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La emergencia sanitaria mundial causada por la COVID-19 obligó a los 
sistemas educativos a utilizar un modelo pedagógico en el cual el proceso 
de enseñanza-aprendizaje se desarrolla íntegramente en entornos virtua-
les. Por consiguiente, las plataformas virtuales comenzaron a utilizarse 
masivamente como única vía posible para conseguir la cohesión entre las 
instituciones educativas, el alumnado y sus familias. 

Este hecho ha generado la implantación de una enseñanza a distancia y 
la utilización de metodologías online innovadoras. Ahora conceptos como 
entornos virtuales de aprendizaje (EVA), e-learning, m-learning, b-lear-
ning o tecnologías de la información y comunicación (TIC), entre otros, 
han cobrado gran relevancia en el ámbito educativo. Para muchos docen-
tes ha supuesto una puesta al día contrarreloj, dado que han necesitado ad-
quirir, en poco tiempo, las habilidades y las competencias necesarias para 
lograr un uso efectivo de las TIC y de nuevas metodologías educativas.

De esta manera, se ha conseguido continuar con un curso escolar espe-
cialmente complejo y sin precedentes, donde la tecnología ha sido la gran 
protagonista. Aunque, por otra parte, la pandemia ha evidenciado la nece-
sidad de paliar la brecha digital, puesto que ha excluido, durante los meses 
de confinamiento estricto, a millones de estudiantes de todo el mundo de 
su derecho a la educación, ya fuera por falta de conexión a internet o por 
falta de habilidades o de los dispositivos tecnológicos necesarios.  

Se ha cumplido, una vez más, el principio que afirma que de las crisis 
se puede salir fortalecido y, gracias a ellas, encontrar soluciones creativas 
a los problemas planteados.
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1
Introducción

La emergencia sanitaria mundial causada por la COVID-19 obli-
gó a los sistemas educativos a utilizar un modelo pedagógico en 
el cual el proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrollara ínte-
gramente en entornos virtuales.

Las estrictas medidas restrictivas decretadas por la mayoría de 
los países exigió al alumnado permanecer en casa y a los centros 
educativos cerrar sus aulas. Por consiguiente, las plataformas vir-
tuales comenzaron a utilizarse de forma masiva como única vía 
posible para conseguir la cohesión entre las instituciones educa-
tivas, el alumnado y sus familias. Este hecho ha generado la im-
plantación de una enseñanza a distancia y la utilización de me-
todologías online innovadoras; las cuales ya existían desde hace 
años, pero todavía no habían adquirido protagonismo, ni se co-
nocían sus potencialidades en muchos ámbitos educativos, dada 
la resistencia a los cambios que mantienen los docentes a quie-
nes les resulta complicado experimentar con métodos y recursos 
diferentes de la forma expositiva tradicional. Un cambio tan 
drástico requiere el consenso de docentes, padres y madres, ade-
más de la guía de un equipo directivo conocedor e ilusionado 
con el nuevo plan de actuación. Es decir, se trata de acometer el 
cambio de manera global, consensuada y bien sabida por todos 
los implicados. La pandemia ha obligado a acelerar este proce-
so, porque no existía otra alternativa. Ahora, una vez implanta-
do, conceptos como entornos virtuales de aprendizaje (EVA), 
e-learning, m-learning, b-learning y tecnologías de la información 
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y comunicación (TIC), entre otros, han cobrado gran relevancia 
en el ámbito educativo.

Para muchos docentes ha supuesto una puesta al día contrarre-
loj, dado que han necesitado adquirir en poco tiempo las habilida-
des y las competencias necesarias para lograr un uso efectivo de las 
TIC y de las metodologías educativas online en sus clases virtuales. 
De esta manera, se ha conseguido continuar con un curso escolar, 
especialmente complejo y sin precedentes, con sorprendente éxi-
to. Se ha adquirido también cierta experiencia precisa para poder 
ajustar el modelo y obtener así el máximo rendimiento de este. La 
tecnología ha sido la gran protagonista, ya que ha dejado demos-
trada su efectividad como recurso educativo de primer orden.

En esta obra se tratan los siguientes temas: la influencia de la 
estimulación temprana en el aprendizaje, el liderazgo en la orga-
nización escolar para un contexto digital, la inclusión educativa 
como una necesidad en la formación de los profesionales de la 
salud, la ludificación como recurso didáctico en el aula, el impac-
to de la inteligencia artificial en la educación del siglo xxi, la edu-
cación del alumnado refugiado en España, las reflexiones sobre la 
ética en Educación Superior, la percepción de la educación patri-
monial en la formación inicial de los futuros docentes de Educa-
ción Primaria desde las competencias en tiempos de COVID-19, 
la formación del alumnado universitario en soft skills, la evalua-
ción en el diseño de planes y programas de formación, la ense-
ñanza de los fundamentos técnicos individuales del baloncesto y 
su relación con las habilidades motrices en contexto escolar y de 
iniciación deportiva, las orientaciones pedagógicas sobre la Insti-
tución Libre de Enseñanza para la Educación Superior, la intercul-
turalidad desde la educación física a través de la enseñanza de las 
habilidades gimnásticas y acrobáticas y la ciudad en el videojuego.

Por otra parte, la pandemia ha evidenciado la necesidad de pa-
liar la brecha digital, puesto que ha excluido, durante los meses de 
confinamiento estricto, a millones de estudiantes de todo el mun-
do de su derecho a la educación, precisamente a quienes no han 
tenido posibilidades de acceso al modelo de enseñanza no pre-
sencial, ya fuera por falta de conexión a internet o por falta de ha-
bilidades específicas o de los dispositivos tecnológicos necesarios.

Se ha cumplido, una vez más, el principio que afirma que de 
las crisis se puede salir fortalecido y, gracias a ellas, encontrar 
soluciones creativas a los problemas planteados.
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2
La influencia de la estimulación 

temprana en el aprendizaje

Inmaculada Aznar Díaz

Santiago Alonso García

José María Romero Rodríguez

José Antonio Martínez Domingo

Introducción
Diferentes investigaciones han demostrado que en los primeros 
años de edad se desarrollan los primeros potenciales psicomotri-
ces que influyen, en su mayoría, en las variables físicas y menta-
les de la adolescencia y adultez. El conjunto de acciones tendien-
tes a proporcionar al niño y a la niña los estímulos que necesitan 
desde su nacimiento, permitirá potenciar su desarrollo íntegro 
(Arango et al., 2003).

En algunos centros educativos en los que se acogen funda-
mentalmente a niños y niñas pertenecientes a una población en 
riesgo de exclusión social, se ha observado que el alumnado que 
presenta más dificultades en su desarrollo psicomotriz suele coin-
cidir con aquel que presenta una situación familiar adversa o ha 
tenido una serie de dificultades o problemas en este ámbito en 
los primeros años de su vida. Tanto la figura de la familia como 
la figura de los docentes de Educación Infantil desempeñan un 
papel muy importante en la estimulación temprana de los niños 
y niñas en los primeros años de vida (Barreno-Salinas y Macías- 
Alvarado, 2015). El transcurso de acciones diarias que influyen 
en las diferentes áreas del desarrollo psicomotriz, relacionadas 
con una mayor explotación de la actividad cognitiva, motriz y so-
cioemocional, son fundamentales en esta etapa de la vida y su 
posible futura repercusión (Albornoz y Guzmán, 2016).

2. La influencia de la estimulación temprana en 
el aprendizaje
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Sabiendo las potencialidades de la estimulación temprana, se 
considera muy importante ofrecer apoyo a estos centros con este 
tipo de alumnado, ya que dar una estimulación temprana muy 
cuidada a niños y niñas en los primeros años de vida les propor-
cionará numerosos beneficios y les dotará de habilidades nece-
sarias para poder desenvolverse en su vida diaria. Este tipo de 
influencias son difíciles de remediar, con lo cual estos niños y 
niñas presentarán múltiples problemas en su desarrollo psico-
motriz y en otros aspectos.

Desde la formación de futuros docentes, se entiende como 
importante que se explique las ventajas de estimular de forma 
inicial al alumnado, por lo que se debe trabajar, desde una for-
mación inicial, continua y permanente, la relevancia merecida a 
dicha estimulación temprana. Por lo tanto, es necesario la con-
cienciación hacia la incorporación de actividades relacionadas 
con la estimulación a los esquemas educativos, mediante una se-
guridad afectiva básica, motivación e interés por su desarrollo. 
Asimismo, se debe tomar una postura favorable hacia las inicia-
tivas exploratorias de los niños y niñas y potenciar las adquisi-
ciones.

Tal y como señala Rivera (2012), se realiza investigación en la 
escuela tratando de poner a su disposición recursos que les 
orienten, apoyen y animen a promover el cambio. De esta mane-
ra, se pretende beneficiar a este alumnado dando los conoci-
mientos y herramientas suficientes al centro para que puedan 
propiciar el desarrollo de estos en cursos venideros.

Además, cabe señalar que a lo largo del tiempo se han ido 
realizando numerosos estudios sobre la estimulación temprana 
de los niños y las niñas, pudiendo decir que, desde hace 50 años 
hasta la actualidad se han ido obteniendo resultados y que esta 
estimulación es un recurso terapéutico-educativo, teniendo una 
función de apoyo y ayuda en niños y niñas entre 0 y 3 años que 
presentan dificultades en su desarrollo para lograr determinados 
fines por ellos mismos (Flores, 2013).

Estimulación temprana
La estimulación es entendida como un proceso que se produce 
de forma natural y que se lleva a cabo con los bebés en la prácti-
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ca diaria. Gracias a ella, niños y niñas emplean sus capacidades 
completamente, lo que les permite realizar diversidad de accio-
nes sin necesidad de ayuda de otras personas, pudiendo contro-
lar el entorno y generando en ellos un aumento de la satisfac-
ción personal. Además, la estimulación sucede cuando se repiten 
diversos sucesos sensoriales que incrementan en los niños y ni-
ñas el control emocional, lo que les otorga mayor seguridad y 
bienestar, y a su vez, se facilita el aprendizaje al aumentarse la 
habilidad mental. Este segundo aspecto se produce debido a que 
se amplían destrezas mediante la curiosidad e imaginación  
que se genera del juego que no tiene unas reglas fijadas (Gonzá-
lez, 2007).

Cuando el niño está en el útero materno y hasta la edad de 8 
años aproximadamente, las neuronas establecen conexiones que 
inciden directamente en el desarrollo del cerebro. Los estímulos 
que entran a través de los cinco sentidos alcanzan las neuronas 
en las que descargan dosis pequeñas de carga positiva (Toasa, 
2015). Además, la necesidad de aprender que tiene todo niño 
hace que, si durante los doce primeros meses, un niño se somete 
a una cierta estimulación, en esta etapa de la vida se produce un 
mayor efecto en el crecimiento del cerebro (González, 2007).

Cabe señalar que, según Ibáñez-López et al. (2004), si se lleva 
a cabo una buena estimulación temprana, ello hará que se pre-
vengan retrasos del desarrollo motor, además de ser esencial 
para el incrementar las potencialidades que se van desarrollando 
en las personas desde pequeñas. Esta estimulación se podría rea-
lizar mediante el uso de la música, debido a que, gracias a esta, 
se crean en el cerebro de los niños patrones de actividad eléctri-
ca, además de establecer enlaces de afecto entre padres e hijos; 
asimismo, también se incrementa la relajación personal (Nava-
rrete et al., 2010).

Ventajas de la estimulación temprana

Algunos autores señalan cuáles son las principales ventajas de la 
estimulación temprana, como son Navarro-Tuanama (2019) y 
Ayala (2018), que destacan las siguientes:

• Incentivar diversas condiciones en los niños y niñas, como 
son las recreativas, educativas, fisiológicas y sociales, con el 
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objetivo de que mejoren tanto en desarrollo como crecimien-
to integral.

• Aportar componentes esenciales mediante los que se estimula 
el aprendizaje en tres áreas: psicomotriz, afectiva e intelectual, 
e igualmente el proceso madurativo.

• Ayudar a fomentar en los niños y las niñas la observación y la 
curiosidad que repercuta en una mejor interpretación y com-
prensión del mundo en el que viven.

• Facilitar el conocimiento previo de problemas o necesidades 
de aprendizaje.

El desarrollo psicomotor
La estimulación temprana de forma significativa ejerce una ayu-
da en el desarrollo psicomotriz de los niños y las niñas, y logra 
que las capacidades se desarrollen lo máximo posible, siendo es-
tas las físicas, psíquicas y cognitivas (Toasa, 2015). Para los ni-
ños es en sus primeros años cuando se producen progresos en 
las áreas del desarrollo, siendo fundamental realizar ejercicios de 
motricidad y sensoriales, haciendo que se pase de la realización 
de actividades con dificultad a no tener problemas en ejecutar-
las, así logra tener control sobre los movimientos (Pérez, 2017).

Además, según Murillo (2013), entre las edades de 1 y 4 años 
cuando se tienen que potenciar las habilidades relacionadas con 
el movimiento de brazos, manos y dedos, así como de pies y ro-
dillas, y es verdaderamente necesario el conocimiento del docen-
te sobre la necesidad de potenciar las destrezas mencionadas con 
el fin de aumentar la calidad de la enseñanza y solucionar las 
necesidades el alumnado.

Por otra parte, existen diversos factores que afectan al desarro-
llo psicomotor, debido a que este puede presentar daños en el 
sistema nervioso central, o durante el nacimiento de los niños y 
niñas. Estos factores pueden ser de tres tipos: el primero, los pre-
natales, como son las anomalías cromosómicas o la asfixia; el 
segundo, los perinatales, como puede ser el desprendimiento de 
la placenta o tener un bajo peso al nacer; por último, los factores 
postnatales, como son los traumatismos craneoencefálicos y los 
ambientales (Jerez, 2017).
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Áreas del desarrollo psicomotor

El desarrollo psicomotor de una persona, según Toasa (2015), 
está influido por el logro de habilidades en cuatro áreas. La pri-
mera es la motricidad gruesa, que se adquiere según la madurez 
del sistema nervioso, y controla los movimientos del cuerpo que 
se ejercen mediante funciones musculares; este control hace que 
los niños y niñas sean independientes a la hora de moverse. La 
segunda es la motricidad fina, entendida como un mejor control 
de la motricidad gruesa, produciéndose tras esta; además, se en-
tiende como una habilidad que se genera tras madurar el sistema 
neurológico.

Las otras áreas son, según Jerez (2017), la personal- social y la 
audición y lenguaje. Respecto a la primera, se puede decir que 
son actitudes, o también capacidades, enlazadas con la creación 
de las competencias emocionales y la identidad personal. En re-
lación con la audición y el lenguaje, este es un sistema de códi-
gos, mediante los que se define todo lo que se encuentra en el 
exterior y las relaciones que se den.

Relación entre estimulación temprana 
y desarrollo psicomotor

Como se viene comentando, la estimulación temprana y el desa-
rrollo psicomotriz son dos conceptos clave, que a su vez pueden 
establecer una relación. En la actualidad, la estimulación tem-
prana se entiende como un aspecto fundamental en niños y ni-
ñas, debido a que, si esta no se atiende y se cuida inicialmente, la 
inteligencia psicomotriz tendrá un bajo, por lo que esto repercu-
te negativamente en la vida de los niños y niñas. La estimulación 
inicial se puede producir en diferentes áreas: cognitiva, ética, cor-
poral, socioafectiva, comunicativa, de valores y estética (Risco y 
López, 2004). 

Seguidamente, cabe destacar lo que señala Stein (2012) sobre 
la estimulación temprana, o sea, debido a ella se logran mejoras 
sociales, físicas, cognitivas y emocionales en los más pequeños, 
lo cual incrementa la psicomotricidad y, por consiguiente, se au-
mentan los buenos resultados de los escolares, así como su ren-
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dimiento escolar. Es aquí donde los padres tienen un papel clave 
como complementadores de la educación integral de sus hijos y 
un papel social activo, al actuar con una atención profesional. 
De este modo, se garantiza un buen desarrollo integral infantil 
que desencadena en una potenciación del desarrollo humano.

La estimulación temprana también la perciben Barreno- Salinas 
y Macías-Alvarado (2015) como un influyente relevante en la 
educación psicomotriz, haciendo que los niños sean reflexivos y 
analicen e interpreten, además de desarrollar a su vez la perso-
nalidad. Por consiguiente, se incrementan las habilidades y des-
trezas de forma lúdica, artística e innata, repercutiendo también 
en la educación que se adquiere y en el trato con el resto de per-
sonas.

La importante influencia de la familia

Por otro lado, la familia tiene una gran influencia sobre los hi-
jos. Tal y como señalan Barreno-Salinas y Macías-Alvarado 
(2015), la familia tiene gran responsabilidad sobre sus hijos des-
de que nacen y sobre todo a lo largo de su crecimiento, por lo 
que dan un gran aporte al desarrollo integral infantil, hasta que 
los niños y niñas presentan un desarrollo psicomotriz correcto. 
Por tanto, se necesita un gran compromiso y responsabilidad fa-
miliar para lograr en los niños una estimulación muy amplia y 
resolver necesidades afectivas y físicas de los mismos.

Además, se puede entender que un objetivo clave de la esti-
mulación temprana es solventar las necesidades de niños y niñas 
en la etapa infantil lo más rápido posible, siendo esencial la figu-
ra de la familia en la adquisición de habilidades y mejora de ca-
pacidades de sus hijos. Por este motivo, el ser humano, además 
de desarrollarse individualmente, necesita un aporte social; son 
dos características que se complementan (Figueroa, 2016).

Programas de estimulación

Por último, existen diversos programas de estimulación tempra-
na. Flores (2013) determina que hay muchos niños y niñas con 
un lenguaje muy limitado y también con movilidad reducida, y 
su comunicación se limita al uso de los gestos para indicar los 
objetos. Por este motivo, se entiende que todos los niños y niñas 
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tienen que presentar posibilidades de desarrollar correctamente 
el vocabulario del que disponen y las capacidades táctiles, audi-
tivas y visuales. Además, estos programas se pueden organizar en 
tres, pensando en los componentes: emocional, cognitivo y psi-
comotor (Ruiz y Vera, 2014). 

Conocimiento docente sobre 
estimulación temprana

Los docentes tienen conocimiento acerca de la estimulación 
temprana, sobre todo destacan elementos físicos, es decir, pien-
san en la motricidad tanto fina como gruesa, además de enten-
der la motricidad como aquellas funciones musculares y del sis-
tema nervioso que posibilitan el movimiento muscular y la 
coordinación (Pérez, 2011).

Algunos docentes señalan que, si no presentan los conoci-
mientos necesarios para estimular correctamente al alumnado, 
puede ser perjudicial para ellos. Así pues, se considera que la for-
mación sobre estimulación temprana se adquiere muchas veces 
con el propio trato con los materiales por parte de los niños y 
niñas, además de con los programas de estimulación. Este cono-
cimiento se denomina empírico (Jaramillo, 2009). 

Los maestros enseñan a alumnado de edad superior que pre-
senta conocimientos científicos. Aun así, todo docente necesita 
mayor formación para poder sacar provecho de las potencialida-
des de la estimulación temprana en los primeros años de vida de 
los niños y de las niñas, pues estos presentan motivaciones para 
aprender y conocer sobre el mundo en el que se encuentran. En 
estas edades se producen conexiones neuronales que incentivan 
el desarrollo socioafectivo, cognitivo y físico. Por eso, desde al-
gunas instituciones públicas y privadas se ofrece este servicio, 
siendo el profesorado el encargado de llevar a cabo una estimu-
lación eficaz y de calidad (García y Sánchez, 2015). 

Por otro lado, siguiendo la investigación de Andrane et al. 
(2018), que estudiaba si la estimulación temprana tenía repercu-
sión en el desarrollo de la inteligencia emocional, se han identi-
ficado resultados que cabe destacar. Por un lado, todos los do-
centes están seguros de que estimular tempranamente tiene un 
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impacto positivo en el desarrollo de la inteligencia emocional, 
por ello llevan a cabo en el aula actividades para fomentarlo. 
También muchos maestros, aunque conocen lo que es la inteli-
gencia emocional, no realizan actividades todos los días sobre la 
misma. A esto se añade que muchas familias no tienen conoci-
mientos sobre este tema y muchos hijos no tienen confianza en 
los padres.

Continuando con la investigación de Andrane et al. (2018), 
de forma general, tanto padres como docentes determinan que 
sería de gran ayuda diseñar una guía mediante la cual se pueda 
llevar a cabo el desarrollo de la estimulación temprana de los 
niños y de las niñas, estableciendo como una actividad destaca-
ble la música y el canto. Además, gran parte de los padres seña-
lan que sus hijos han recibido estimulación temprana antes de 
nacer. Por tanto, se puede decir que tanto padres como docentes 
realizan esta estimulación mediante actividades lúdicas.

Conclusiones
Una vez analizadas diversas investigaciones y numerosos docu-
mentos acerca de la estimulación temprana en los primeros años 
de vida de los niños y las niñas, se puede decir que esta es una 
función terapéutica y educativa que favorece el crecimiento del 
cerebro y mejora el desarrollo tanto físico como mental, e influ-
ye también en el aprendizaje que se adquiere con mayor facili-
dad, debido a que se incrementan las habilidades mentales

No es solo importante que la estimulación se lleve a cabo an-
tes de que los niños y niñas nazcan, sino que es fundamental 
entre los 0 y 3 años y que se fomente incluso hasta los 8 años, 
que es cuando el cerebro presenta mayores conexiones cerebra-
les; por lo tanto, el aprendizaje que adquieren en esta etapa se 
produce de una forma más sencilla.

Además, cuando se estimula a los más pequeños se pueden 
prevenir retrasos en el desarrollo de los mismos, además de inci-
dir en el área psicomotriz, en la afectiva y en la intelectual. Tam-
bién se caracteriza por fomentar que las personas sean más com-
prensivas y por que se incentiva, además, la curiosidad. Un efec-
to importante, ya mencionado de la estimulación, es que afecta 
al desarrollo psicomotriz de los más pequeños y positivamente 
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en la motricidad y en los sentidos. Así pues, influye a su vez en el 
desarrollo del lenguaje y le permite relacionarse mejor con otras 
personas y con la sociedad. A esto se añade que cuando se esti-
mula a los niños en edades tempranas también se desarrolla su 
inteligencia emocional siempre y cuando se tengan conocimien-
to por parte de los docentes para fomentar este desarrollo.

También se considera importante reflejar el papel que tiene la 
familia respecto a la estimulación temprana en los primeros 
años de vida de los niños y las niñas, fomentando el desarrollo 
de diversas habilidades y capacidades de forma más rápida. Para 
ello, se necesita que la familia tome responsabilidades tanto en 
la educación de sus hijos como esforzándose en que estos acele-
ren su desarrollo físico y mental.

Por otro lado, sabiendo las potencialidades de estimular tem-
pranamente al alumnado, es importante que los docentes ten-
gan los conocimientos y las competencias necesarias para llevar 
a cabo esta función tanto en centros para niños y niñas menores 
de 3 años como dentro del aula de Educación Infantil y en los 
primeros cursos de Educación Primaria.

Es fundamental que los docentes aprendan conocimientos 
sobre cómo estimular al alumnado con la finalidad de que estos 
puedan presentar un desarrollo físico y mental más avanzado, 
favoreciendo tanto el aprendizaje en el futuro como el desarro-
llo íntegro del alumnado infantil. 

Finalmente, se considera interesante llevar a cabo investiga-
ciones acerca del conocimiento que presentan los docentes y los 
futuros docentes que se están formando en los grados de Educa-
ción infantil y Primaria sobre estimulación temprana, con la fi-
nalidad de que se fomente la enseñanza y el aprendizaje ligado a 
la misma, dadas las potencialidades que presenta el desarrollo 
del alumnado.
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Dualidad educativa en momentos de pandemia: 
entre la presencialidad y la virtualidad
La emergencia sanitaria mundial causada por la COVID-19 obligó a los 
sistemas educativos a utilizar un modelo pedagógico en el cual el proceso 
de enseñanza-aprendizaje se desarrolla íntegramente en entornos virtua-
les. Por consiguiente, las plataformas virtuales comenzaron a utilizarse 
masivamente como única vía posible para conseguir la cohesión entre las 
instituciones educativas, el alumnado y sus familias. 

Este hecho ha generado la implantación de una enseñanza a distancia y 
la utilización de metodologías online innovadoras. Ahora conceptos como 
entornos virtuales de aprendizaje (EVA), e-learning, m-learning, b-lear-
ning o tecnologías de la información y comunicación (TIC), entre otros, 
han cobrado gran relevancia en el ámbito educativo. Para muchos docen-
tes ha supuesto una puesta al día contrarreloj, dado que han necesitado ad-
quirir, en poco tiempo, las habilidades y las competencias necesarias para 
lograr un uso efectivo de las TIC y de nuevas metodologías educativas.

De esta manera, se ha conseguido continuar con un curso escolar espe-
cialmente complejo y sin precedentes, donde la tecnología ha sido la gran 
protagonista. Aunque, por otra parte, la pandemia ha evidenciado la nece-
sidad de paliar la brecha digital, puesto que ha excluido, durante los meses 
de confinamiento estricto, a millones de estudiantes de todo el mundo de 
su derecho a la educación, ya fuera por falta de conexión a internet o por 
falta de habilidades o de los dispositivos tecnológicos necesarios.  

Se ha cumplido, una vez más, el principio que afirma que de las crisis 
se puede salir fortalecido y, gracias a ellas, encontrar soluciones creativas 
a los problemas planteados.

Gerardo Gómez García. Graduado en Educación Primaria (Educación Física) 
(Universidad de Granada); máster en Gestión de la Innovación y el Conocimiento 
(Universidad de Málaga) y en Didáctica de las Matemáticas (Universidad Inter-
nacional de La Rioja). Actualmente es personal docente investigador (FPU) en el 
Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Granada.

Carmen Rodríguez Jiménez. Graduada en Educación Primaria (Inglés) (Uni-
versidad de Granada); máster en Investigación e Innovación en Currículum y 
Formación (Universidad de Granada). Ha recibido una beca de iniciación a la 
investigación y colaboración en el Departamento de Didáctica y Organización 
Escolar de la Universidad de Granada. Es miembro del Grupo de Investigación 
AREA (HUM-672). 

Magdalena Ramos Navas-Parejo. Diplomada en Óptica y Optometría (Universi-
dad de Granada); graduada en Educación Primaria (Universidad Granada); máster 
en Investigación e Innovación en Currículum y Formación (Universidad de Grana-
da). Es técnica superior de Artes Plásticas y Diseño en Artes Aplicadas de la Escultu-
ra y máster en Innovación Educativa y Gestión del Conocimiento de la Universidad 
de Málaga.

Juan Carlos de la Cruz Campos. Doctor en Ciencias de la Educación (Univer-
sidad de Granada); licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y 
diplomado en Magisterio (Universidad de Granada); máster en Investigación 
en Actividad Física y Deporte y Máster en Innovación Educativa y Gestión 
del Conocimiento (Universidad de Málaga). Es miembro del Grupo de AREA 
(HUM-672) y profesor en la Universidad de Granada en el Campus de Melilla.

Du
al

iD
aD

 e
Du

ca
ti

va
 e

n 
m

om
en

to
s 

De
 p

an
De

m
ia

: e
nt

re
 l

a 
pr

es
en

ci
al

iD
aD

 y
 l

a 
vi

rt
ua

li
Da

D
G

er
ar

do
 G

óm
ez

, C
ar

m
en

 R
od

rí
gu

ez
, M

ag
da

le
na

 R
am

os
, J

ua
n 

C
ar

lo
s d

e 
la

 C
ru

z 


	Cubierta
	Portadilla
	Portada
	Créditos
	Sumario
	1. Introducción
	2. La influencia de la estimulación temprana en el aprendizaje
	Introducción
	Estimulación temprana
	Ventajas de la estimulación temprana

	El desarrollo psicomotor
	Áreas del desarrollo psicomotor

	Relación entre estimulación temprana y desarrollo psicomotor
	La importante influencia de la familia
	Programas de estimulación

	Conocimiento docente sobre estimulación temprana
	Conclusiones
	Referencias bibliográficas

	15. La ciudad en el videojuego: reflejos del mundo urbano
	Referencias

	Índice
	Contracubierta



