOE.

📖 Currículo 🤳 Código QR ✍ Anota qué referencias has encontrado
Ley	Orgánica	3/2020,	de	29	de	
diciembre,	por	la	que	se	modifica	
la	Ley	Orgánica	2/2006,	de	3	de	
mayo,	de	Educación.

Además,	seguidamente	te	presentamos	el	real	decreto	y	decreto	(actualizar	según	corresponda	en	cada	comunidad	autónoma)	 
para	la	etapa de la Educación Infantil.

📖 Currículo 🤳 Código QR ✍ Anota qué referencias has encontrado
Real	Decreto	95/2022,	de	1	de	
febrero,	por	el	cual	se	establece	
la	ordenación	y	las	enseñanzas	
mínimas	de	la	Educación	Infantil.

Insertar aquí decreto de la 
comunidad autónoma.

Insertar código 
QR

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17264.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17264.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17264.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17264.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-1654-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-1654-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-1654-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-1654-consolidado.pdf


🔍	Te	proponemos	rastrear	las	referencias	sobre	el	DUA	en	la	LOMLOE.

📖 Currículo 🤳 Código QR ✍ Anota qué referencias has encontrado
Ley	Orgánica	3/2020,	de	29	de	
diciembre,	por	la	que	se	modifica	
la	Ley	Orgánica	2/2006,	de	3	de	
mayo,	de	Educación.

Además,	seguidamente	te	presentamos	el	real	decreto	y	decreto	(actualizar	según	corresponda	en	cada	comunidad	autónoma)	
para	la	etapa de la Educación Primaria.

📖 Currículo 🤳 Código QR ✍ Anota qué referencias has encontrado
Real	Decreto	157/2022,	de	1	de	
marzo,	por	el	cual	se	establecen	
la	ordenación	y	las	enseñanzas	
mínimas	de	la	Educación	
Primaria.

Insertar aquí decreto de la 
comunidad autónoma.

Insertar código QR

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17264.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17264.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17264.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17264.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-3296-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-3296-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-3296-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-3296-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-3296-consolidado.pdf


🔍	Te	proponemos	rastrear	las	referencias	sobre	el	DUA	en	la	LOMLOE.

📖 Currículo 🤳 Código QR ✍ Anota qué referencias has encontrado
Ley	Orgánica	3/2020,	de	29	de	
diciembre,	por	la	que	se	modifica	
la	Ley	Orgánica	2/2006,	de	3	de	
mayo,	de	Educación.

Además,	seguidamente	te	presentamos	el	real	decreto	y	decreto	(actualizar	según	corresponda	en	cada	comunidad	autónoma)	 
para	la	etapa de la Educación Secundaria Obligatoria.

📖 Currículo 🤳 Código QR ✍ Anota qué referencias has encontrado
Real	Decreto	217/2022,	de	29	de	
marzo,	por	el	cual	se	establece	la	
ordenación	y	las	enseñanzas	
mínimas	de	la	Educación	
Secundaria	Obligatoria.

Insertar aquí decreto de la 
comunidad autónoma.

Insertar código QR

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17264.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17264.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17264.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17264.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-4975-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-4975-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-4975-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-4975-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-4975-consolidado.pdf


🔍	Te	proponemos	rastrear	las	referencias	sobre	el	DUA	en	la	LOMLOE.

📖 Currículo 🤳 Código QR ✍ Anota qué referencias has encontrado
Ley	Orgánica	3/2020,	de	29	de	
diciembre,	por	la	que	se	modifica	
la	Ley	Orgánica	2/2006,	de	3	de	
mayo,	de	Educación.

Además,	seguidamente	te	presentamos	el	real	decreto	y	decreto	(actualizar	según	corresponda	en	cada	comunidad	autónoma)	 
para	la	etapa de la Educación Bachillerato.

📖 Currículo 🤳 Código QR ✍ Anota qué referencias has encontrado
Real	Decreto	243/2022,	de	5	de	
abril,	por	el	cual	se	establecen	la	
ordenación	y	las	enseñanzas	
mínimas	del	Bachillerato.

Insertar aquí decreto de la 
comunidad autónoma.

Insertar código QR

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17264.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17264.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17264.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17264.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-5521-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-5521-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-5521-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-5521-consolidado.pdf




Anexo 3. Neuroeducación y DUA



Relación entre las diferentes redes neuronales y el DUA
El	marco del DUA está alineado con la neuroeducación.	Más	específicamente	con	tres	redes	neuronales	directamente	vinculadas	
con	los	procesos	de	aprendizaje	(Alba	Pastor,	2022;	Elizondo,	2022),	estas	son:

 • las redes afectivas:	que	explican	el	porqué del aprendizaje.	Se	incluyen	la	atención,	la	motivación	y	el	interés.	Se	relacionan	
con	el	hecho	de	diseñar múltiples medios de compromiso en el aprendizaje,	cuyo	propósito	radica	en	lograr	que	el	
alumnado	esté	motivado	y	participe	de	manera	activa	y	consciente	en	su	aprendizaje.	

 • las redes de reconocimiento:	que	concretan	el qué del aprendizaje.	Se	centra	en	detectar	y	percibir	la	información	para	
transformarla	en	conocimiento	útil.	Consiste	en	diseñar múltiples medios de representación,	para	que	el	alumnado	
pueda	identificar	y	manejar	los	recursos	para	apoyar	su	aprendizaje.	

 • las redes estratégicas:	relacionadas	con	el cómo del aprendizaje,	que	engloba	la	planificación,	la	organización	y	la	expresión.	
Se	basa	en	el	hecho	de	diseñar múltiples medios de acción y expresión,	para	contribuir	a	que	cada	estudiante	sea	
estratégico	y	pueda	orientar	sus	propias	metas	de	aprendizaje.	

En	cada	persona,	el	funcionamiento	de	estas	redes	es	diferente.	Así	lo	indican	Alba	Pastor	et	al.	(2018,	p.	11):

[...]	hay	estudiantes	que	reconocen	y	procesan	mejor	la	información	por	la	vía	auditiva	que	por	la	visual	y	viceversa.	Otros	alumnos,	por	ejemplo,	
serán	buenos	al	diseñar	estrategias,	pero	no	al	ejecutarlas	o	evaluarlas;	habrá	alumnos	que	aprenderán	mejor	mediante	ensayo-error,	practicando,	
mientras	que	otros	asimilarán	mejor	los	contenidos	de	forma	vicaria	(a	través	de	modelos).	Del	mismo	modo,	no	todo	el	alumnado	se	motivará	
de	igual	forma	y	presentará	diferencias	en	el	modo	de	implicarse	en	su	propio	aprendizaje.

*Fíjate	en	el	color	identificativo	de	cada	uno	de	los	principios	del	DUA,	esta	estructura	te	ayudará	a	identificar	y	a	ir	familiarizándote	
con	cada	uno	de	los	principios,	pautas	y	consideraciones.

🎧	Audio:	https://voca.ro/1hLuPPos5s34

https://voca.ro/1hLuPPos5s34
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Anexo 5. Recursos mejora DUA



Todas las etapas educativas

RECURSO 1



Educación Infantil

RECURSO 2

El	maestro	de	alumnos/as	5	años	te	comenta	cómo	hace	las	asambleas	con	su	alumnado.	Está	preocupado	porque	nota	al	alumnado	
muy	desmotivado	y	sin	ganas	de	aprender.	El	maestro	quiere	introducir	alguna	dinámica	o	actividad	para	mejorar	el	clima	de	aula	y	
ayudar	al	alumnado	en	estas	cuestiones,	pero	está	perdido	y	necesita	de	tu	experiencia.

Pensando	en	lo	que	ahora	sabes	sobre	DUA…

 • ¿Tienes	alguna	propuesta	para	ayudar	al	docente	con	las	asambleas?

 • ¿Cómo	incorporarías	aspectos	para	la	motivación	y	compromiso?



Educación Primaria

RECURSO 3

La	profesora	paralela	te	comenta	que	quiere	hacer	una	actividad	conjunta	para	trabajar	el	otoño.	Ella	te	propone	que	el	alumnado	
haga	un	dibujo,	en	papel,	de	una	hoja	para	colgarlos	en	la	pared.	Se	niega	a	darles	una	plantilla	con	el	dibujos	de	la	hoja	porque	
considera	que	pueden	hacerlo	solos/as,	pero	tú,	atendiendo	la	diversidad	de	tu	aula,	tienes	dudas.

Ahora	que	sabes	más	sobre	el	DUA…

 • ¿Propondrías	otra	manera	de	trabajar	el	otoño?

 • ¿Qué	le	dirías	a	la	maestra	para	hacer	una	propuesta	más	innovadora	y	facilitadora	del	aprendizaje?

 • ¿Utilizarías	otras	opciones?



Educación Secundaria Obligatoria

RECURSO 4

Eres	la	profesora	de	una	clase	de	primero	de	la	ESO	y	estás	dando	los	climas	de	España.	La	profesora	de	la	clase	de	1°C	te	propone	
pensar	una	actividad	entre	las	dos	para	trabajar	este	tema.	Tu	clase	está	formada	por	30	estudiantes,	los	cuales	se	agrupan	en	equipos	
heterogéneos	de	5	personas.	Tienes	que	saber	que	un	estudiante	tiene	problemas	de	motricidad	fina,	otro	tiene	un	ACIS	con	un	nivel	
curricular	de	5.º	de	primaria	y	también	hay	una	estudiante	con	altas	capacidades.	

La	otra	profesora	te	plantea	hacer	un	climograma,	es	decir,	un	gráfico	de	doble	entrada	en	el	cual	se	presentan	de	forma	resumida	
los	valores	de	precipitación	y	 temperatura	recogidos	en	una	estación	meteorológica	determinada.	Ella	considera	que	no	hay	que	
proporcionar	ninguna	plantilla	del	gráfico	ni	 tampoco	 las	medias	de	 las	precipitaciones	y	 las	temperaturas,	dado	que	cree	que	el	
alumnado	es	quien	tendría	que	calcular	estos	valores.	Además,	propone	que	todo	el	alumnado	elabore	el	gráfico	en	su	libreta	y	lo	
entregue	al	final	de	la	sesión.

Pensando	en	tu	aula…

 • ¿Aceptarías	la	propuesta	que	te	hace	la	otra	profesora?

 • ¿Se	podría	replantear	la	actividad	desde	la	mirada	del	DUA?	 
¿Cómo?

 • ¿Podrías	introducir	varias	formas	de	respuesta	en	la	 
actividad?



Bachillerato

RECURSO 5

El	tutor	de	2.º	de	bachillerato	te	pide	consejo	sobre	cómo	invertir	el	tiempo	de	las	tutorías	con	su	alumnado.	Él	te	comenta	que	deja	
esta	hora	para	que	el	alumnado	la	invierta	como	considere,	a	pesar	de	que	les	sugiere	que	repasen	para	los	exámenes,	avancen	
tareas	o	que	pasen	los	apuntes	a	limpio.	Está	preocupado	porque	nota	al	alumnado	muy	desmotivado,	perdido	y	sin	compromiso	
hacia	el	aprendizaje.	Él	 cree	que	esto	es	porque	se	encuentran	 inseguros/as	 respecto	a	su	 futuro.	El	profesor	quiere	 introducir	
alguna	dinámica	o	actividad	para	mejorar	el	clima	de	aula	y	ayudar	al	alumnado	en	estas	cuestiones,	pero	está	perdido	y	necesita	de	
tu	experiencia.

Pensando	en	lo	que	ahora	sabes	sobre	DUA…

 • ¿Tienes	alguna	propuesta	para	ayudar	al	profesor	con	su	tutoría?

 • ¿Cómo	incorporarías	aspectos	para	la	motivación	y	compromiso?
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✂

Hay	que	basar	la	forma	de	enseñar	en	las	
necesidades	de	aprendizaje	de	los/as	
estudiantes,	así	como	en	el	currículum.

Es	necesario	que	los	objetivos	de	
aprendizaje	se	ajusten	a	los/as	
estudiantes	en	función	de	sus	
necesidades.

Hay	que	hacer	hincapié	en	el	pensamiento	
crítico	y	creativo	y	la	aplicación	del	
aprendizaje.

Hay	que	proporcionar	a	los/as	estudiantes	
diferentes	recursos	en	función	de	sus	
necesidades	de	aprendizaje	y	habilidades.

Hay	que	usar	varias	modalidades	de	
trabajo	en	el	aula	(por	ejemplo,	grupo	
clase,	pequeños	grupos,	parejas,	
individual).

El	ritmo	de	la	enseñanza	puede	variar,	en	
función	de	las	necesidades	de	aprendizaje	
de	los/as	estudiantes.

Hay	que	dar	a	los/as	estudiantes	
oportunidades	para	elegir	las	actividades	
en	función	de	sus	intereses.

Los/as	estudiantes	pueden	realizar	
diferente	número	de	actividades	en	
función	de	sus	necesidades	o	preferencias	
de	aprendizaje.

Hay	que	usar	una	amplia	variedad	de	
estrategias	educativas	en	el	aula.

Hay	que	exigir	diferentes	posibilidades	de	
implicación	(acelerando,	eliminando,	
sustituyendo...),	según	el	caso.

Los/as	estudiantes	realizan	diferentes	
producciones	o	presentaciones	de	aquello	
que	han	aprendido	en	función	de	sus	
necesidades	o	preferencias	de	
aprendizaje.

Para	reforzar	la	enseñanza	ya	explicada	
hay	que	usar	un	método	diferente	de	lo	
que	se	ha	utilizado	la	primera	vez.

Las	actividades	de	repaso	tienen	que	ser	
de	un	nivel	de	complejidad	mayor,	al	
mismo	tiempo	que	refuerzan	las	
habilidades	básicas.

Antes	de	iniciar	una	unidad	hay	que	usar	
estrategias	de	evaluación	previas	para	
determinar	lo	que	los	estudiantes	ya	
saben	(conocimientos	previos).

Hay	que	fomentar	una	evaluación	
continua	para	comprobar	el	aprendizaje	
de	los/as	estudiantes	a	lo	largo	de	una	
secuencia	de	enseñanza.

Hay	que	tener	en	cuenta	las	diferencias	
del	alumnado	y	utilizar	varios	
instrumentos	de	evaluación.

El	profesorado	del	aula	ordinaria	tiene	
que	trabajar	de	manera	coordinada	con	el	
personal	especializado	de	pedagogía	
terapéutica	(PT)	y/o	audición	y	lenguaje	
(AL).

Hay	que	fomentar	una	relación	y	
comunicación	fluida	entre	el	centro	
educativo	y	las	familias	para	favorecer	el	
desarrollo	integral	del	alumnado.

Fuente:	elaboración	propia	basada	en	Heacox,	D.	(2002).	Differentiating instruction in the regular classroom: how to reach and teach all 
learners. Grades 3-12.	Free	Spirit	Publishing.
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8. Resumen ejecutivo





151REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD

Esta	guía	es	un	recurso	dirigido	al	profesorado	de	las	titulaciones	universitarias	
de	educación	para	trabajar,	desde	una	perspectiva	vivencial	y	práctica,	las	bases	
del	DUA	en	las	aulas	universitarias.	Se	propone	la	incorporación	del	DUA	a	través	
de	la	estrategia	metodológica	de	los	rincones	de	trabajo.	Mediante	10	rincones	
se	 abordan	diferentes	 aspectos	de	este	paradigma,	desde	 sus	orígenes	 en	el	
ámbito	de	la	arquitectura	o	sus	fundamentos	neurocientíficos,	hasta	la	presencia	
de	este	en	la	legislación	educativa	vigente	o	las	posibilidades	prácticas	para	su	
implementación	 en	 el	 aula.	 Se	 ofrecen	 los	materiales	 para	 su	 impresión	 y	 se	
plantean	diferentes	modalidades	de	aplicación	que	permiten	al	personal	docente	
escoger	 aquellas	 que	 más	 se	 ajusten	 a	 su	 contexto.	 Todas	 las	 propuestas	
pretenden	asentar	las	bases	del	DUA	respetando	su	filosofía,	lo	que	permite	una	
mayor	 comprensión	de	este	paradigma.	Este	material	 resulta	de	 interés	para	
abordar	el	DUA	en	la	formación	inicial	de	profesionales	de	la	educación	debido	
a	su	carácter	práctico	y	a	la	coherencia	con	los	principios	de	este	paradigma.





9.  Resumen ejecutivo  
en lectura fácil





155REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD

Este documento es una guía para profesores de educación

que dan clase en la universidad.

La guía enseña sobre el DUA.

DUA son las siglas de Diseño Universal para el Aprendizaje.

El DUA es una forma de enseñar 

que ayuda a todos los estudiantes.

La guía usa 10 espacios de trabajo.

A esos espacios los llamamos rincones.

En estos rincones se aprende sobre:

 − De dónde viene el DUA.

 − Cómo funciona el cerebro con el DUA.

 − El DUA en las leyes de educación.

 − Cómo usar el DUA en clase.
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PractiDUA 
Guía práctica para abordar el Diseño Universal para el Aprendizaje a través de rincones

REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD

La guía tiene materiales que se pueden imprimir.

Los profesores pueden elegir cómo usar la guía

en sus clases.

La guía ayuda a:

• Entender mejor el DUA.

• Enseñar el DUA a futuros profesores.
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