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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 

 
 
 
2. REQUISITOS PREVIOS 
 
 

Esenciales: 
Los propios de acceso al Grado. 
Aconsejables: 
Conocimientos básicos del sistema nervioso central.  
Conocimientos básicos sobre diseños de investigación.  
Conocimientos básicos sobre teoría psicológica.  
Conocimientos básicos sobre aprendizaje.  
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3. SENTIDO Y APORTACIONES DE LA ASIGNATURA AL PLAN DE ESTUDIOS 
 
 

Campo de conocimiento al que pertenece la asignatura. 
Esta asignatura pertenece a la materia de Psicología. Constituye una asignatura de 
formación básica perteneciente a la rama de Ciencias de la Salud.  
Relación de interdisciplinariedad con otras asignaturas del currículum. 
Psicología de la Memoria, junto con las que configuran la materia, tiene por objetivo 
que los estudiantes conozcan y comprendan la estructura y organización del sistema 
cognitivo humano, así como las leyes y principios básicos de los procesos psicológicos, 
fundamentalmente desde la perspectiva experimental; los contenidos se organizan en 
asignaturas que se centran en uno o varios de los procesos y se programan desde los 
más básicos a los más complejos, al tiempo que otras materias de carácter básico que 
también contribuyen al conocimiento integrado de estos procesos (bases biológicas, 
evolutivas y sociales), y de modo que puedan contar con una buena comprensión de 
la organización del sistema psicológico cuando se inicia la formación en evaluación e 
intervención sobre el comportamiento.  
Psicología de la Memoria aporta conocimientos básicos sobre el funcionamiento 
mnésico, preparando al alumno para sentirse atraído y poder elaborar experimentos 
de psicología básica combinando las competencias que adquiere en otras materias del 
Grado, tales como Neuropsicología, Diseños de Investigación o Psicología de la 
Atención y Percepción. Asimismo, prepara al alumno para entender los mecanismos 
mnésicos afectados en determinados trastornos, cuya evaluación e intervención es 
desarrollada en profundidad en materias como Evaluación o Psicopatología. Psicología 
de la Memoria ofrece asimismo una base teórica útil en el abordaje de casos forenses, 
tales como memoria de testigos o peritajes psicológicos, cuyas dinámicas son 
desarrolladas en materias como Psicología Jurídica, Psicología Criminal o Técnicas de 
Entrevista. Por otra parte, en consonancia con materias como Psicología de la 
Instrucción o Intervención Educativa, el alumno puede comprender la interacción de 
procesos educativos con procesos cognitivos.  
Aportaciones al plan de estudios e interés profesional de la asignatura. 



El conocimiento de los procesos mnésicos permite detectar sesgos de memoria en el 
relato de los pacientes, lo que ayuda al profesional a detallar diagnósticos y preparar 
la intervención más adecuada según la alteración del trastorno detectado. En 
pacientes con serias alteraciones de memoria, el psicólogo clínico podrá diseñar 
programas de rehabilitación mnésica, así como asesorar a familiares y profesionales 
sobre los métodos más adecuados que favorezcan la memorización, presentación y 
recuerdo de información en este tipo de pacientes. En el ámbito forense, prepara al 
psicólogo para distinguir simulaciones de deterioros mnésicos, así como detectar 
aspectos que aportan credibilidad al relato de testigos. En este sentido, el psicólogo 
podrá poner al servicio de autoridades judiciales y policiales sus conocimientos en la 
elaboración de entrevistas cognitivas que permitan acceder al máximo volumen de 
información posible, con las técnicas que se conocen en la actualidad.  
En el aspecto educativo y del aprendizaje, el psicólogo podrá elaborar programas de 
intervención y ayuda al estudio, ofreciendo a sus pacientes planes de mejora del 
rendimiento. Podrá asimismo ayudar a pacientes con necesidades educativas 
especiales adaptando el funcionamiento teórico de la memoria a los casos que se le 
presenten. Su colaboración en la edición de guías o libros de texto puede ser 
fundamental para lograr presentar el material de manera que se favorezca su 
memorización.  
El asesoramiento en grupos publicitarios sobre cómo disponer la información para su 
posterior mejor recuerdo es otra de las aplicaciones laborales de los contenidos de 
esta asignatura.  

 
4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE EN RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS QUE 

DESARROLLA LA MATERIA. 
 
COMPETENCIAS GENÉRICAS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RELACIONADOS 
CG1. Conocer las funciones, características 
y limitaciones de los distintos modelos 
teóricos de la Psicología en el ámbito de la 
memoria.  
CG2. Conocer las leyes básicas de los 
distintos procesos de memoria.  
CG3. Conocer los fundamentos biológicos 
de las funciones psicológicas relacionadas 
con la memoria.  
CG4. Conocer distintos diseños de 
investigación, los procedimientos de 
formulación y contrastación de hipótesis y 

CG1 Identificar los modelos teóricos de la 
Psicología de la Memoria  
Discriminar las funciones de los modelos 
teóricos de la Psicología de la Memoria  
Identificar las limitaciones de los modelos 
teóricos de la Psicología de la Memoria  
CG2 Discriminar los procesos psicológicos 
básicos Identificar alteraciones de memoria 
según los síntomas detectados  
CG3 Explicar la interacción entre distintas 
regiones cerebrales Discriminar los 
sistemas unitarios de memoria de sistemas 



la interpretación de los resultados en el 
ámbito de la memoria.  
CG5. Conocer los distintos campos de 
aplicación de la Psicología de la memoria y 
tener los conocimientos necesarios para 
incidir y promover la calidad de vida en los 
individuos. 
 

múltiples de memoria  
CG4 Manejar experimentos enfocados a 
medir la memoria  
Replicar experimentos enfocados a medir la 
memoria  
Discriminar los métodos más adecuados de 
medidas de memoria según el objetivo 
perseguido  
CG5 Identificar problemas de memoria en 
pacientes y simuladores 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
RELACIONADOS 

CE1. Ser capaz de describir y medir 
variables (personalidad, inteligencia y otras 
aptitudes, actitudes, etc.) y procesos 
cognitivos, emocionales, psicobiológicos y 
conductuales.  
CE2. Identificar las características 
relevantes del comportamiento de los 
individuos y grupos, sus problemas y 
necesidades, así como planificar y ejecutar 
las intervenciones adecuadas.  
CE3. Saber elegir las técnicas de 
intervención psicológica adecuadas para 
alcanzar los objetivos.  
CE4. Saber aplicar estrategias y métodos de 
intervención directos sobre los contextos.  
CE5. Capacidad para elaborar informes 
orales y escritos.  
CE6. Conocer y ajustarse a las obligaciones 
deontológicas de la Psicología. 

CE1. Describir los procesos cognitivos Medir 
los procesos cognitivos Describir los 
procesos emocionales Explicar la incidencia 
de aspectos mnésicos en otros procesos 
cognitivos  
CE2. Identificar las variables relevantes de 
las conductas de los individuos Identificar 
los problemas que presentan los individuos 
Diseñar intervenciones eficaces para los 
problemas o necesidades planteadas  
CE3 Analizar las diferencias entre distintas 
alteraciones de memoria Identificar las 
estructuras afectas en distintas 
alteraciones de memoria Interpretar casos 
y experimentos clásicos en psicología de la 
memoria  
CE4 Discriminar las diferencias entre 
distintas alteraciones de memoria 
Identificar las necesidades subjetivas del 
paciente en relación con las alteraciones 
detectadas  
CE5 Sintetizar la información desarrollada 
Manejar el lenguaje técnico en la 
interacción con el paciente Describir 
modelos y esquemas explicativos  
CE6 Elaborar diseños experimentales éticos 
Elegir intervenciones éticas adecuadas a las 
necesidades del paciente 

 
 

5. CONTENIDOS  
 
Unidad 1. La memoria: modelos, fases y áreas neurológicas implicadas 
 
 
Unidad 2. La memoria: tipos, diagnóstico, patologías y tratamiento 
 



 
Unidad 3. Evaluación psicológica de la memoria humana 
 
 

6. CRONOGRAMA  
 

Unidades didácticas/Temas Periodo temporal 
Unidad 1 Semanas 1-3 
Unidad 2 Semanas 4-5 
Unidad 3 Semanas 6-7 
Unidad 4 Semanas 8-9 
Unidad 5 Semanas 10-11 
Evaluación final Semana 12 

 
Nota: La distribución expuesta en esta tabla tiene un carácter general y orientativo, se 
ajustará a las características y circunstancias de cada curso académico y grupo clase. 

 
 

7. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DE ENSEÑANZA  
 

Actividades 

formativas 

 

Tipo de actividad  ¿Es síncrona?  Horas totales 

Horas 
interactiv

idad 
síncrona 

Presencialidad 
(%) 

Clases expositivas (no 
presencial‐virtual) 

 Parcialmente 
20

 10  0 

Estudio de los contenidos y 
trabajos realizados 

 No 
90

 0  0 

Actividades a través de 
recursos virtuales 

 No 
14

 0  0 

Examen (presencial‐aula)   Si  2  2  100 

Clases prácticas, talleres, 
seminarios (no presencial‐
virtual) 

Si 

10

 10  0 

Búsquedas bibliográficas   No  9 0   0 

Tutoría para planteamiento y 
resolución de dudas (no 
presencial‐virtual) 

 Parcialmente 

5

 2,5  0 

   TOTAL   150   24,5    

Metodología

s enseñanza 

Tipo de metodología 

Método expositivo / Clase magistral 

Método del caso 

Aprendizaje orientado a proyectos 

Resolución de ejercicios y problemas 

Práctica guiada mediante debates y resolución de problemas y ejercicios en el aula 



Realización de trabajos 

 
 

 
8. SISTEMA DE EVALUACIÓN  

 
 
Sistema de evaluación  Tipo / criterio  Valoración 

respecto a 

la calificación 

final 

(%) 

Examen 

Prueba objetiva con preguntas de 3 

alternativas con una opción como correcta. 

Los restan los fallos ni las preguntas no 

contestadas 

60% 

Asistencia a clases 

 

 0% a 25% (incluido) = 0,05 puntos 

 25% a 50% (incluido) = 0,1 puntos 

 50% a 75% (incluido) = 0,15 puntos 

 75% a 100% (incluido) = 0,2 puntos 

2% 

Participación en las actividades 

planteadas 

Foros ‐ Grado de ajuste al esquema y 

principios planteados. 
8% 

Evaluación del tutor del grado de 

adquisición de competencias y 

resultados de aprendizaje 

Actividad ‐ Grado de ajuste al esquema y 

principios 

planteados. Seguimiento de metas y 

objetivos 

8% 

Presentación de trabajos y proyectos 

(Prácticas individuales y trabajo en 

equipo) 

Trabajo o proyecto ‐ Aspectos formales 

(estructura claridad, ausencia de faltas de 

ortografía etc.). Capacidad para asociar los 

contenidos aprendidos, grado de ajuste a 

objetivos. Exposición y defensa oral 

20% 

Test de autoevaluación 
Porcentaje de respuestas correctas del test.

(0%=0 puntos; hasta 100%=0,2 puntos) 
2% 

 
CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA EVALUACIÓN: 
 
En todos los ejercicios escritos se tendrá muy en cuenta la correcta expresión escrita, la 
ortografía y el uso adecuado de la gramática y la puntuación. 
La calificación final estará basada en la puntuación absoluta de 10 puntos obtenida por 
el estudiante, de acuerdo a la siguiente escala: Suspenso: 0-4,9; Aprobado: 5-6,9; 
Notable: 7-8,9; Sobresaliente: 9-10 y Matrícula de Honor: que implicará haber obtenido 
sobresaliente más una mención especial. 
Las faltas en la Integridad Académica (ausencia de citación de fuentes, plagios de 



trabajos o uso indebido/prohibido de información durante los exámenes), así como 
cualquier intento de fraude implicarán la pérdida de la evaluación continua, sin perjuicio 
de las acciones sancionadoras que estén establecidas por el centro. El plagio, total o 
parcial, de cualquiera de los ítems de evaluación será sancionado conforme al Régimen 
Jurídico y Procedimiento Sancionador del Estudiante Universitario.  
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Nota: Las referencias bibliográficas citadas no constituyen un listado cerrado; cada profesor 
podrá añadir recursos que considere pertinentes según las características e intereses del 
grupo. 
 
  


