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Los materiales que se presentan a continuación se han elaborado den-
tro del Proyecto Erasmus+ 2019-1-ES01-KA204-065615 financiado por la 
Unión Europea y coordinado por la Universidad de Burgos en España. Di-
cho proyecto cuenta con la participación de otros socios españoles (Uni-
versidad de Oviedo, Universidad de Valladolid y empresa Bjaland), portu-
gueses (Universidad do Minho) y malteses (la empresa Paragon). Nuestro 
proyecto se marca dentro de la investigación en la mejora docente y tiene 
una duración de 36 meses desde el 01/09/2019 hasta el 31/08/22. El esta-
do del arte en el que se fundamente es el avance de la sociedad hacia el 
uso de las nuevas formas de educación con la utilización de las nuevas 
tecnologías. Actualmente, el aprendizaje se realiza en un porcentaje alto 
en ámbitos e-Learning o b-Learning. Para abordar este desafío se preci-
sa una formación no formal en línea que facilite el aprendizaje de los 
estudiantes de diferentes edades, haciéndolos funcionales y eficientes 
respecto del logro de los resultados del aprendizaje, y fomentando el in-
terés e incremento de la motivación.

En este marco, el proyecto SmartArt tiene como objetivo diseñar un 
entorno de formación inteligente. En concreto en esta guía se trabajan 
conceptos relacionados con la Neuropsicología dentro de un diseño 
de aprendizaje autorregulado desde el uso de los recursos hiperme-
dia en el que se incluye una evaluación sistemática continua del proceso 
de aprendizaje. Las pautas metodológicas se implementan en el Virtual 
Learning Environment (VLE). Este documento hace referencia al desarro-
llo del primer producto intelectual de enriquecimiento (IOE1) dentro del 
Proyecto SmartArt. Asimismo, este producto y su implementación tecnoló-
gica están accesibles de forma abierta en la web www.slrsmartart.com del 
proyecto en la que se incluye el acceso a una plataforma interactiva en 
la que se pueden utilizar los materiales que seguidamente se van a pre-
sentar. Dichos materiales se acompañan de la figura de un avatar que va 
acompañando al aprendiz en su proceso de aprendizaje, lo que asegura 
un desarrollo individualizado a las características de cada aprendiz po-
tenciando el aprendizaje personalizado.

Como se ha indicado el objetivo, en este caso, es el de motivar el apren-
dizaje de la Neuropsicología, especialmente en estudiantes desde la in-
clusión de herramientas de digitalización y de técnicas de aprendizaje 
motivadoras como son la gamificación y la inclusión de avatares. Los 
cuales regulan y facilitan el aprendizaje incrementando la motivación 
y los avances en el aprendizaje. Estos materiales se centran en el traba-
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jo con estudiantes universitarios de la rama de Ciencias de la Salud en 
la disciplina de Neuropsicología. Todos los materiales y la interacción en 
la VLE son gratuitos y de acceso libre.

Por ello, el objetivo del producto intelectual de enriquecimiento (IOE1) se 
centra en la creación de un aula virtual “SmartArt” que contempla los 
siguientes objetivos específicos: a) facilitar y mejorar el acceso al apren-
dizaje de la Neuropsicología para estudiantes universitarios en entornos 
virtuales; b) lograr la participación de los adultos en el aprendizaje de la 
Neuropsicología en entornos virtuales; c) simplificar la evaluación de los 
conocimientos y actitudes de aprendizaje de los estudiantes universita-
rios en entornos virtuales; d) facilitar el proceso de enseñanza de los pro-
fesores de Neuropsicología en entornos virtuales; y e) aplicar mecanismos 
sistemáticos de supervisión y evaluación para todas las partes interesa-
das (profesores y estudiantes).
La innovación del producto radica en la metodología y la tecnología uti-
lizadas, es decir, un aula de formación inteligente en varias disciplinas 
que integra un diseño de aprendizaje autorregulado a partir del uso de 
recursos hipermedia en la que se incluye una evaluación continua y 
sistemática del proceso de aprendizaje; complementado con la moti-
vación del aprendizaje y el aumento del aprendizaje a partir de sistemas 
de tutoría inteligente.

Los socios que participan en este proyecto son socios españoles (Univer-
sidad de Oviedo, Universidad de Valladolid y empresa Bjaland), portugue-
ses (Universidad do Minho) y malteses (la empresa Paragon) y la coordina-
ción la realiza la Universidad de Burgos.
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Equipo de investigación  
de la Universidad de Burgos.

Asociación estratégica 
del proyecto Smart Art.
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Este enriquecimiento al producto intelectual del Proyecto SmartArt se 
fundamenta en los planteamientos del aprendizaje significativo (Au-
subel, 1968) dentro de una metodología constructivista [Vygotsky (1962), 
Piaget (1975)]. Estos planteamientos metodológicos se han ido consoli-
dando en las últimas décadas en el ámbito educativo, una de las metodo-
logías que se ha mostrado más relevante para conseguir esta inclusión es 
la técnica de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) (Kirschner, Sweller, 
& Clark, 2006). Este tipo de enseñanza pretende, a través de la resolución 
de situaciones prácticas, desarrollar un aprendizaje significativo y 
personalizado (Sáiz, García-Osorio, Díez-Pastor, & Martín-Antón, 2019), ya 
que se ha mostrado que este tipo de aprendizaje es mucho más efectivo 
que aprendizajes que se desarrollan desde planteamientos exclusivamen-
te memorísticos. Además, en los últimos años, la inclusión de recursos 
tecnológicos que se han denominado Advanced Learning Technologies 
(ALT) han facilitado la implementación de este planteamiento pedagógico 
en plataformas interactivas, lo que se ha denominado Learning Mana-
gement System (LMS) y la utilización dentro de los LMS de recursos que 
se han denominado Smart Tutoring estos facilitan la guía continua del 
aprendiz. Entre dichos recursos se encuentran los avatares que facilitan 
el Self-Regulated Learning (SRL) y el feedback orientado a procesos, 
no solo a productos, (Hattie, 2013). Todo ello incrementa la motivación del 
aprendiz (Azevedo, 2005; Zimmerman & Moylan, 2009).

El proyecto SmartArt intenta ofrecer a la ciudadanía materiales para dis-
tintas etapas educativas que faciliten el aprendizaje eficaz desde la in-
clusión de recursos que aplican el SRL, gamificación e inserción de ava-
tares. Estos guían y acompañan al aprendiz en el proceso de aprendizaje, 
facilitando la comprensión y por ende la motivación (Zimmerman y Mo-
ylan, 2009). Dichos materiales, acompañados de los recursos tecnológi-
cos (plataforma interactiva VLE), pueden utilizarse de forma individualiza-
da por los usuarios o bien pueden usarse por el profesorado como apoyo 
en su práctica docente habitual. Cada vez más distintos tipos de insti-
tuciones (universidades, organismos regionales y locales) ofrecen cursos 
de formación que en este caso van dirigidos a estudiantes universitarios 
dentro del marco de una formación reglada en la rama de conocimiento 
en Neuropsicología. Por ello, este material, junto con la VLE del proyecto 
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SmartArt son importantes recursos para la mejora del aprendizaje de 
estudiantes universitarios, ya que está avalado por las últimas inves-
tigaciones tanto en recursos metodológicos como tecnológicos (Sáiz, 
Marticorena, y Garcia-Osorio, 2020). El fin último es facilitar una educa-
ción inclusiva de calidad de una forma accesible, sencilla, gratuita desde 
la premisa de una educación sostenible (Sáiz, Rodríguez, Marticorena, 
Zaparaín, y Cerezo, 2020).

Estos objetivos quedan explicitados en la Guía del Programa Erasmus+ 
(2020) y son los siguientes:

1
Mejorar el nivel de aptitudes y competencias clave, teniendo es-
pecialmente en cuenta su pertinencia en el mercado de trabajo y su 
contribución a la cohesión de la sociedad, en particular por aumentar 
las oportunidades de movilidad por motivos de aprendizaje y reforzar 
la cooperación entre el mundo de la educación y la formación y el 
mundo laboral.

2
Impulsar las mejoras en la calidad, la excelencia en la innovación 
y la internacionalización en las instituciones de educación y forma-
ción, en particular potenciando la cooperación transnacional entre los 
proveedores de educación y formación y las otras partes interesadas.

3
Promover la aparición y la concienciación de un espacio europeo de 
aprendizaje permanente diseñado para completar las reformas de 
las políticas nacionales y para apoyar la modernización de los siste-
mas educativos y de formación, en particular impulsando la coopera-
ción política y mediante un mejor uso de las herramientas de transpa-
rencia y reconocimiento de la UE y la difusión de las buenas prácticas.

4
Potenciar la dimensión internacional de la educación y la forma-
ción, en particular mediante la cooperación entre el programa y las 
instituciones de los países asociados en el ámbito de la FP y en la 
Educación Superior, aumentando el atractivo de las instituciones eu-
ropeas de educación superior y apoyando la acción exterior de la UE, 
incluidos sus objetivos de desarrollo, mediante la promoción de la 
movilidad y la cooperación entre el programa y las instituciones de 
educación superior de los países asociados y el desarrollo de las ca-
pacidades previstas en los países asociados.

5
Mejorar la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas y promover 
la amplia diversidad lingüística de la UE y la sensibilización inter-
cultural.
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Los materiales elaborados en las distintas unidades temáticas se funda-
mentan en la utilización sistemática del feedback tanto sobre los conte-
nidos conceptuales como procedimentales y sobre la evaluación de la 
comprobación del aprendizaje. Las estrategias que se han utilizado para 
aplicar el feedback se basan en la utilización de recursos ALT y avatares 
que facilitan el desarrollo del SRL, ya sea de forma presencial o automati-
zada en la VLE. El trabajo se apoya en los estudios de Hattie (2013); Hattie 
y Timperley (2007). Estos autores diferencian entre el feedback orientado 
a procesos y el feedback orientado a productos, considerando a los dos 
necesarios como elementos en un continuo. La efectividad del feedback 
orientado a procesos se basa en facilitar el desarrollo de las estrategias 
metacognitivas y del proceso de SRL. El feedback orientado a procesos 
y el SRL dan respuesta a las siguientes preguntas: qué, cómo, cuándo y 
dónde aprender. Asimismo, los recursos de SRL facilitan ayudas al apren-
diz en el proceso de aprendizaje (Hattie, 2013):

1 
Proporcionan explicaciones claras a los estudiantes sobre lo que se 
espera que aprendan, también especifican y definen las competen-
cias que forman el objeto de aprendizaje.

2 
Proporcionan criterios precisos a los estudiantes sobre lo que se 
entiende por aprendizaje exitoso.

3 
Garantizan una enseñanza que busca reducir la distancia entre lo 
que los estudiantes saben y lo que se espera que aprendan.

4 
Garantizan el feedback en los pasos dirigidos a la reducción de esa 
distancia.

Asimismo, la utilización del SRL asegura la gradación de las actividades 
de aprendizaje en un orden jerárquico de dificultad incrementando la mo-
tivación del aprendiz a continuar aprendiendo. Una herramienta que po-
tencia dicha secuenciación es la utilización de las rúbricas basadas en 
feedback (Sáiz, Cuesta, Alegre, y Peñacoba, 2017).

 

Como se ha comentado anteriormente en la última década el uso de los 
LMS se ha mostrado muy efectivo en el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje, especialmente en personas adultas (Cerezo, Sánchez-Santillan, Pau-
le-Ruiz, y Nuñez, 2016). Los LMS permiten la utilización de recursos hiper-
media que facilitan el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Además, estos recursos orientan el SRL y permiten al aprendiz regular 

Metodología utilizada 
en el desarrollo  
de los materiales

¿Por qué utilizar  
un Learning  
Management  
System?
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su propio aprendizaje de una forma personalizada, ya que incluyen la 
planificación, monitorización, control y regulación lo que incrementa 
la motivación del aprendiz. En los LMS se pueden incluir muchos de 
los procesos y procedimientos de feedback orientado a procesos y de 
rúbricas que hemos analizado en el punto anterior (Sáiz, Marticorena, 
García-Osorio, y Díez-Pastor, 2017). La posibilidad de incluir en los LMS 
recursos hipermedia facilita la implementación de ALT de forma cada vez 
más relevante. Estos recursos al estar automatizados en el desarrollo del 
feedback orientado a procesos se han denominado sistemas de tutori-
zación inteligente, Smart Tutoring o MetaTutoring, cuando implemen-
tan una autorregulación metacognitiva (Azevedo et al., 2013). La elabo-
ración de recursos de comprobación del propio aprendizaje se denomina 
autoevaluación, entre estos recursos podemos diferenciar los cuestio-
narios y los crucigramas con feedback automatizado sobre las respues-
tas (feedback orientado a productos) (Sáiz, García-Osorio, y Díez-Pastor, 
2019). Para el diseño de estas actividades en el LMS el docente tiene que 
seguir los pasos que se referencian en la Tabla 1.

DISEÑO DE ACTIVIDADES MÓDULO DE DISEÑO QUÉ EVALUAR

Qué ¿Qué quiero enseñar? Metas de aprendizaje

¿Qué competencias quiero desarrollar en 
los aprendices?

Diseño del conocimiento

Cómo Diseño de tareas de aprendizaje Test y pruebas para comprobar los 
logros de aprendizaje

Quién ¿A quién van dirigidas las tareas de 
aprendizaje? ¿Cómo es el aprendiz?

Conocer los conocimientos previos

Cuándo y Dónde Cronograma del desarrollo de las tareas 
de aprendizaje

Estudio de las conductas de aprendizaje 
en los estudiantes

Graduación secuencial de la dificultad 
de las tareas de aprendizaje

Planificación del feedback orientado  
a procesos

Planificación del feedback orientado 
a productos

Tabla 1. Diseño de actividades  
de aprendizaje (adaptado de Sáiz, 
Arnaiz, y Escolar, 2020 p. 3).
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En la última década la utilización de los LMS se ha mostrado muy efectiva 
en el proceso de seguimiento del aprendizaje especialmente en entor-
nos universitarios (Cerezo, Sánchez-Santillan, Paule-Ruiz, y Nuñez, 2016). 
Los LMS facilitan un registro de la interacción de los distintos agentes 
implicados (estudiantes y profesores) durante el proceso de enseñan-
za-aprendizaje. Este hecho es relevante ya que facilita conocer las con-
ductas de aprendizaje de cada aprendiz y además monitorizar cómo 
se desarrolla dicho aprendizaje al inicio, durante el desarrollo y al final. 
Estos registros se pueden extraer y procesar en distintos programas es-
tadísticos o sistemas de análisis de datos (librerías de Python, WEKA, 
etc.) que van a permitir aplicar técnicas de minería de datos, las cuales 
facilitan, entre otras, la predicción y la clusterización de los patrones 
conductuales desarrollados por los aprendices. Estos resultados van a 
orientar al docente o educador hacia del conocimiento de  cómo apren-
den sus alumnos y en función de los patrones y estilos de aprendizaje 
hallados, el profesorado podrá aplicar distintos recursos y ayudas dirigi-
das a ofrecer una respuesta de aprendizaje personalizada a las necesi-
dades específicas de aprendizaje de cada estudiante (Sáiz, Marticorena, 
y Garcia-Osorio, 2020).

La personalización del aprendizaje se relaciona con la adaptación del 
docente al ritmo de aprendizaje de cada aprendiz. Este hecho que puede 
parecer muy complicado en entornos presenciales de aprendizaje (face 
to face) resulta mucho más versátil en entornos no presenciales que 
implementan ALT y recursos hipermedia en los LMS. Esta adaptación a 
las características y necesidades de cada aprendiz va a incrementar los 
éxitos en el aprendizaje, la rentabilización de los recursos y en último 
término la sostenibilidad de la educación (Sáiz, García-Osorio, Díez-Pas-
tor, Martín-Antón, 2019; Sáiz, Rodríguez, Marticorena, Zaparaín, y Cerezo, 
2020). Además, la personalización del aprendizaje desde el uso de los 
recursos anteriormente descritos es especialmente útil en el ámbito de la 
enseñanza de personas adultas (Sáiz, Rodríguez, Marticorena, Zaparaín, y 
Cerezo, 2020). Esta forma de enseñanza-aprendizaje es cada vez más ne-
cesaria, ya que la sociedad del conocimiento avanza de forma vertiginosa 
y la educación no reglada ofrece a los ciudadanos recursos de forma-
ción y actualización muy necesarios y accesibles. Es por lo que ofrecer 
materiales y diseños pedagógicos que faciliten aprendizajes exitosos es 
una obligación de los gobernantes hacia los ciudadanos y la rentabili-
zación y sostenibilidad de dichos recursos también. En este marco la 
utilización de los procedimientos y recursos ya enumerados se ha mos-
trado una práctica muy efectiva para el logro de aprendizajes eficaces. 
Estos objetivos se relacionan con la búsqueda de una sociedad sostenible 
y quedan explicitados en The 2030 Agenda for Sustainable Development 
and the SDGs (más información pinchar aquí).

¿Por qué monitorizar el 
proceso de aprendizaje?

¿Por qué personalizar  
el aprendizaje?

https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/sustainable-development-goals_es
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Grupos de investigación  
implicados en el grupo estratégico 
del proyecto SmartArt

Uno de los puntos fuertes del Proyecto SmartArt es que en su de-
sarrollo colaboran miembros de 8 Grupos de Investigación de distin-
tas áreas de conocimiento: Psicología del aprendizaje (ADIR, DATAHES, 
GIE179, CIEd), Psicología Educativa (ADIR, DATAHES, GIE179, CIEd), Inte-
ligencia Artificial y Minería de datos (DATAHES, ADMIRABLE), Ingeniería 
educativa (iENERGÍA) e Historia, Patrimonio y Geografía (GEOTER, PART). 
Por ello, la interdisciplinariedad con la que se está abordando el de-
sarrollo del proyecto SmartArt en los ámbitos anteriormente señalados 
hace que se traten aspectos de metodología educativa, estrategias de 
aprendizaje, análisis de datos desde el uso de técnicas de minería de 
datos y de inteligencia artificial sobre el desarrollo de contenidos, en 
este caso, relacionados con la Neuropsicología.

Grupo de investigación ADMIRABLE  
https://investigacion.ubu.es/grupos/1817/detalle

Grupo de investigación DATAHES  
https://investigacion.ubu.es/grupos/1812/detalle

Grupo de investigación GEOTER 

https://investigacion.ubu.es/grupos/1802/detalle

Grupo de investigación iENERGIA  

https://investigacion.ubu.es/grupos/1826/detalle 

Grupo de investigación PART 

https://investigacion.ubu.es/grupos/1806/detalle 

Grupos de Investigación  
de la Universidad  
de Burgos

3

Grupo de Investigación 
de la Universidad  
do Minho

CIEd - Centro de Investigação em Educação
https://www.ie.uminho.pt/en/investigacao/Pages/CIEd.aspx

https://investigacion.ubu.es/grupos/1817/detalle
https://investigacion.ubu.es/grupos/1812/detalle
https://investigacion.ubu.es/grupos/1802/detalle
https://investigacion.ubu.es/grupos/1826/detalle
https://investigacion.ubu.es/grupos/1806/detalle
https://www.ie.uminho.pt/en/investigacao/Pages/CIEd.aspx
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Grupo de Investigación 
de la Universidad de 
Oviedo

Grupo de investigación ADIR 
http://adir.grupos.uniovi.es/

Grupo de Investigación 
de la Universidad de 
Valladolid

Grupo de investigación GIE179
http://www.giepsicologiaeducacion.es/integrantes_GIE.php

http://adir.grupos.uniovi.es/
http://www.giepsicologiaeducacion.es/integrantes_GIE.php
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Síntesis  
del apartado

La educación a lo largo de 
la vida es un derecho de 
todos los ciudadanos y una 
obligación de los responsables 
de los representantes de los 
distintos países.

La tecnología y los avances 
en la instrucción educativa 
facilitan herramientas que 
van a ayudar a los dirigentes 
educativos para dar respuesta 
a la educación a lo largo  
de la vida.

El diseño pedagógico 
acompañado de los recursos 
metodológicos innovadores 
y tecnológicos facilitan 
el acceso al aprendizaje 
a distintos colectivos e 
incrementa la motivación 
hacia el aprendizaje y por 
ende el logro de aprendizajes 
eficaces.
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Actividades  
de aprendizaje

¿Cuál es su trascendencia?
El conocimiento acerca del desarrollo en edades tempranas es un reto 
importante para los estudiantes de Ciencias de la Salud en titulaciones 
como Psicología, Pediatría, Terapia Ocupacional Enfermería Pediátrica, 
etc.

¿Por qué estudiarlo?
La atención temprana se relaciona directamente con la prevención de 
posibles problemáticas, ya sea en una prevención primaria (antes de que 
aparezca la problemática) o secundaria (en los momentos iniciales de 
la misma).

¿Cómo trabajaremos el tema?
El tema sobre Neuropsicología en edades tempranas se dividirá a su vez 
en seis unidades temáticas: 

Unidad 1. Desarrollo neuro-psicológico y técnicas de medición.

Unidad 2. Desarrollo neuro-psicológico e implicaciones en el proce-
so de aprendizaje del niño o de la niña en edades 0-6 años. Proto-
colo de análisis en las alteraciones.

Unidad 3. Los reflejos primarios y secundarios.

Unidad 4. Desarrollo neuro-psicológico: Reconocimiento de los 
otros en edades 0-6 años.

Unidad 5. Elaboración de programas de estimulación temprana en 
niños y niñas 0-3 años.

Unidad 6. Elaboración de programas de estimulación temprana en 
niños y niñas 3-6 años.

4 4.1. 
Neuropsicología en edades tempranas
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Objetivos Generales

•  Explicar los hitos más importantes en el desarrollo del niño o de la 
niña en edades 0-6 años.

•  Explicar técnicas actualizadas de medición del desarrollo neuro-psico-
lógico en edades 0-6 años.

•  Explicar la relación entre el desarrollo neuro-psicológico y el proceso 
de aprendizaje en edades 0-6 años.

•  Analizar el desarrollo neuro-psicológico en distintas alteraciones del 
desarrollo en edades 0-6 años.

•  Monitorear los conocimientos adquiridos sobre el desarrollo neuro-psi-
cológico y el proceso de aprendizaje en edades 0-6 años.

Objetivos Específicos

•  Analizar el desarrollo de los reflejos primarios y secundarios en el pri-
mer año de la vida y sus implicaciones en el desarrollo: consecuencias 
de las alteraciones.

•  Analizar el desarrollo neuro-psicológico en el reconocimiento de los 
otros en edades 0-6 años y sus implicaciones en el desarrollo: conse-
cuencias de las alteraciones.

•  Analizar la elaboración de programas de estimulación temprana en 
niños y niñas 0-3 años: Precursores de la Teoría de la Mente.

•  Analizar la elaboración de programas de estimulación temprana en 
niños y niñas 3-6 años.

Contenidos

•  Desarrollo neuro-psicológico y técnicas de medición.
•  Desarrollo neuro-psicológico e implicaciones en el proceso de apren-

dizaje del niño o de la niña en edades 0-6 años. Protocolo de análisis 
en las alteraciones.

•  Los reflejos primarios y secundarios.
•  Desarrollo neuro-psicológico: Reconocimiento de los otros en edades 

0-6 años.
•  Elaboración de programas de estimulación temprana en niños y niñas 

0-3 años.
•  Elaboración de programas de estimulación temprana en niños y niñas 

3-6 años.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESCALA DE VALORACIÓN

1.  Tengo conocimientos sobre el desarrollo neurologico  
en edades tempranas (0-6 años).

1 2 3 4 5

2.  Tengo conocimientos sobre las técnicas de medición neurológica  
en edades tempranas (0-6 años).

1 2 3 4 5

3.  Se qué son y cómo se miden los reflejos primarios y secundarios. 1 2 3 4 5

4.  Conozco cuáles son las técnicas de medición del reconocimiento facial  
en niños y niñas (0-6 años).

1 2 3 4 5

5.  Conozco cómo elaborar un programa de estimulación temprana  
en edades 0-3 años.

1 2 3 4 5 

6.  Conozco cómo elaborar un programa de estimulación temprana  
en edades 3-6 años.

1 2 3 4 5

Criterios de evaluación

Previamente a la realización de la actividad formativa es recomendable 
conocer cuál es el grado de conocimientos previos en los temas que 
se van a abordar. Para ello, se recomienda que los estudiantes rellenen 
la siguiente encuesta (Sáiz, 2018).
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4.2. 
Unidad 1
Desarrollo neuropsicológico y técnicas de medición.

Contenidos

1
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1



20

1



21

1



22

1



23

1



24

1



25

1



26

1



27

1
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Comprobación de los 
conocimientos vistos 
en la Unidad 1.

1

Preguntas de asociación

a. Neurona   2. Núcleo
b. Soma    3. Nódulos de Ranvier
c. Axón    4. Botones sinápticos
d. Vainas de mielina  1. Célula
 
Respuestas
a-1/b-2/c-3/d-4

Preguntas de verdadero-falso

1. 
La sinapsis se produce por la interconexión con una célula receptora. 
(Falso)
Feedback: la sinapsis hace referencia a la interconexión entre dos neuro-
nas, ya sean de asociación o bien entre una neurona y una célula recep-
tora o entre una neurona y una célula efectora.

2. 
El impulso nervioso se inicia con una descarga química que origina una 
corriente eléctrica entre la célula emisora y la receptora. La noradrenalina 
y la acetilcolina son los compuestos químicos que facilitan la excitación o 
inhibición de la célula postsináptica. (Verdadero)
Feedback: El impulso nervioso se inicia con una descarga química que 
origina una corriente eléctrica entre la célula emisora y la receptora. La 
noradrenalina y la acetilcolina son los compuestos químicos que facilitan 
la excitación o inhibición de la célula postsináptica.

3. 
La Electroencefalografía (EEG) se utiliza frecuentemente en exploraciones 
neuropsicológicas en niños pequeños. (Verdadero)
Feedback: la electroencefalografía (EEG) es una exploración neurofisiológi-
ca que se basa en el registro de la actividad bioeléctrica cerebral en condi-
ciones basales de reposo, en vigilia o sueño, y durante diversas activaciones 
mediante un equipo de electroencefalografía. EEG se utiliza con frecuencia 
con niños pequeños, ya que es una técnica no invasiva de medición.
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1

4. 
Positron emission tomography (PET) se utiliza frecuentemente en explo-
raciones neuropsicológicas en niños pequeños. (Falso)
Feedback: PET es una técnica que se utiliza en medicina nuclear. Un ra-
diofármaco -un radioisótopo unido a un fármaco- se inyecta en el cuerpo 
como trazador. Los rayos gamma son emitidos y detectados por cámaras 
gamma para formar una imagen tridimensional, de forma similar a como 
se capta una imagen de rayos X. Los escáneres PET pueden incorporar 
un escáner CT y se conocen como escáneres PET-CT. Las imágenes del 
escáner PET pueden reconstruirse con un escáner CT realizado con un 
escáner durante la misma sesión. No se usa habitualmente en niños por-
que el isótopo radiactivo se tiene que inyectar, lo que implica que es una 
técnica invasiva.

5. 
En el procesamiento de la información durante la ejecución de una tarea 
se activan las mismas áreas cerebrales. (Falso)
Feedback: Durante la resolución de una tarea se activan distintas áreas 
cerebrales. La activación dependerá del tipo de tarea y de las estrategias 
necesarias para resolverla.

6. 
La Focalización de la atención se inicia sobre los 9 meses. (Falso)
Feedback: hacia los dos meses de vida los bebés comienzan la focaliza-
ción hacia las caras pero también hacia otros objetos y no parece haber 
una especificación en el procesamiento de unos sobre otros. Se habla de 
un sistema de procesamiento visual desde los 6 a los 9 meses que coin-
cide con la revolución de los 6 y de los 9 meses, face human processing 
strategy.

7. 
En el cortex frontal y pre-frontal se desarrolla el procesamiento de alto 
nivel, su desarrollo madurativo es más lento que el de otras áreas cere-
brales. (Verdadero)
Feedback: El córtex prefrontal es una región en la que se desarrolla el 
procesamiento de alto nivel, esta es una zona de maduración lenta o más 
lenta que otras y su funcionamiento en actividad neuronal se sitúa hacia 
la mitad del primer año de vida.

8. 
El desarrollo de los sistemas de memoria en el lóbulo temporal medio se 
inicia de los 6-24 meses. (Falso)
Feedback: estudios recientes indican que los bebés durante los tres pri-
meros meses inician el desarrollo de los sistemas de memoria que se 
sitúan en el lóbulo temporal medio (MTLs). El periodo de los 6 a los 24 me-
ses hace referencia al reconocimiento, almacenamiento, procesamiento y 
recuerdo de la información. Todos estos avances se relacionan con la revolu-
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1

ción de los 6 y 9 meses y la aparición de la representación sobre los 18 me-
ses. A través de conductas de anticipación y patrones seriados de ejecución.

9. 
El crecimiento del cerebro es lineal a lo largo del desarrollo humano.
(Falso).
Feedback: parece ser que el crecimiento del cerebro no es lineal, la tasa 
de crecimiento máxima ocurre sobre los 6 años, donde el cerebro es apro-
ximadamente el 95% del tamaño del cerebro adulto, este crecimiento se 
debe a un aumento de las sinapsis y de las dendritas, al proceso de mieli-
nización y a la producción de nuevas neuronas (Far y Schlaggar, 2008).

10.
Se pueden diferenciar distintos tipos de sinapsis (excitatoria e inhibitoria) en 
conexiones (intracortical, talamocortical, cortico-cortical incluyendo feed-
forward, señal de compensación, y feedback). (Verdadero)
Feedback: se diferencian distintos tipos de sinapsis: excitatoria e inhibito-
ria en conexiones (intracortical, talamocortical, cortico-cortical incluyendo 
feedforward, señal de compensación, y feedback). Se encuentran diferentes 
tipos de conexiones con distintas trayectorias (Fair y Schlaggar, 2008).

Crucigramas

Nivel 1

Pregunta: la neurona es una
Respuesta: célula

Pregunta: el EEG es una exploración neurofisiológica que se basa en el 
registro de la actividad bioeléctrica cerebral en condiciones basales de 
reposo, en vigilia o sueño y es un método
Respuesta: no invasivo

Pregunta: la interconexión neuronal se produce por transmisión de los
Respuesta: neurotransmisores

Pregunta: la neurona tiene terminaciones
Respuesta: nerviosas

Nivel 2

Pregunta: entre los neurotransmisores más importantes podemos des-
tacar la acetilcolina y la
Respuesta: noradrenalina
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Pregunta: la interconexión entre una neurona receptora y una neurona 
efectora se produce por transmisión del impulso
Respuesta: nervioso

Pregunta: la interconexión entre dos neuronas se denomina
Respuesta: sinapsis

Pregunta: el crecimiento cerebral obtiene el 95% aproximadamente de las 
características del cerebro adulto humano aproximadamente a la edad de
Respuesta: 6 años

Nivel 3

Pregunta: es una técnica que registra la actividad funcional cerebral, me-
diante la captación de campos magnéticos, permitiendo investigar las 
relaciones entre las estructuras cerebrales y sus funciones.
Respuesta: MEG

Pregunta: es una región cerebral en la que se desarrolla el procesamiento 
de alto nivel
Respuesta: córtex frontal

Pregunta: la memoria a largo plazo se sitúa en el lóbulo
Respuesta: temporal medio

Pregunta: mide la actividad cerebral detectando los cambios asociados 
al flujo sanguíneo. Cuando una zona del cerebro está en uso, el flujo san-
guíneo hacia esa región también aumenta.
Respuesta: FMRI

Pregunta: es una forma de imagen óptica que calcula los cambios en la 
oxigenación de la sangre y mide indirectamente los niveles de actividad 
en diferentes regiones del cerebro.
Respuesta: NIRS

Pregunta: Es una técnica que se utiliza en medicina nuclear. Esta utiliza 
un radiofármaco.
Respuesta: PET

1
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4.3. 
Unidad 2
Desarrollo neuro-psicológico e implicaciones en 
el proceso de aprendizaje del niño o de la niña 
en edades 0-6 años. Protocolo de análisis en las 
alteraciones.

Contenidos

2
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2



34

2



35

2



36

2



37

2



38

2
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2

Comprobación de los 
conocimientos vistos 
en la Unidad 2.

Preguntas de asociación

a. Neuroplasticidad  2. Autoorganización
b. fMRI    3. Cerebro social
c. Surco Temporal Superior 4. Análisis de datos
d. Lóbulo frontal  1. Planificación

Respuestas
a-2/b-4/c-3/d-1

Preguntas de verdadero-falso

1. 
En el ser humano, el ciclo de percepción-acción (PA) es más largo que en 
otras especies, sus objetivos están en un futuro que puede extenderse a 
meses o años. (Verdadero)
Feedback: en el ser humano, el ciclo de percepción-acción (PA) es más 
largo que en otras especies, sus objetivos están en un futuro que puede 
extenderse a meses o años.

2. 
En el humano, los ciclos se producen de forma secuencial, uno detrás de 
otro. (Falso)
Feedback: En el humano, varios ciclos pueden estar activos simultánea-
mente, unos anidados dentro de otros.
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3. 
En el humano, se multiplican las fuentes de información que conducen a 
una decisión dentro de un ciclo PA. (Verdadero)
Feedback: en el humano, se multiplican las fuentes de información que 
conducen a una decisión dentro de un ciclo de percepción-acción (PA).

4. 
La Atención ejecutiva hace referencia a preparar de forma no selectiva 
sistemas ejecutivos para la acción. (Falso)
Feedback: atención ejecutiva hace referencia a preparar selectivamente 
sistemas ejecutivos para la acción.

5. 
El Control inhibitorio: consiste en no atender a las interferencias tanto in-
ternas como externas que impidan realizar la acción elegida. (Verdadero)
Feedback: Control inhibitorio: Consiste en no atender a las interferencias 
tanto internas como externas que impidan realizar la acción elegida.

6. 
La Planificación hace referencia a una estructura mental que implica un 
conjunto de acciones dirigidas a la consecución de un objetivo. (Verdadero)
Feedback: La Planificación hace referencia a una estructura mental que 
implica un conjunto de acciones dirigidas a la consecución de un objetivo.

7. 
La Memoria Operativa hace referencia a la retención de información en el 
almacén de Memoria a Largo Plazo para ejecutar una acción pendiente. 
(Falso)
Feedback: la Memoria Operativa hace referencia a la retención de infor-
mación en el almacén de Memoria a Corto Plazo para ejecutar una acción 
pendiente.

8. 
La toma de decisión hace referencia a la ejecución de la acción elegida. 
(Verdadero)
Feedback: la toma de decisión hace referencia a la ejecución de la acción 
elegida.

9. 
Una de las funciones del cerebro social son las pautas de atención con-
junta. (Verdadero)
Feedback: una de las funciones del cerebro social son las pautas de 
atención conjunta.2
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10. 
Un periodo crítico es un tiempo más definido en el que un evento o una 
experiencia tiene más probabilidad de producirse. (Falso)
Feedback: Un periodo crítico es un periodo de tiempo concreto en el que 
se tiene que producir un evento o experiencia para que se produzca un 
efecto.

Crucigramas

Nivel 1

Pregunta: capacidad del cerebro de autoorganizarse en respuestas a si-
tuaciones de perturbación o a déficits.
Respuesta: neuroplasticidad.

Pregunta: se utiliza por los biólogos celulares para referirse a un momen-
to preciso en la división celular y la diferenciación.
Respuesta: momento crítico.

Pregunta: es un periodo de tiempo concreto en el que se tiene que pro-
ducir un evento o experiencia para que se produzca un efecto.
Respuesta: periodo crítico.

Pregunta: un periodo de tiempo más definido en el cual un evento o ex-
periencia es más probable que tenga un efecto.
Respuesta: periodo sensible

Nivel 2

Pregunta: el cerebro social se sitúa en el
Respuesta: surco Temporal Superior

Pregunta: la planificación y ejecución de secuencias de acción se sitúan 
a nivel cerebral en el
Respuesta: lóbulo frontal

Pregunta: la estructura mental de un conjunto de acciones hacia un ob-
jetivo hace referencia a la
Respuesta: planificación

Nivel 3

Pregunta: hace referencia a preparar selectivamente sistemas ejecutivos 
para la acción.
Respuesta: atención ejecutiva:2
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Pregunta: consiste en la retención de información en la memoria a corto 
plazo para una acción pendiente.
Respuesta: Memoria Operativa

Pregunta: consiste en no atender a las interferencias tanto internas como 
externas que impidan realizar la acción elegida.
Respuesta: Control inhibitorio

2
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4.4. 
Unidad 3
Los reflejos primarios y secundarios.

Contenidos

3



44

3



45

3



46

3



47

3



48

3



49

3



50

3



51

3



52

3



53

3
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Comprobación de los 
conocimientos vistos 
en la Unidad 3.

Preguntas de asociación
a. Reflejo   2. Autoorganización
b. Tono muscular  3. Nacimiento
c. Reflejos primarios  4. Tensión
d. Reflejo de succión  5. Dos meses
e. Reflejo tónico cervical 1. Tres meses

Respuestas
a-3/b-4/c-3/d-5/e

Preguntas de verdadero-falso

1. 
El reflejo de succión se encuentra relacionado con el reflejo de los cuatro 
puntos cardinales que persiste hasta los dos meses y consiste en que si 
se presiona cerca de la boca del niño éste desplaza la comisura bucal y la 
cabeza hacia el lado donde nota la presión. (Verdadero).
Feedback: el reflejo de succión se encuentra relacionado con el reflejo de 
los cuatro puntos cardinales que persiste hasta los dos meses y consiste 
en que si se presiona cerca de la boca del niño éste desplaza la comisura 
bucal y la cabeza hacia el lado donde nota la presión. Este reflejo persigue 
facilitar la alimentación, se encuentra ausente o muy debilitado en niños 
con afectaciones neurológicas.

2. 
Los reflejos de apoyo y marcha, ambos reflejos suelen desaparecer sobre 
los seis meses de vida. (Falso).
Feedback: los reflejos de apoyo y marcha, ambos reflejos suelen desapa-
recer sobre los dos-tres meses de vida. Si bien algunos autores conside-
ran que se deberían de estimular después de dicho periodo.

3. 
El reflejo de prensión plantar, perdura hasta los nueve meses aproximada-
mente y su desaparición se relaciona con la maduración neuro-motriz del 
bebé y su grado de control sobre los miembros inferiores. (Verdadero).
Feedback: El reflejo de prensión plantar, perdura hasta los nueve meses 
aproximadamente y su desaparición se relaciona con la maduración neu-
ro-motriz del bebé y su grado de control sobre los miembros inferiores.

4. 
El reflejo de ojo de muñeca: persiste desde el nacimiento hasta el primer 
año aproximadamente, es un automatismo previo a la fijación ocular y 
desaparece cuando aparece dicha fijación. (Verdadero).
Feedback: el reflejo de ojo de muñeca persiste desde el nacimiento hasta 
el primer mes aproximadamente, es un automatismo previo a la fijación 
ocular y desaparece cuando aparece dicha fijación.3
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5. 
Reflejo de Landau, se produce aproximadamente a los cuatro meses y 
persiste hasta el último trimestre del segundo año de vida. (Falso).
Feedback: el reflejo de Landau, se produce aproximadamente a los cua-
tro meses y persiste hasta el último trimestre del primer año. Se observa 
suspendiendo al niño en posición dorsal. Entonces el tronco se endere-
za, la cabeza se eleva y los pies y los brazos se extienden. Si después se 
sujeta la cabeza del bebé flexionándola, el tronco se curva en la misma 
dirección y los brazos y piernas quedan también flexionados.

6. 
El reflejo de paracaídas, es una reacción hacia el equilibrio que surge so-
bre los seis meses e implica un alto avance en la maduración neurológica 
del niño. (Verdadero).
Feedback: el reflejo de paracaídas, un reflejo secundario que se puede 
definir como una reacción hacia el equilibrio. Dicho reflejo surge sobre 
los seis meses e implica un alto avance en la maduración neurológica 
del niño o de la niña. Se puede observar sujetando al niño o a la niña por 
los costados, en posición ventral, e inclinándole/la bruscamente hacia 
una superficie, entonces el bebé extiende los brazos hacia esa superficie 
como si se protegiese del impacto. Este reflejo persiste durante toda la 
vida.

7. 
En el test de Apgar la puntuación al primer minuto evalúa el nivel de 
tolerancia del recién nacido al proceso del nacimiento y su posible su-
frimiento. La puntuación obtenida a los cinco minutos evalúa el nivel de 
adaptabilidad del recién nacido al medio ambiente y su capacidad de 
recuperación. (Verdadero).
Feedback: en el test de Apgar la puntuación al primer minuto evalúa el ni-
vel de tolerancia del recién nacido al proceso del nacimiento y su posible 
sufrimiento. La puntuación obtenida a los cinco minutos evalúa el nivel 
de adaptabilidad del recién nacido al medio ambiente y su capacidad de 
recuperación.

8. 
En el test de Apgar un recién nacido con una puntuación más baja al pri-
mer minuto que al quinto, obtiene unos resultados que implican anorma-
lidad en su evolución. (Falso).
Feedback: En el test de Apgar un recién nacido con una puntuación más 
baja al primer minuto que al quinto, obtiene unos resultados normales y 
no implica anormalidad en su evolución.

3



56

Crucigramas

Nivel 1

Pregunta: es un estado de tensión permanente de los músculos, de ori-
gen esencialmente reflejo, variable, cuya misión fundamental tiende al 
ajuste de posturas locales y de actividad general.
Respuesta: tono

Pregunta: Cuáles son las reacciones automáticas desencadenadas por 
estímulos que impresionan a diversos receptores y estas eienden a favo-
recer la adecuación del individuo al ambiente.
Respuesta: reflejos.

Pregunta: están presentes en el bebé en el momento del nacimiento y 
aparecen como respuestas a un estímulo dado.
Respuesta: reflejos primarios
Pregunta: van apareciendo a lo largo de los primeros meses de vida.
Respuesta: reflejos secundarios.

Nivel 2

Pregunta: es un reflejo que se encuentra presente hasta aproximada-
mente los tres meses de vida.
Respuesta: cervical

Pregunta: es un reflejo que desaparece sobre los tres meses de vida y 
está relacionado con el conocimiento de la mano como parte del cuerpo.
Respuesta: prensión palmar

Pregunta: reflejo por el que se mantiene al niño o a la niña erecto con los 
pies en contacto con una superficie.
Respuesta: marcha

Pregunta: es un reflejo que está relacionado con el conocimiento del pie 
como parte del cuerpo.
Respuesta: prensión plantar

Nivel 3

Pregunta: es un reflejo que consiste en el cierre de los párpados cuando 
aparece bruscamente una luz intensa.
Respuesta: palpebral3
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Pregunta: es un reflejo que se observa suspendiendo al niño en posición 
dorsal. Entonces el tronco se endereza, la cabeza se eleva y los pies y los 
brazos se extienden.
Respuesta: Landau

Pregunta: un reflejo secundario que se puede definir como una reacción 
hacia el 
Respuesta: equilibrio

Pregunta: reflejo de apoyo que posibilita el apuntalamiento con una de 
las manos en sentido lateral cuando el niño corre el riesgo de perder el 
equilibrio en esta dirección.
Respuesta: lateral

Pregunta: reflejo de apoyo que se dirige hacia atrás buscando de forma 
instintiva el plano de apoyo después de un empujón.
Respuesta: posterior 

3
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4.5. 
Unidad 4
Desarrollo neuro-psicológico: Reconocimiento de los 
otros en edades 0-6 años.

Contenidos

4
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4



60

4



61

4



62

4
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Comprobación de los 
conocimientos vistos 
en la Unidad 4.

Preguntas de asociación
a. Reconocimiento   1. Apego
b. Reconocimiento figuras  2. Facial
c. Reconocimiento invertido  3. Movimiento
d. Rostros humanos   4. Siete meses

Respuestas
a-2/b-1/c-4/d-3

Preguntas de verdadero-falso

1. 
El reconocimiento facial implica un procesamiento vectorial de la infor-
mación. (Verdadero)
Feedback: el reconocimiento facial implica un procesamiento vectorial de 
la información.

2.
El bebé humano prefiere los rostros inmóviles . (Falso).
Feedback: desde las primeras semanas el bebé humano prefiere los ros-
tros humanos en movimiento frente a los no humanos y estáticos.

3. 
A los tres meses reconoce los rostros de las figuras de apego. (Verdadero).
Feedback: sobre los tres meses los bebés reconocen los rostros de las 
figuras de apego.

4. 
En el reconocimiento facial está implicada la memoria sensorial. (Verdadero).
Feedback: en el reconocimiento facial está implicada la memoria senso-
rial (iónica y ecoica), la memoria de trabajo (reiteración y transferencia), la 
Memoria a Corto Plazo (agrupaciones) y la Memoria a Largo Plazo.

5. 
El reconocimiento facial puede tener fases de complejidad: primeros días, 
al mes y a los tres meses (Verdadero).
Feedback: El reconocimiento facial puede tener fases de complejidad: 
primeros días, al mes y a los tres meses.

6. 
Sobre los 6 meses los bebés pueden procesar de forma semejante a los 
adultos el rostro en posición invertida. (Falso).
Feedback: sobre los 7 meses los bebés pueden procesar de forma seme-
jante a los adultos el rostro en posición invertida.4
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7. 
A los 6 meses los bebés pueden procesar los ojos, si bien la boca parece 
formar parte de todo el rostro. (Verdadero).
Feedback: a los 6 meses los bebés pueden procesar los ojos, si bien la 
boca parece formar parte de todo el rostro.

8. 
Sobre los 10 meses los bebés pueden procesar el rostro con cambios 
mayores y menores en los ojos y la boca. (Verdadero).
Feedback: sobre los 10 meses los bebés pueden procesar el rostro con 
cambios mayores y menores en los ojos y la boca.

9. 
Existe solo una teoría que explica el procesamiento de la imagen facial en 
los bebés humanos (Falso).
Feedback: parece ser que hay distintos tipos de procesamiento de la 
imagen facial en las distintas etapas del desarrollo humano.

10. 
El procesamiento de la imagen facial en el niño se va perfeccionando en 
función de la adquisición de distintas habilidades perceptivas y cognitivas 
en las distintas etapas del desarrollo. (Verdadero).
Feedback: el procesamiento de la imagen facial en el niño se va perfec-
cionando en función de la adquisición de distintas habilidades percepti-
vas y cognitivas en las distintas etapas del desarrollo.

Crucigramas

Nivel 1

Pregunta: el reconocimiento facial precisa de un procesamiento
Respuesta: vectorial.

Pregunta: el reconocimiento facial se produce cuando se realiza una 
comparación mental entre la imagen que se ve y las imágenes almacena-
das en la memoria
Respuesta: largo plazo

Pregunta: el bebé humano prefiere los rostros humanos versus los no
Respuesta: humanos

Pregunta: el bebé humano prefiere los rostros humanos en
Respuesta: movimiento4
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Nivel 2

Pregunta: sobre qué meses el bebé humano puede procesar de forma 
semejante a los adultos el rostro invertido
Respuesta: siete

Pregunta: sobre qué meses el bebé humano puede procesar el rostro con 
cambios mayores y menores
Respuesta: diez

Pregunta: sobre qué meses los bebés procesan los ojos pero no diferen-
cian las otras partes del rostro
Respuesta: seis

Nivel 3

Pregunta: el procesamiento de la imagen facial es variable en función del 
momento
Respuesta: evolutivo

Pregunta: el procesamiento de la imagen facial depende del desarrollo de 
distintas habilidades
Respuesta: perceptivas

Pregunta: el procesamiento de la imagen facial depende del desarrollo de 
distintas habilidades
Respuesta: cognitivas

Pregunta: la memoria de trabajo hace referencia a la
Respuesta: transferencia

Pregunta: La memoria sensorial hace referencia a la percepción icónica y 
Respuesta: ecoica

4
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4.6. 
Unidad 5
Elaboración de programas de estimulación temprana 
en niños y niñas 0-3 años.

Contenidos

5



67

5



68

5



69

5



70

5



71

5



72

5



73

5



74

5



75

5
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5
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Comprobación de los 
conocimientos vistos 
en la Unidad 5.

Preguntas de asociación
a. Relaciones triangulares 1. Pautas de atención conjunta
b. Acciones comunicativas 2. Pedir
c. Protoimperativo  3. De los 8 a los 12 meses
d. Protodeclarativo  4. Compartir

Respuestas
a-3/b-1/c-2/d-4

Preguntas de verdadero-falso

1. 
El juego simbólico es un precursor de la Teoría de la Mente que inicia su 
adquisición al final del segundo año de vida. (Verdadero).
Feedback: el juego simbólico es un precursor de la Teoría de la Mente que 
inicia su adquisición al final del segundo año de vida a la vez que comienza 
el desarrollo de otras habilidades de representación.

2. 
La Metarrepresentación es la capacidad de realizar representaciones 
mentales. Los procesos que utilizan la Metarrepresentación son todos 
aquellos que precisan simbolizar (protodeclarativos, juego simbólico, di-
bujo, el lenguaje, la ToM…). (Verdadero).
Feedback: la Metarrepresentación es la capacidad de realizar represen-
taciones mentales. Los procesos que utilizan la Metarrepresentación son 
todos aquellos que precisan simbolizar (protodeclarativos, juego simbóli-
co, dibujo, el lenguaje, la ToM…).

3. 
La intersubjetividad secundaria en el bebé humano hace referencia a las 
reacciones de este a la cara de las figuras de apego o de crianza en las 
que se manifiestan distintas expresiones y se desarrolla de los 4 a los 5 
meses. (Falso).
Feedback: la intersubjetividad primaria es aquella en la que bebé huma-
no hace referencia a las reacciones a la cara de las figuras de apego o de 
crianza en las que se manifiestan distintas expresiones y se desarrolla de 
los 4 a los 5 meses.

4. 
La intersubjetividad secundaria en el niño es la motivación deliberada a 
compartir intereses y experiencias con otras personas. Esta se manifes-
taría hacia finales del primer año de la vida. (Verdadero).
Feedback: la intersubjetividad secundaria en el niño es la motivación de-
liberada para compartir intereses y experiencias con otras personas y se 
manifestaría hacia finales del primer año de la vida.5
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5. 
Los gestos protoimperativos son aquellos que conllevan conductas co-
municativas complejas que requieren de habilidades metarrepresenta-
cionales de segundo orden que implican una comprensión cognitiva más 
compleja. (Falso).
Feedback: los gestos protodeclarativos son aquellos que conllevan con-
ductas comunicativas complejas que requieren de habilidades metarre-
presentacionales de segundo orden que implican una comprensión cog-
nitiva más compleja.

6. 
El juego simbólico se considera el precursor de la ToM (Teoría de la Mente) 
su adquisición se inicia hacia el final del segundo año de vida y tiene dis-
tintas dimensiones (Descentración, Sustitución de Objetos, Integración y 
Planificación). (Verdadero).
Feedback: el juego simbólico se considera el precursor de la ToM (Teoría 
de la Mente) su adquisición se inicia hacia el final del segundo año de vida 
y tiene distintas dimensiones (Descentración, Sustitución de Objetos, In-
tegración y Planificación).

7. 
El lenguaje se entiende como la forma de representación más elaborada 
y compleja ya que implica un desarrollo cognitivo, interpersonal y de me-
tarrepresentación. (Verdadero).
Feedback: el lenguaje se entiende como la forma de representación más 
elaborada y compleja ya que implica un desarrollo cognitivo, interpersonal 
y de metarrepresentación. Atendiendo a Vygotsky “el lenguaje es un vehí-
culo privilegiado de cognición”.

8. 
La representación no requiere autorreflexión entre el significante y el sig-
nificado. (Falso).
Feedback: la representación requiere cierto grado de autorreflexión entre 
el significante (símbolo) y el significado (significado).

9. 
Las principales manifestaciones de la función semiótica se producen al 
finalizar el periodo preoperacional y son la imitación diferida, el juego sim-
bólico, el dibujo y el lenguaje. (Falso).
Feedback: las principales manifestaciones de la función semiótica se 
producen al finalizar el periodo sensoriomotor y son la imitación diferida, 
el juego simbólico, el dibujo y el lenguaje.

10. 
El juego simbólico se inicia en la primera infancia (periodo comprendido 
entre los dieciocho a los treinta y seis meses). Hacia los dieciocho me-
ses los niños conseguirán comprender significativamente mejor lo que 5
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se pide con un gesto simbólico que con la utilización de un referente del 
objeto en miniatura. No obstante, mostrarán confusión entre el símbolo y 
el referente. (Verdadero).
Feedback: el juego simbólico se inicia en la primera infancia (periodo 
comprendido entre los dieciocho a los treinta y seis meses). Hacia los 
dieciocho meses los niños conseguirán comprender significativamente 
mejor lo que se pide con un gesto simbólico que con la utilización de un 
referente del objeto en miniatura. Sí bien, mostrarán confusión entre el 
símbolo y el referente.

Crucigramas

Nivel 1

Pregunta: A qué meses se inicia la triangulación
Respuesta: ocho

Pregunta: Las pautas comunicativas incluyen pautas de atención conjun-
ta antes, durante y después de la interacción para lo que el niño o la niña 
busca el
Respuesta: contacto ocular

Pregunta: El gesto que se utiliza para hacer peticiones a los otros se de-
nomina
Respuesta: protoimperativo.

Pregunta: El gesto que se utiliza para compartir acciones con los otros 
se denomina
Respuesta: protodeclarativo

Nivel 2

Pregunta: Los protodeclarativos implican conductas de compartir men-
talmente una
Respuesta: situación

Pregunta: Las reacciones imitativas de los bebés a los gestos del adulto 
se denomina intersubjetividad
Respuesta: primaria

Pregunta: La motivación deliberada del niño para compartir situaciones 
con los otros se denomina intersubjetividad
Respuesta: secundaria

Pregunta: El juego simbólico es un precursor de la Teoría de la
Respuesta: Mente5
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Pregunta: El juego simbólico se inicia sobre los dieciocho meses y se 
consolida a los 
Respuesta: treinta y seis

Pregunta: Las principales manifestaciones de la función semiótica son la 
imitación diferida, el juego simbólico, el dibujo y el lenguaje y se han iden-
tificado al finalizar el periodo 
Respuesta: sensoriomotor

Nivel 3

Pregunta: La forma más elaborada de representación ya que posibilita un 
mayor desarrollo interpersonal y cognitivo es el
Respuesta: lenguaje

Pregunta: En el juego simbólico el progresivo avance de acciones cotidia-
nas a acciones vistas en otros entornos se denomina
Respuesta: descentración

Pregunta: En el juego simbólico la progresiva descontextualización de las 
funciones de un objeto se denomina
Respuesta: sustitución

Pregunta: En el juego simbólico el grado de complejidad estructural del 
juego se denomina
Respuesta: integración

Pregunta: En el juego simbólico el progresivo avance desde el aquí y el 
ahora hacia juegos más elaborados se denomina
Respuesta: planificación

5
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4.7. 
Unidad 6
Elaboración de programas de estimulación temprana 
en niños y niñas 3-6 años.

Contenidos

6
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6



83

6



84

6
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6
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6
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6
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6



89

6
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6



91

6
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6
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Comprobación de los 
conocimientos vistos 
en la Unidad 5.

Preguntas de asociación
a. Preoperatorio 2. Construcción de invariantes
b. Juego de ficción 3. Teoría de la Mente
c. Pragmática  4. Sensoriomotor
d. Proposicional 1. Predicción

Respuestas
a-2/b-4/c-3/d-1

Preguntas de verdadero-falso

1. 
La capacidad de representar se consolida en el periodo preoperacional. 
(Verdadero).
Feedback: en el periodo preoperatorio el niño/ la niña va consolidando 
una serie de habilidades iniciadas en el periodo sensoriomotor, a la vez 
que va adquiriendo otras nuevas. Al final, de este periodo el niño/la niña 
ha adquirido la capacidad de representar. No obstante, su desarrollo no 
se ha completado ya que precisará para consolidarse de otros sistemas 
de representación, como por ejemplo el lenguaje.

2. 
Durante el periodo preoperatorio el niño/la niña adquiere la capacidad de 
hacer operaciones. (Falso).
Feedback: en el periodo preoperatorio el niño o la niña aún no va a adqui-
rir la capacidad de hacer operaciones, pero sí va a lograr la construcción 
de invariantes.

3. 
Durante el periodo preoperacional el niño/la niña va adquirir la noción de 
identidad de objetos. (Verdadero).
Feedback: durante el periodo preoperacional el niño/la niña va adquirir la 
noción de identidad de objetos, lo que implica que algunos acontecimien-
tos van asociados a otros.

4. 
La Teoría de la Mente se relaciona fundamentalmente con la función sin-
táctica del lenguaje. (Falso).
Feedback: la Teoría de la Mente se relaciona especialmente con las fun-
ciones semántica y pragmática.

5. 
Los estados mentales como son las creencias o los deseos son repre-
sentaciones que median la interacción del sujeto humano en el medio, 
También se denominan estados intencionales. (Verdadero).6
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Feedback: los estados mentales como son las creencias o los deseos 
son representaciones que median la interacción del sujeto humano en 
el medio, también se denominan estados intencionales. Estos estados 
tienen un contenido proposicional que implica un pensamiento predictivo 
y causal.

6. 
La Teoría de la Mente y el lenguaje son un mismo proceso. (Falso).
Feedback: el lenguaje y el desarrollo de la Teoría de la Mente son dos as-
pectos directamente relacionados, si bien como señalan Rivière y Nuñez 
(1996) no quiere decir que sean sistemas homólogos, pero es un hecho 
que la adquisición de las habilidades lingüísticas va a posibilitar un mayor 
entendimiento sobre sistemas conceptuales de intenciones, creencias y 
deseos (que es lo que se entiende por Teoría de la Mente). La ausencia de 
lenguaje o la inhibición del mismo puede llevar a no entender realmenteel 
mundo de representaciones de los otros.

7. 
En el primer momento en el proceso de adquisición de la Teoría de la 
Mente el niño/la niña puede resolver las tareas de creencia falsa. (Verda-
dero).
Feedback: estos aspectos se concretan en la resolución de diferentes 
tipos de tareas. En un primer momento en el proceso de adquisición de 
la Teoría de la Mente el niño será capaz de resolver tareas de falsa creen-
cia. En ellas se escenifica una historia en la que los protagonistas son dos 
niños uno de ellos posee un objeto atractivo (por ejemplo una canica, 
una muñeca...) que guarda en un lugar concreto (por ejemplo una caja, 
una cesta...). En un momento determinado este niño (al que llamaremos 
David) se irá y se quedará solo en la habitación y el otro niño (al que lla-
maremos Carlos) cogerá el objeto (canica, la muñeca...) y lo cambiará de 
sitio (lo pondrá en otra caja, en otra cestita...), seguidamente volverá David 
y preguntaremos al niño de nuestro experimento “¿dónde va a buscar Da-
vid la canica, (la muñeca...)?”. Es aquí cuando el niño experimental debe 
ponerse en el lugar del otro y diferenciar entre lo que sabe que pasó y lo 
que David conoce realmente.

8. 
En el segundo momento la Teoría de la Mente se relaciona con las tareas 
de segundo orden. (Verdadero).
Feedback: más adelante se presentarán para resolver tareas de segun-
do orden, en las que el niño deberá inferir la creencia falsa de un sujeto 
acerca de lo que otro sujeto tiene. El experimento es semejante al anterior 
con la diferencia de que el primer personaje, David, al salir de la habitación 
tiene la posibilidad de ver a través de una ventana lo que está ocurriendo 
realmente. Por ello, este ya no tiene una creencia falsa de lo que ha ocu-
rrido sino una creencia verdadera. Ahora las preguntas que se le hacen 
al niño experimental son: “¿dónde  cree David que está la canica?” (esta 6
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pregunta implica una creencia verdadera) y “¿dónde piensa Carlos que Da-
vid buscará la canica?” (pregunta que implica creencia falsa). Esta última 
pregunta supone un alto grado de recursividad y es contestada de forma 
adecuada por los niños o las niñas hacia los seis años y medio aproxima-
damente (Rivière y Nuñez, 1996).

9. 
La Teoría de la Mente se relaciona directamente con las habilidades de-
clarativas del lenguaje que a su vez están relacionadas con las destrezas 
pragmáticas. (Verdadero).
Feedback: en conclusión podemos decir que la mente puede ser enten-
dida como un constructo que es en sí mismo representacional. Por lo que 
tener mente equivale a tener representaciones y atribuir mente implica 
atribuir representaciones a los otros. Así pues la recursividad intencional 
de los sujetos en muchas ocasiones se sirve del lenguaje para tratar de 
modificar los mundos mentales de los otros. Desde este planteamiento 
la Teoría de la Mente estaría directamente relacionada con las destrezas 
pragmáticas que permiten formas de interacción y de comunicación des-
de una función declarativa (Rivière y Nuñez, 1996; Happé, 1998). Esta capa-
cidad puede ser entendida como una habilidad o conjunto de habilidades 
cognitivas que van a permitir desarrollar los procesos de interacción y de 
comunicación entre los seres humanos, y facilitar el desarrollo de con-
ductas adaptativas al medio en función de su dinámica de adquisición.

10. 
El Desarrollo de la Teoría de la Mente se ve afectado en distintas proble-
máticas como el Espectro Autista, las dificultades auditivas severas y pro-
fundas, la discapacidad intelectual y en algunos problemas conductuales 
como el TDAH. (Verdadero).
Feedback: el Desarrollo de la Teoría de la Mente se ve afectado en distin-
tas problemáticas como por ejemplo el Espectro Autista, las dificultades 
auditivas severas y profundas, la discapacidad intelectual y en algunos 
problemas conductuales como el TDAH.

Crucigramas

Nivel 1

Pregunta: la permanencia de objeto se adquiere durante el periodo
Respuesta: sensoriomotor

Pregunta: la construcción de invariantes se desarrolla durante el periodo
Respuesta: preoperacional

Pregunta: la identidad de los objetos implica relaciones de dependencia
Respuesta: funcional6
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Pregunta: la mente se puede definir como un conjunto de deseos, creen-
cias, emociones o
Respuesta: intenciones

Pregunta: la capacidad de tener representaciones sobre las propias re-
presentaciones se denomina
Respuesta: Metarrepresentación

Nivel 2

Pregunta: con qué concepto se relaciona especialmente la Teoría de la Mente
Respuesta: lenguaje

Pregunta: a qué años se produce el primer momento del engaño tácito
Respuesta: tres

Pregunta: la Teoría de la Mente de segundo orden se relaciona especial-
mente con la habilidad de 
Respuesta: recursividad

Pregunta: la Teoría de la Mente de primer orden se vincula directamente 
con la creencia
Respuesta: falsa

Pregunta: la Teoría de la Mente de segundo orden se vincula directamente 
con la creencia
Respuesta: verdadera

Nivel 3

Pregunta: la Teoría de la Mente estaría relacionada con las destrezas
Respuesta: pragmáticas

Pregunta: la Teoría de la Mente estaría relacionada con la función
Respuesta: declarativa

Pregunta: durante el periodo preoperacional el niño/la niña puede repre-
sentar mediante
Respuesta: significantes

Pregunta: durante el periodo preoperacional el niño/la niña utiliza el len-
guaje para autorregular su propia
Respuesta: conducta

Pregunta: durante el periodo preoperacional el niño/la niña tiene dificul-
tades para realizar los procesos de 
Respuesta: generalización6
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4.8.
Procedimientos de evaluación

¿Qué evaluar?
Los materiales que se han presentado, referentes al conocimiento sobre 
la neuropsicología en edades tempranas, se pueden utilizar en un pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje que sea reglado o no reglado, es decir 
pueden usarse en la enseñanza dirigida a estudiantes universitarios que 
se realice a través de cursos o actividades que lleven a obtener una ti-
tulación, o también se pueden utilizar en actividades formativas que no 
impliquen la obtención de una certificación oficial. En cualquiera de los 
dos casos la evaluación de las competencias tanto conceptuales como 
procedimentales es esencial. Dicha evaluación se podrá hacer de forma 
externa, es decir por los responsables de la actividad formativa o bien 
de forma interna por el propio aprendiz (autoevaluación), o de ambas 
formas (heteroevaluación).

¿Cómo evaluar?
Las formas de evaluación son diversas y se relacionan con dos procedi-
mientos (cuantitativo y cualitativo). Ambos son necesarios, en la actua-
lidad los métodos pedagógicos más innovadores los utilizan dentro de 
lo que se ha denominado métodos de evaluación mixtos (Sáiz, Escolar, y 
Rodríguez-Medina, 2019). Por ello, en este trabajo se van a utilizar ambos. 
En el apéndice 1 se pueden consultar las rúbricas para la evaluación del 
desarrollo de competencias de los aprendices. Dichas rúbricas contie-
nen criterios de evaluación cuantitativos y cualitativos.

¿Cuándo evaluar?
La investigación en evaluación y en didáctica educativa (Sáiz, Escolar, 
y Rodríguez-Medina, 2019) recomienda la utilización de tres momentos 
en la evaluación: antes del inicio de la actividad formativa, durante el 
desarrollo de la actividad formativa y después de la finalización de dicha 
actividad. Los registros de estos tres momentos permitirán por un lado 
conocer la evolución del aprendizaje del aprendiz (evaluación sumativa) 
y de otro lado conocer la evolución del aprendizaje a lo largo de su desa-
rrollo (evaluación formativa). Ambos tipos de evaluación son necesarias 
y complementarias.

¿Para qué evaluar?
Se evalúa el desarrollo del aprendizaje con el fin de conocer cómo se ha 
desarrollado el proceso de enseñanza-aprendizaje y en función de los 
resultados estudiar los puntos fuertes y débiles del mismo. Estos datos 
van a facilitar al docente y al aprendiz herramientas para la reflexión so-
bre la propia práctica y en función de la misma implementar las mejoras 
necesarias dentro de un proceso de mejora continua.
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Seguidamente se presentan las rúbricas de evaluación. Dichas rúbricas 
se han elaborado siguiendo la Taxonomía de Bloom para la era digital 
(para más información pinchar aquí).

4.9.
Actividades de generalización

En todo proceso de enseñanza-aprendizaje es recomendable incluir ac-
tividades complementarias a las realizadas durante el proceso de apren-
dizaje con el fin de afianzar los contenidos abordados. Estas actividades 
complementan la formación y activan los procesos de generalización de 
lo aprendido. Todo lo cual potencia un aprendizaje más seguro y eficaz.

Para saber más

Unidad 1. Desarrollo neuro-fisiológico y técnicas de evaluación en 
edades tempranas 0-6 años.

Benson, J.B., & Haith, M.M. (2008). Encyclopedia of infant and early 
childhood development. Amsterdam : Elsevier.

de Haan, M., & Martinos, M. (2008). Brain Function. En J.B. Benson & M.M 
Haith (Eds.), Encyclopedia of infant and early childhood development (pp. 
225-236). Amsterdam: Elsevier.

Fair, D., & Schlaggar, B L. (2008). Brain Development. En J.B. Benson & M.M 
Haith (Eds.), Encyclopedia of infant and early childhood development (pp. 
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Síntesis  
del apartado

Se presentan seis 
unidades temáticas para el 
aprendizaje de conceptos de 
Neuropsicología en edades 
tempranas (0-6 años).
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Conclusiones

El producto intelectual de enriquecimiento (O1E1) dentro del proyecto 
Europeo SmartArt ofrece a los profesores universitarios de la rama de 
Ciencias de la Salud materiales que han sido elaborados de forma inter-
disciplinar por los socios participantes en el proyecto que son miembros 
de grupos de investigación. Además, dichos materiales se implementan 
dentro de la web del proyecto srlsmartart.eu en una plataforma inte-
ractiva (VLE) de acceso abierto. La información que se presenta en este 
documento junto con la VLE y la web del proyecto serán sin duda de 
gran interés para profesores y estudiantes de esta rama de conocimien-
to. Su utilidad será testada en posteriores estudios que se presentarán 
en forma de informes de evaluación sobre su utilidad y en los que se 
detectaran  aspectos de mejora desde un proceso de mejora continua. 

5

https://srlsmartart.eu/inicio
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COMPETENCIAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONCEPTUALES
Explicar los hitos más importantes en el 
desarrollo del niño o de la niña en edades 
0-6 años.

-  Identifica las características y elementos más relevantes del desarrollo  
en edades 0-6 años.

- Reconoce el vocabulario propio del tema propuesto.
-  Diferencia las características y elementos propios que componen los hitos más 

relevantes del desarrollo en edades 0-6 años.

PROCEDIMENTALES
Saber aplicar los hitos más importantes 
en el desarrollo del niño o de la niña en 
edades 0-6 años. 

-   Contrasta las características del desarrollo en los periodos 0-3 y 3-6 años
-  Generaliza las características y elementos más relevantes del desarrollo en edades 0-6 

años.

ACTITUDINALES
Potenciar la prevención primaria y 
secundaria en edades tempranas

- Realiza propuestas para efectuar programas de prevención en edades 0-3 y 3-6 años.

CRITERIO  
DE EVALUACIÓN

CLARAMENTE 
INSUFICIENTE

POCO 
ACEPTABLE

BIEN MUY BIEN EXCELENTE

0 1-2 3 4 5

Explica técnicas 
actualizadas de 
medición del 
desarrollo neuro-
psicológico en 
edades 0-6 años.

Identifica las 
características 
y elementos 
propios (menos 
de un 30%) que 
componen el 
desarrollo neuro-
psicológico en 
edades 0-6 años.

Identifica las 
características y 
elementos propios 
(30%-39%) que 
componen el 
desarrollo neuro-
psicológico en 
edades 0-6 años.

Identifica las 
características y 
elementos propios 
(40%-59%) que 
componen el 
desarrollo neuro-
psicológico en 
edades 0-6 años.

Identifica las 
características y 
elementos propios 
(60%-79%) que 
componen el 
desarrollo neuro-
psicológico en 
edades 0-6 años. 

Identifica las 
características y 
elementos propios 
(80% - 100%) que 
componen el 
desarrollo neuro-
psicológico en 
edades 0-6 años.

0 1-2 3 4 5

Explica la relación 
entre el desarrollo 
neuro-psicológico 
y el proceso de 
aprendizaje en 
edades 0-6 años.

Se aprecian 
errores 
significativos en 
el reconocimiento 
del vocabulario 
propio de la 
asignatura y del 
tema propuesto.

No reconoce 
de forma clara 
ni exhaustiva 
el vocabulario 
propio del tema 
propuesto.

Reconoce de 
forma clara el 
vocabulario del 
tema propuesto 
sin errores 
significativos.

Reconoce de 
forma clara el 
vocabulario 
propio del tema 
propuesto. 

Reconoce de 
forma clara y 
exhaustiva el 
vocabulario 
propio del tema 
propuesto. 

0 1-2 3 4 5

Analiza el 
desarrollo neuro-
psicológico 
en distintas 
alteraciones del 
desarrollo en 
edades 0-6 años.

No diferencia 
(menos de 
un 30%) las 
características y 
elementos propios 
que componen 
el desarrollo 
neuro-psicológico 
en distintas 
alteraciones del 
desarrollo en 
edades 0-6 años, 
lo que dificulta su 
reconocimiento 
incluso en los 
ejemplos más 
sencillos.

No diferencia 
(39%-30%) las 
características y 
elementos propios 
que componen 
el desarrollo 
neuro-psicológico 
en distintas 
alteraciones del 
desarrollo en 
edades 0-6 años, 
lo que dificulta su 
reconocimiento.

Diferencia 
(40%-59%) las 
características y 
elementos propios 
más generales de 
los que componen 
el desarrollo 
neuro-psicológico 
en distintas 
alteraciones del 
desarrollo en 
edades 0-6 años, 
lo que permite 
reconocerlos en 
sus ejemplos más 
básicos. 

Diferencia 
con claridad 
(60%-79%) las 
características y 
elementos propios 
que componen 
el desarrollo 
neuro-psicológico 
en distintas 
alteraciones 
del desarrollo 
en edades 
0-6 años, no 
ofreciendo dudas 
significativas su 
reconocimiento.

Diferencia 
con claridad y 
precisión (80% 
a 100%) las 
características y 
elementos propios 
que componen 
el desarrollo 
neuro-psicológico 
en distintas 
alteraciones del 
desarrollo en 
edades 0-6 años, 
no ofreciendo 
dudas su 
reconocimiento.



112

CRITERIO  
DE EVALUACIÓN

CLARAMENTE 
INSUFICIENTE

POCO 
ACEPTABLE

BIEN MUY BIEN EXCELENTE

0 1-2 3 4 5

Analiza los 
conocimientos 
adquiridos sobre 
el desarrollo 
neuro-psicológico 
y el proceso de 
aprendizaje en 
edades 0-6 años.

Se aprecian 
errores 
significativos a la 
hora de establecer 
comparación 
entre las 
características y 
elementos propios 
que componen 
el desarrollo 
neuro-psicológico 
y el proceso de 
aprendizaje en 
edades 0-6 años 
que delatan 
importantes 
lagunas en la 
comprensión del 
conjunto de la 
asignatura.

Se aprecian 
errores 
significativos a la 
hora de contrastar 
las características 
propias que 
componen el 
desarrollo neuro-
psicológico y 
el proceso de 
aprendizaje en 
edades 0-6 años.

Contrasta las 
características 
propias que 
componen el 
desarrollo neuro-
psicológico y 
el proceso de 
aprendizaje en 
edades 0-6 años, 
apreciándose 
algunos errores no 
significativos.

Contrasta con 
claridad las 
características 
propias que 
componen el 
desarrollo neuro-
psicológico y 
el proceso de 
aprendizaje en 
edades 0-6 años.

Contrasta 
con claridad y 
precisión las 
características 
propias que 
componen el 
desarrollo neuro-
psicológico y 
el proceso de 
aprendizaje en 
edades 0-6 
años, incluso 
en los ejemplos 
de mayor 
complejidad.

0 1-2 3 4 5

Sintetiza el 
desarrollo de los 
reflejos primarios 
y secundarios 
en el primer año 
de la vida y sus 
implicaciones 
en el desarrollo: 
consecuencias de 
las alteraciones.

No logra 
generalizar las 
características y 
elementos propios 
que componen el 
desarrollo de los 
reflejos primarios 
y secundarios 
en el primer año 
de la vida y sus 
implicaciones 
en el desarrollo: 
consecuencias de 
las alteraciones, 
apreciándose 
errores 
significativos.

No logra 
generalizar las 
características y 
elementos propios 
que componen el 
desarrollo de los 
reflejos primarios 
y secundarios 
en el primer año 
de la vida y sus 
implicaciones 
en el desarrollo: 
consecuencias de 
las alteraciones, 
apreciándose 
errores de cierta 
significación.

Generaliza las 
características y 
elementos propios 
que componen el 
desarrollo de los 
reflejos primarios 
y secundarios 
en el primer año 
de la vida y sus 
implicaciones 
en el desarrollo: 
consecuencias de 
las alteraciones 
en las que se 
aprecian algunos 
errores no 
significativos.

Generaliza las 
características y 
elementos propios 
que componen el 
desarrollo de los 
reflejos primarios 
y secundarios 
en el primer año 
de la vida y sus 
implicaciones 
en el desarrollo: 
consecuencias de 
las alteraciones, 
logrando extraer 
referencias comu-
nes de forma clara 
y precisa.

Generaliza las ca-
racterísticas y ele-
mentos propios 
que componen el 
desarrollo de los 
reflejos primarios 
y secundarios 
en el primer año 
de la vida y sus 
implicaciones 
en el desarrollo: 
consecuencias de 
las alteraciones, 
logrando extraer 
referencias co-
munes de forma 
clara, precisa y 
completa, apre-
ciándose una 
exposición lógica 
y coherente.

0 1-2 3 4 5

Analiza el 
desarrollo neuro-
psicológico en el 
reconocimiento 
de los otros en 
edades 0-6 años 
y su implicaciones 
en el desarrollo: 
consecuencias de 
las alteraciones.

Clasifica las 
características del 
desarrollo neuro-
psicológico en el 
reconocimiento 
de los otros en 
edades 0-6 años 
y su implicaciones 
en el desarrollo: 
consecuencias de 
las alteraciones 
(menos de un 
30%) en función 
de unas categorías 
dadas.

Clasifica las 
características del 
desarrollo neuro-
psicológico en el 
reconocimiento 
de los otros en 
edades 0-6 años 
y su implicaciones 
en el desarrollo: 
consecuencias de 
las alteraciones 
(39%-30%) en 
función de unas 
categorías dadas.

Clasifica las 
características del 
desarrollo neuro-
psicológico en el 
reconocimiento 
de los otros en 
edades 0-6 años 
y su implicaciones 
en el desarrollo: 
consecuencias de 
las alteraciones 
(40%-59%) en 
función de unas 
categorías dadas.

Clasifica las 
características del 
desarrollo neuro-
psicológico en el 
reconocimiento 
de los otros en 
edades 0-6 años 
y su implicaciones 
en el desarrollo: 
consecuencias de 
las alteraciones 
(60%-79%) en 
función de unas 
categorías dadas.

Clasifica las 
características del 
desarrollo neuro-
psicológico en el 
reconocimiento 
de los otros en 
edades 0-6 años 
y su implicaciones 
en el desarrollo: 
consecuencias de 
las alteraciones 
(80% a 100%) en 
función de unas 
categorías dadas.
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CRITERIO  
DE EVALUACIÓN

CLARAMENTE 
INSUFICIENTE

POCO 
ACEPTABLE

BIEN MUY BIEN EXCELENTE

0 1-2 3 4 5

Diseña programas 
de estimulación 
temprana en 
niños y niñas 0-3 
años: Precursores 
de la Teoría de la 
Mente.

No elabora 
programas de 
estimulación 
temprana para 
niños y niñas 0-3 
años precursores 
de la Teoría 
de la Mente, 
apreciándose 
errores 
significativos en el 
planteamiento del 
diseño.

Inicia la 
elaboración de  
programas de 
estimulación 
temprana para 
niños y niñas 0-3 
años precursores 
de la Teoría 
de la Mente 
apreciándose 
errores 
significativos.

Inicia la 
elaboración de  
programas de 
estimulación 
temprana para 
niños y niñas 0-3 
años precursores 
de la Teoría 
de la Mente, 
apreciándose 
algunos errores no 
significativos.

Inicia la 
elaboración de  
programas de 
estimulación 
temprana para 
niños y niñas 0-3 
años precursores 
de la Teoría de 
la Mente con 
claridad en la 
propuesta.

Inicia la 
elaboración de  
programas de 
estimulación 
temprana para 
niños y niñas 0-3 
años precursores 
de la Teoría de 
la Mente, incluso 
en aquellos 
casos de especial 
complejidad.

0 1-2 3 4 5

Diseña programas 
de estimulación 
Temprana en 
niños y niñas 3-6 
años.

No elabora 
programas de 
estimulación 
temprana para 
niños y niñas 
3-6 años, 
apreciándose 
errores 
significativos en el 
planteamiento del 
diseño.

Inicia la 
elaboración de  
programas de 
estimulación 
temprana para 
niños y niñas 3-6 
años apreciándose 
errores 
significativos.

Inicia la 
elaboración de  
programas de 
estimulación 
temprana para 
niños y niñas 3-6  
años apreciándose 
algunos errores no 
significativos.

Inicia la elabora-
ción de  progra-
mas de estimu-
lación temprana 
para niños y niñas 
3-6 años con cla-
ridad en la pro-
puesta.

Inicia la elabora-
ción de  progra-
mas de estimu-
lación temprana 
para niños y niñas 
3-6  años incluso 
en aquellos casos 
de especial com-
plejidad.



Apéndice 2

Instrumentos de 
autoevaluación  
de los conceptos 
conceptuales y 
procedimentales 
adquiridos

(Ver instrumentos 
para la evaluación 
de conocimientos 
en las seis unidades 
didácticas).
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Instrumentos de 
evaluación de la 
satisfacción con el 
proceso de  
enseñanza 
-aprendizaje
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Hoja de registro  
para la evaluación de las 
competencias en los temas sobre el 
desarrollo neuropsicológico  
en edades 0-6 años

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN  RATING SCALE  OBSERVACIONES

1. Explica técnicas actualizadas de medición 
del desarrollo neuro-psicológico en edades 
0-6 años.

1 2 3 4 5

2. Explica la relación entre el desarrollo 
neuro-psicológico y el proceso de 
aprendizaje en edades 0-6 años.

1 2 3 4 5

3. Analiza el desarrollo neuro-psicológico 
en distintas alteraciones del desarrollo en 
edades 0-6 años.

1 2 3 4 5

4. Analiza los conocimientos adquiridos 
sobre el desarrollo neuro-psicológico y el 
proceso de aprendizaje en edades 0-6 años.

1 2 3 4 5

5. Sintetiza el desarrollo de los reflejos 
primarios y secundarios en el primer año de 
la vida y sus implicaciones en el desarrollo: 
consecuencias de las alteraciones.

1 2 3 4 5

6. Analiza el desarrollo neuro-psicológico en 
el reconocimiento de los otros en edades 
0-6 años y su implicaciones en el desarrollo: 
consecuencias de las alteraciones.

1 2 3 4 5

7. Diseña programas de estimulación 
temprana en niños y niñas 0-3 años: 
Precursores de la Teoría de la Mente.

1 2 3 4 5

8. Diseña programas de estimulación 
Temprana en niños y niñas 3-6 años.

1 2 3 4 5

TIPO DE ACTIVIDAD FORMATIVA

CIUDAD

PAÍS

Los criterios de evalua-
ción se miden en una 
escala tipo Likert de 1 a 
5 donde 1 significa nada 
y 5 todo.
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Cuestionario de satisfacción  
con las unidades temáticas 
sobre el desarrollo 
neuropsicologico  
en edades 0-6 años

TIPO DE ACTIVIDAD FORMATIVA

CIUDAD

PAÍS

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN  RATING SCALE

1. A tu criterio los objetivos de la asignatura han sido claros. 1 2 3 4 5

2. A tu criterio los conceptos trabajados en la asignatura han quedado claros. 1 2 3 4 5

3.  A tu criterio las actividades de gamificación te han ayudado a la comprensión 
de los conceptos teóricos.

1 2 3 4 5

4. El feedback dado por el avatar ha sido preciso. 1 2 3 4 5

5.  Se han cumplido las expectativas que tenías cuando te matriculaste  
en este curso.

1 2 3 4 5

6.  A tu criterio el uso de la plataforma virtual VLE ha ayudado en el proceso  
de aprendizaje.

1 2 3 4 5

7. El grado de satisfacción general con las actividades desarrolladas ha sido 1 2 3 4 5

8. Recomendarías realizar estas actividades. 1 2 3 4 5

9. ¿Crees conveniente eliminar algún elemento de los trabajados en los temas sobre desarrollo neuropsicológico 0-6 años? ¿Por qué?

10. ¿Crees conveniente incluir algún elemento de los trabajados en los temas sobre desarrollo neuropsicológico en edades 0-6 años? 
¿Por qué?

Las preguntas cerradas 
se presentan en una 
escala tipo Likert de 1 a 
5 donde 1 significa nada 
y 5 todo.



Glosario
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Actividades de generalización: son 
actividades de aprendizaje que tienen 
una estructura semejante a las activi-
dades que han servido de base para el 
aprendizaje. Si bien dichas actividades 
incluyen diferentes grados de dificul-
tad.
 
Advanced Learning Technologies: es 
una metodología que se basa en el de-
sarrollo del aprendizaje desde el uso de 
recursos de la Tecnología 4.0.

Aprendizaje autorregulado: es una 
metodología que facilita el aprendizaje 
desde recursos personales o tecnológi-
cos que van guiando al aprendiz duran-
te el proceso de aprendizaje.

Aprendizaje Basado en Proyectos: es 
una metodología de aprendizaje que 
se centra en el desarrollo del aprendi-
zaje desde la resolución de una tarea, 
un problema o un proyecto. Se realiza 
en un entorno colaborativo e implica la 
puesta en práctica de conocimientos 
teóricos aplicados a la resolución de 
una tarea práctica.

Aprendizaje eficaz: hace referencia la 
consecución de un aprendizaje seguro, 
profundo y continuo en el tiempo. Ade-
más de correcto respecto de la tarea 
objeto de aprendizaje.

Aprendizaje personalizado: es un di-
seño de aprendizaje que se fundamen-
ta en la Adaptación de los contenidos 
de aprendizaje a las características del 
aprendiz relacionadas con su estilo de 
aprendizaje y sus conocimientos pre-
vios sobre la materia objeto de apren-
dizaje.

Aprendizaje significativo: se centra en 
la adquisición de conocimientos basa-
dos en la construcción del aprendizaje 
y no simplemente en la memorización.

Avatar: es una figura animada que va 
regulando el proceso de aprendizaje.

Autoevaluación: en entornos de 
aprendizaje es la evaluación que el pro-
pio aprendiz realiza del proceso y pro-
ducto de su propio aprendizaje.

b-Learning: hace Referencia al apren-
dizaje que se desarrolla en entornos o 
plataformas virtuales en combinación 
con espacios de aprendizaje presen-
ciales o face to face.

Educación sostenible: hace referencia 
a la planificación de recursos persona-
les y materiales desde los principios de 
no duplicación y de optimización.

Evaluación continua: es un tipo de 
evaluación sistemática que se funda-
menta en una evaluación del proceso 
de aprendizaje y no solo del producto.

Evaluación formativa: es un tipo de 
evaluación sistemática en la que el do-
cente da feedback al aprendiz sobre 
cada aspecto relevante de su proceso 
de aprendizaje.

Evaluación sumativa: hace referencia 
al feedback que el docente da al apren-
diz sobre el producto final de aprendi-
zaje.

Glosario
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Feedback orientado a procesos: es 
la retroalimentación que el docente o 
el gestor de aprendizaje da al aprendiz 
sobre el desarrollo de la tarea y que se 
centra en dar información acerca de 
todo el proceso de aprendizaje (ini-
cio-desarrollo-final) y no solo sobre el 
producto o resultado final.

Gamificación: es una metodología de 
aprendizaje que se basa en la utiliza-
ción de juegos serios en el aprendizaje 
de la tarea se suele realizar en entor-
nos tecnológicos.

Herramientas de digitalización: son 
recursos basados en técnicas de 
aprendizaje basadas en el uso de las 
nuevas tecnologías que sirven para 
presentar las tareas desde multicana-
les (visual, auditivo, texto o la interac-
ción entre todas ellas).

Heteroevaluación: es la evaluación 
que se realiza desde distintos agentes 
personales o tecnológicos sobre un 
proceso o producto de aprendizaje.

Inclusión social: hace referencia a fa-
cilitar recursos que permitan el acceso 
a entornos normalizados de aprendiza-
je a diferentes personas independien-
temente de sus necesidades educati-
vas tanto personales como sociales.

Interdisciplinariedad: hace referencia 
a equipos de trabajo colaborativo com-
puestos por profesionales de distintas 
disciplinas. Este trabajó va a facilitar la 
obtención de un producto más com-
pleto y útil para su aplicación social.

Learning Management System: son 
gestores de aprendizaje que se im-
plementan a través de plataformas de 
aprendizaje interactivas y modulares 
como por ejemplo el entorno Moodle.

Motivación: hace referencia al inte-
rés del aprendiz por el proceso de 
aprendizaje y por el logro de resulta-
dos satisfactorios, se relaciona con la 
motivación intrínseca basada en el au-
torrefuerzo.

Proceso de enseñanza-aprendizaje: 
es el proceso interactivo entre el do-
cente y el aprendiz a largo de la ins-
trucción. Dicho proceso se puede re-
alzar en modalidad presencial o face 
to face o en modalidad no presencial 
desde la utilización de recursos tecno-
lógicos.

Rúbricas de evaluación: es una meto-
dología de evaluación que se basa en 
el establecimiento de los criterios de 
evaluación en función de las compe-
tencias que debe adquirir el aprendiz. 
La medición de las competencias se 
basa en la utilización de una escala que 
puede ser cuantitativa o cualitativa o 
ambas.

Self-Regulated Learning: es una me-
todología de aprendizaje que se basa 
en la construcción personalizada del 
aprendizaje a través de recursos de au-
torregulación ya sean humanos, tecno-
lógicos o ambos.
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ABP  Aprendizaje Basado en Proyectos
ALT  Advanced Learning Technologies
LMS  Learning Management System
SRL  Self-Regulated Learning
SmartArt  Self-Regulated Learning in SmartArt
VLE  Virtual Learning Environment

Abreviaturas

Taxonomía de Bloom para la era digi-
tal: se basa en la clasificación original 
de Bloom relativa a los distintos grados 
de aprendizaje en relación al desarro-
llo de competencias cognitivas y me-
tacognitivas en la que se han incluido 
términos de aprendizaje de la era di-
gital.

Tutoría inteligente o Smart Tutoring: 
implica un proceso de tutorización per-
sonalizado que se realiza a través del 
uso de recursos tecnológicos.

Virtual Learning Environment: hace 
referencia a los gestores de aprendizaje 
o LMS.



https://srlsmartart.eu
https://twitter.com/srlsmartart
https://www.instagram.com/srlsmartart/
https://www.facebook.com/smartartproject
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