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Prólogo 

 

Este libro aborda el tema estrategia neurodidáctica para 

mejorar la comprensión del aprendizaje en los 

estudiantes; el objetivo fue proponer una estrategia 

neurodidáctica para fortalecer la comprensión del 

aprendizaje en los estudiantes de segundo año de 

bachillerato de la unidad educativa Dr. Teodoro Alvarado 

Olea de Guayaquil año 2020. La investigación fue de tipo 

aplicada con alcance explicativo se recurrió al enfoque 

cuantitativo con diseño experimental tipo cuasi 

experimental; la muestra estuvo compuesta por 60 

estudiantes divididos en 2 grupos, control y experimental 

con 30 educandos cada uno. La técnica para recolección 

de datos fue la encuesta, el instrumento un cuestionario 

de 24 preguntas, se aplicó pre y post test basado en la 

variable de investigación y sus dimensiones. El análisis de 

datos y comprobación de hipótesis fue con la prueba T-

Student para muestras relacionadas. Los resultados 

descriptivos evidenciaron en el grupo de control bajo 

nivel con 23% y alto 3% mientras que el grupo 

experimental mejoraron, nivel bajo 3% y alto 17%. Los 
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resultados inferenciales evidenciaron una t=4,355 y Sig 

0,000< 0,05, con lo cual se acepta la hipótesis de 

investigación y rechaza hipótesis nula. Se concluye que 

una estrategia neurodidáctica mejora la comprensión del 

aprendizaje en los estudiantes. 
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INTRODUCCIÓN 

Los modelos educativos propuestos para el quehacer 

pedagógico tienen como propósito concretar 

sostenibilidad en la comprensión del aprendizaje, muchos 

enfoques, corrientes, modelos y paradigmas educativos 

se han aplicado a lo largo de los años, pero no logran 

cumplir con el propósito que se plantea. El estudiante 

concreta el aprendizaje, es cierto pero este aprendizaje 

por lo general no se aplica en su realidad laboral o social, 

en muchos casos olvida lo aprendido en las aulas, incluso 

gran cantidad de estudiantes que eligieron un 

determinado perfil en su educación secundaria no aplican 

estos contenidos en la vida real, se llega incluso al 

extremo de ejercer un trabajo diferente y alejado al perfil 

en el cual se prepararon. La preocupación acerca del 

aprendizaje en el ámbito educativo establece las vías de 

profesionalizar lo que se aprende basando la parte teórica 

hacía lo analítico y metodológico (Yousefi & Mardian, 

2020). 

 

Una de las causas del por qué los estudiantes no 

continúan en la universidad con la línea profesional que 
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escogieron en su educación secundaria, se debe quizás a 

una elección equivocada del perfil o tal vez la falta de 

trabajo en el cual puedan aplicar los conocimientos 

adquiridos, esto sucede por cuanto el alumno concretó 

aprendizaje pero la comprensión de estos conocimientos 

fue insuficiente, al no comprender cómo aplicar lo que 

estudió por varios años en la secundaria y sobre todo por 

la necesidad de obtener ingresos económicos el 

graduado acepta una ocupación laboral distinta a la su 

perfil profesional, con la finalidad de generar ingresos 

para subsistir; aquellos que continúan la educación 

superior eligen una carrera distinta a la que escogieron en 

sus respectivos colegios. 

 

Todo esto se debe a la poca comprensión del 

conocimiento y a su vez por una metodología que solo se 

centra en aprobar cursos o niveles de estudio, o tal vez 

por docentes que ejercen su profesión con los viejos 

modelos con los cuales se formaron. Incorporar nuevas y 

eficaces metodología en el proceso educativo logra en el 

estudiante beneficios concretos para su vida, sobre todo 

en los niños, lo cual se traduce en una mejor 

productividad económica y la inversión que realiza la 
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sociedad. Para que el estudiante elija correctamente su 

carrera profesional debe apoyarse en una buena 

orientación y planificar las alternativas que tiene y lo que 

desea realizar, este proceso ayuda a concretar buenas 

decisiones hacia la selección de la profesión (Porfeli and 

Lee, 2012) citado por (Akosah-Twumasi et al., 2018). 

 

Son pocos los docentes que rompen sus zonas de confort 

y se preocupan por mejorar su capacidad pedagógica 

sobre todo buscando la causa del por qué no se hace 

efectiva la comprensión del conocimiento y por qué el 

educando se aleja cada vez más del propósito educativo, 

para lograr esto es necesario que el sistema educativo 

canalice investigación y aplicación hacia la forma de 

aprendizaje del cerebro, aplicando metodologías 

neuroeducativas en el contexto de aprendizaje, 

centrándose más en lograr la gestión emocional en los 

alumnos, provocando curiosidad e induciendo al 

estudiante para que se motive por adquirir un 

conocimiento comprensivo y no solo por cumplir con 

tareas y actividades, u obtener una buena calificación, 

únicamente con la finalidad de aprobar un nivel educativo 

sin importar cuánto aprendió y la calidad del 
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conocimiento que adquirió. Innovar en el proceso 

educativo alejado de emoción y pensar que los 

estudiantes mantienen pensamiento sin pasión es perder 

este aspecto importante en el proceso de aprendizaje. Es 

necesario comprender como se dinamizan las emociones 

con esto se mejora los sitios de enseñanza y el proceso 

de aprendizaje, la gestión de las emociones son 

esenciales para genera aprendizaje de calidad y bienestar 

tanto en estudiantes como docentes (Mendzheritskaya & 

Hansen, 2019) 

 

Los docentes deben conocer el mecanismo neuronal y 

fomentar estudiantes auténticos e independientes que se 

autoevalúan y concluyan cuál es la calidad del 

conocimiento adquirido (Pherez et al., 2018). El docente 

debe mantener proyección de la comprensión ya no 

basta solo con la obtención del conocimiento por cuanto 

los constantes cambios obligan al sujeto a disciplinarse, 

motivarse, auto regularse y sobre todo actualizarse de 

forma independiente y autónoma, la aplicación de 

estrategias neurodidácticas logra en el educando la 

motivación necesaria para romper zonas de confort y 

concretar una proyección que lo lleve a percibir los 
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cambios necesarios evitando los rezagos intelectuales y 

laborales. 

 

El sistema educativo ecuatoriano se enfoca en los 

resultados obtenidos, donde solo importa un examen 

esto a su vez por el conflicto y contradicción de una 

normativa educativa donde cada vez el estudiante es 

inducido al menor esfuerzo y las capacidades 

intelectuales junto con una disciplina para la vida son 

cada vez más lejanas, sumado a esto que escasos 

docentes trabajan metodologías neuronales 

desconociendo la forma de aprendizaje del cerebro, el 

resultado de esto es un  conocimiento inerte y débil, con 

posible fracaso en educación superior, sumado a esto, la 

falta de herramientas intelectuales y filosóficas para el 

ejercicio laboral. 

 

Según una publicación en la Revisa Iberoamericana de 

educación a partir de una investigación en Ecuador sobre 

neuromitos realizada por Falquez y Ocampo (2018) tuvo 

como objetivo de análisis una muestra de estudiantes 

nacionales de carreras educativas, donde se aplicó un 

cuestionario a 328 personas para analizar su pensamiento 
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sobre neuromitos y la comprensión que tienen sobre 

cómo funciona el cerebro se obtuvo un alto porcentaje de 

participantes a quienes les interesa la neuroeducación, los 

resultados obtenidos son consecuentes a otras 

investigaciones efectuadas en América Latina, finalmente 

expresa que estos mitos neuroeducativos son un peligro 

para los países que se encuentran desarrollándose, al 

momento de implementar nuevas metodologías,  

 

En  Ecuador aún la neurodáctica no es aplicada en la 

educación pública, como resultado se evidencia en 

Guayaquil una de las ciudades con mayor población; los 

niños y jóvenes tienen acceso a educación, asisten a las 

diferentes unidades educativa pero lo hacen con poco 

entusiasmo y motivación para aprender y comprender, 

muchos son obligados y otros encuentran motivación en 

actividades ajenas al propósito educativo o sencillamente 

el colegio es un medio de escape de los problemas 

cotidianos que mantienen en sus hogares. Cuando finaliza 

un quimestre o un año escolar la mayoría de los 

estudiantes aprueban el ciclo basado en el facilismo de la 

normativa pero la comprensión obtenida es débil y casi 

nula, tampoco gestionan memoria de trabajo y muy 



14 
 

escasos alumnos logran mejorar la memoria a largo plazo, 

esto dificulta la inserción en el ámbito productivo. 

 

En el caso de la Unidad Educativa Dr. Teodoro Alvarado 

Olea, siento una institución pública financiada por el 

estado ecuatoriano, no se desprende de esta realidad, los 

estudiantes aprueban sus ciclos de estudio pero con el 

mínimo esfuerzo, en muchos alumnos se evidencia 

desmotivación para asistir a sus respectivas sesiones de 

aprendizaje; en época de pandemia las sesiones son 

virtuales, donde aquellos alumnos que tienen acceso a la 

tecnología deberían aprovechar las facilidades que 

brindan las tics pero se evidencia ausentismo en las 

sesiones pedagógicas, falta de entusiasmo, no 

conectividad y apatía a participar y realizar las actividades 

propuestas, siendo estás adaptadas y reducidas, en estas 

sesiones se pregunta a cada instante, me escuchan, están 

ahí, hay alguien presente, solo se ve al usuario conectado 

pero poco o nada su participación. En el caso de las 

sesiones presenciales antes de pandemia, basta citar que 

muchos alumnos llegan a la institución pasada la hora 

respectiva de ingreso, los atrasos a las sesiones 

pedagógicas son constantes, es aquí donde la normativa 
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apoyada en la inclusión educativa permite atrasos 

frecuentes, el estudiante puede llegar tarde y 

sencillamente ingresar al aula de clase e interrumpir el 

proceso de aprendizaje; la aplicación de una estrategia 

neurodidáctica logra que el estudiante desarrolle hábitos 

eficientes y motivadores, generando curiosidad, interés, 

ganas por aprender, sobre todo disciplina y a su vez 

entienda cómo aplicar los conocimientos adquiridos 

durante su aprendizaje. 

 

En esta investigación el problema que se estudia emerge 

la siguiente interrogante ¿De qué manera una estrategia 

neurodidáctica mejorará la comprensión del aprendizaje 

de los estudiantes de la unidad educativa Dr. Teodoro 

Alvarado Olea de Guayaquil en el año 2020? 

 

Para la justificar este estudio se argumenta que al inicio 

de cada ciclo de aprendizaje los estudiantes realizan 

pruebas diagnósticas para comprobar el nivel de 

conocimientos que adquirió durante el proceso anterior 

pero los resultados indican que estos conocimientos no 

se mantienen ni perduran en el tiempo lo cual evidencia 

que el educando concreta una débil comprensión del 
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aprendizaje; por lo tanto es necesario aplicar una 

estrategia con la cual se logre que el conocimiento sea 

sostenible y que esto genere en el educando aplicación 

auténtica para poder ser insertado en el ámbito 

productivo y laboral. 

 

La presente investigación surge por la necesidad de 

aplicar una estrategia neurodidáctica con la cual el 

estudiante gestione empatía por adquirir los 

conocimientos necesarios y logre la comprensión del 

aprendizaje, con la estrategia neurodidáctica el discente 

cambian su visión de solo llegar a obtener el puntaje 

necesario para aprobar un ciclo de estudio por el deseo 

de mantener perdurable este conocimiento para aplicarlo 

al momento de su inserción laboral y sobre todo en su 

vida cuando sea necesaria la toma de decisiones 

asertivas. 

 

Al proponer una estrategia neurodidáctica en el proceso 

de aprendizaje se generará en el estudiante la 

motivación, curiosidad y empatía, con estos elementos su 

visión se expande y comprende que los puntajes no son 

el camino  al éxito, a la vez su cerebro aumentará la 
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plasticidad y flexibilidad neuronal con los cual adquirirá 

las herramientas mentales para adaptarse al contexto en 

el cual se desempeñe y a la vez gestione soluciones 

asertivas e inteligentes para dar respuesta a los conflictos 

que se presenten. 

 

En el ámbito educativo fiscal no se aplican estrategias 

neurodidácticas durante el proceso de aprendizaje, con la 

presente investigación se pretende incentivar al directivo 

y docente hacia la incursión de la neuroeducación y que 

mejore su desempeño docente con lo cual se logra mayor 

fluidez hacia la comprensión del aprendizaje, a la vez este 

estudio es una puerta para que el sistema educativo 

incursione en los beneficios que obtienen los docentes 

cuando conocen la forma de aprender del cerebro, lo 

cual disminuye el estrés en el aula tanto para el educador 

como para el educando.  

 

Con  la aplicación de estrategia neurodidáctica en el 

sistema educativo fiscal mejorará el proceso de 

aprendizaje al generar en el estudiante herramientas 

neuronales como la plasticidad cerebral para adaptarse y 

concretar la sólida comprensión del conocimiento, al 
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generar empatía entre pares la integración y la relación 

del equipo de trabajo colaborativo será mejor y con 

mayor eficiencia, lo trascendente del proceso 

neuroeducativo es el cambio de actitud de forma 

espontánea y positiva por parte del estudiante para 

integrarse al desarrollo pedagógico; la empatía genera el 

vínculo de liderazgo y genera un vínculo afectivo entre 

docente y estudiante esto a su vez canaliza la 

comprensión emocional y mejora el rendimiento 

académico (Kock et al., 2019). 

 

En este estudio se plantea como objetivo general 

proponer una estrategia neurodidáctica para fortalecer la 

comprensión del aprendizaje en los estudiantes de 

segundo año de bachillerato de la  unidad educativa Dr. 

Teodoro Alvarado Olea de Guayaquil en el año 2020. 

 

Mientras que los objetivos específicos planteados son: 

Caracterizar epistemológicamente la comprensión del 

aprendizaje y la motivación.  

 

Diagnosticar el estado actual de la comprensión del 

aprendizaje en los estudiantes de segundo de 
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bachillerato de la  unidad educativa Dr. Teodoro Alvarado 

Olea de Guayaquil. 

 

Diseñar la estrategia neurodidáctica para mejorar la 

comprensión del aprendizaje  en los estudiantes de 

segundo año de bachillerato de la  unidad educativa Dr. 

Teodoro Alvarado Olea de Guayaquil. 

Aplicar la estrategia neurodidáctica. 

 

El planteamiento de la hipótesis se formula una 

afirmación opuesta. 

Hi: La comprensión del aprendizaje en los estudiantes de 

segundo año de bachillerato de la  unidad educativa Dr. 

Teodoro Alvarado Olea de Guayaquil se podría mejorar 

con la incorporación y aplicación de una estrategia 

neurodidáctica. 

 

H0: La comprensión del aprendizaje en los estudiantes de 

segundo año de bachillerato de la  unidad educativa Dr. 

Teodoro Alvarado Olea de Guayaquil no se podría 

mejorar con la incorporación y aplicación de una 

estrategia neurodidáctica.  
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Luego de revisar trabajos previos referente a la 

comprensión del aprendizaje en uno de los  estudios 

realizados a nivel internacional Medina y Nagamine (2019)  

proponen que el conocimiento se adquiera de forma 

autónoma y con guía docente donde desarrolle 

plasticidad con los contenidos intelectuales que adquiere 

y los ponga en práctica para mejorar su calidad de vida, 

esta estrategia de aprendizaje es colaborativa generando 

disciplina entre los estudiantes pero necesita la asesoría 

del docente como todo sistema educativo, con el trabajo 

autónomo se orienta hacia la responsabilidad y la eficacia 

para gestionar la comprensión de los contenido 

estudiados. El objetivo propuesto es conocer las 

estrategias de aprendizaje autónomo, el diseño de 

investigación es correlacional causal con carácter 

exploratorio, la muestra de estudio se compuso de 144 

estudiantes siendo el cuestionario el instrumento 

seleccionado para la obtención de datos, finalmente 

concluye indicando que un estudiante al obtener 

estrategias autónomas de aprendizaje puede ampliar y 

mejorar la comprensión conceptual, poner en práctica los 

conocimientos adquiridos, generando autoevaluación y 

situándose como un estudiante activo y dispuesto a la 
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adquisición del conocimiento. Para efecto de este estudio 

79,33% de alumnos lograron un nivel de proceso en 

aprendizaje autónomo, 62,7% continuo en el mismo nivel 

mientras que el 34.4% de la variable comprensión lectora 

explica la aplicación de estrategia de aprendizaje 

autónomo de esta cantidad el 25,8% estrategia de 

ampliación, 14,3% estrategia de colaboración, 28,7 

estrategia de conceptualización, 19,6% estrategia de 

preparación y en estrategia de participación 19,5%. 

 

En su investigación  Alcas y Panta ( 2019), el objetivo de 

estudio fue, precisar  la eficacia de un programa de 

estrategias cognoscente en el progreso de la 

comprensión lectora, aplican diseño cuasi experimental a 

la población de 50 educandos, la muestra fue de 27 

alumnos para el grupo experimental, los resultados 

obtenidos indican que el programa de estrategias de 

aprendizaje es pertinente para comprender la lectura. 

Comprobó diferencias importantes  entre los hallazgos de 

pretest y postest del grupo experimental lo cual hace 

referencia a los resultados donde presenta pretest 89.9% 

y postest 3,7% para nivel bajo mientras que nivel medio 
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en pretest 11,1% y postest 55,6%, nivel alto en pretest es 

0% y el postest es de 40.7%. 

 

En el trabajo de investigación de Terán (2018) sostiene 

que, los viejos modelos pedagógicos aún están vigentes, 

lo cual impide que el conocimiento se establezca de 

manera permanente en los estudiantes, con metodología 

para la comprensión lectora los estudiantes obtendrán 

aprendizajes perdurables y aplicativos lo que representa 

un conocimiento comprensivo, con esta investigación la 

autora plantea su objetivo general que es establecer de 

qué manera las estrategias metacognitivas inciden en la 

comprensión lectora. Aplica diseño no experimental tipo 

descriptivo correlacional, la muestra aplicada fue de 97 

alumnos, la técnica para recolección de datos fue la 

encuesta. Finalmente la autora concluye que la aplicación 

de estrategia meta cognitiva mejora la comprensión del 

aprendizaje lector en los alumnos. En sus resultados 

obtenidos al insertar una estrategia megacongnitiva de la 

muestra seleccionada 14.5% evidencia nivel bajo, 51.5% 

nivel medio y 34% nivel alto. 
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Con respecto a Aristizabal-Almanza et al. (2018) en su 

trabajo de investigación acción con enfoque mixto 

planteo como objeto establecer como el uso de los 

principios del aprendizaje activo en la práctica docente 

incidían en los procesos de aprendizaje, específicamente 

se enfoca en el trabajo colaborativo, en alumnos de 1er 

grado. La muestra fue de 20 alumnos escogidos por 

medio de muestreo intencional por criterios de una 

unidad educativa bogotana en Colombia; las técnicas 

para la recolección de datos fue la entrevista, 

observación, pruebas estandarizadas, el análisis se realizó 

mediante triangulación. En sus resultados arrojan cambio 

positivo en el desempeño de competencias esto después 

de la aplicación didáctica, los objetivos se dieron de 

forma positiva y la reflexión sobre las actividades, se 

identifica aciertos y errores el desarrollo del conocimiento 

se vinculó con los saberes previos y se logró gestionar 

responsabilidad en el educando y autogestión. De la 

misma forma se indica que es necesario innovar los 

procesos de aprendizaje, se debe incorporar actividades 

basadas en aprendizaje activo. 
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En lo que concierne a Vázquez (2016) en su tesis doctoral 

enfatiza la necesidad de gestionar la comprensión del 

aprendizaje por medio de la lectura, quien logra 

comprender los contenidos literario adquiere la 

capacidad de aprender a aprender, su estudio motiva a 

estrategias de lecturas las mismas que llevarán al 

estudiante a generar competencias para un mejor 

aprendizaje y con esto lograr éxito intelectual, profesional 

y desarrollo personal, en su objetivo menciona a la 

estrategia lectora como un mecanismo o vía para 

desarrollar la capacidad de comprensión con el fin de 

obtener conocimiento que le permitan aplicar en su vida 

y la sociedad, el diseño que aplica a esta investigación es 

correlacional no experimental, la muestra de estudio fue 

de 410 estudiantes, finalmente concluye enfatizando que 

el docente es quien debe mejorar las metodologías y 

estrategias lectoras que domine estas competencias para 

llevar a los estudiantes a una participación auténtica en el 

ámbito intelectual y social. 

 

En su artículo Krisztina (2015) plantea dos objetivos 

generales describir un sistema de especificidades del 

alumno que ayudara a comprender los hábitos de 
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aprendizaje considerados eficientes a nivel individual y 

desarrollar una herramienta que ayude a comprender y 

monitorear estas especificidades en un contexto escolar,  

aplico la entrevista como para obtener datos en su 

investigación, la muestra utilizada se compone 100 

estudiantes y 78 educadores. En sus conclusiones 

sostiene que se debe crear amientes que facilite el 

aprendizaje y formar docentes en áreas de desarrollo y 

evaluación. 

 

Mientras que Zárate (2015) en su proyecto de tesis realiza 

un estudio acerca de los estilos de aprendizaje y la 

incidencia en la compresión de lectura, como objetivo 

plantea analizar de que manera se relaciona los estilos de 

aprendizaje y los niveles de la comprensión de la lectura 

en los discentes secundarios de las unidades educativas, 

esta investigación es de tipo descriptivo correlacional, 

transaccional, la muestra aplicada es de 90 estudiantes 

mientras que la técnica usada para la recolección de 

datos fue la encuesta, entre sus conclusiones indica que la 

aplicación de estilos de aprendizaje evidencia una alta 

relación con la comprensión lectora. Entre la 

interpretación de los resultados de la investigación 
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respecto a la dimensión aprendizaje activo el nivel alto se 

encuentra en 71,1%, el nivel medio 27,8% y el nivel bajo 

1,1%, los resultados se efectuaron mediante estadística 

descriptiva. 

 

En el ámbito nacional los estudios realizados en relación a 

la comprensión del conocimiento, Guillén y Maldonado 

(2019) en su artículo científico expone su estudio sobre 

comprensión de la lectura plantea como objetivo efectuar 

análisis sobre estrategias cognitivas y la incidencia en el 

reforzamiento la lectura comprensiva de la lengua inglesa, 

el método aplicado fue cuasi experimental con una 

muestra de 50 estudiantes divididos en 2 grupos uno de 

control y otro experimental en sus resultados hallados 

menciona que la aplicación de la estrategia, aumentó 

considerablemente la comprensión lectora de inglés, 

mientras que en su conclusión sostiene que la estrategia 

cognitiva genera en el educando activación de la parte 

cognoscente, logra la comprensión, puede inferir lo que 

significa el idioma, efectúa conectividad, relaciona los 

conocimientos previos y es capaz de parafrasear, además 

sostiene que se proyecta aplicar el uso de la estrategia en 

otros alumnos de la ciudad de Quito. 
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Por su parte  Coolh (2017) en su trabajo de investigación 

manifiesta que la comprensión de la lectura es 

indispensable para que el aprendizaje se concrete de 

forma eficaz y eficiente, la obtención del conocimiento en 

las demás disciplinas depende de una buena 

comprensión lectora esto evita las confusiones y lentitud 

cuando el estudiante se encuentran en niveles 

posteriores, la comprensión lectora facilita la afinidad del 

estudiantes con las demás asignaturas lo cual optimiza la 

obtención del conocimiento y la comprensión del mismo 

para poner en práctica auténtica, la investigación se 

realiza con enfoque cuali–cuantitativo, la muestra fue de 

51 estudiantes, la técnica aplicada para la recolección de 

datos fue la encuesta, como objetivo propone analizar de 

qué manera las estrategias didácticas fortalecen la 

comprensión lectora en niñas y niños. 

 

Mientras que Lucín (2017) en su trabajo de titulación 

expone que el discente logra la comprensión de aquello 

que se transmite en el proceso educativo, se mantiene 

permanente de tal modo que ese aprendizaje se 

interioriza en el sujeto, siento una herramienta intelectual 
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y mental que logra aplicar en la toma de decisiones y la 

resolución de conflictos que en lo posterior se presenten, 

este conocimiento evidencia en el alumno su interés por 

el aprendizaje, la responsabilidad y la calidad de tiempo 

dedicado a sus actividades pedagógicas; la investigación 

es descriptiva de carácter cuantitativo, el objetivo general 

propone Analizar la comprensión lectora y su incidencia 

en el rendimiento académico de los estudiante, aplicó la 

encuesta como técnica para la recolección de datos, la 

muestra aplicada fue de 18 alumnos. 

 

En su trabajo de investigación Serrano (2016) manifiesta 

que una de las causas de la frustración estudiantil se debe 

a la no comprensión del conocimiento y los docentes 

junto a las autoridades son responsables de que suceda 

esto en el proceso de aprendizaje, en esta época de 

comunicación global donde el educando se encuentra 

inmerso en la tecnología, ha descuidado el uso de libros y 

se ha alejado de la lectura, el estudiante ha olvida 

técnicas de lectura las cuales son herramientas que 

facilitan la rápida comprensión de texto y eso genera un 

aprendizaje permanente, la academia debe fomentar la 

lectura pues es la base del verdadero conocimiento en 
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todas las áreas. Para realizar esta investigación se aplicó 

el enfoque mixto multimodal el objetivo de la 

investigación es mejorar la comprensión lectora, la 

muestra estuvo compuesta por 56 alumnos, se aplicaron 

técnicas de recolección de datos, encuesta y entrevista. 

Finalmente concluye sosteniendo que la comprensión 

facilita la competitividad cuando el estudiante está en 

capacidad de comprender los mensajes tácitos en un 

escrito y aquellos que obtendrá a lo largo de su vida. 

 

Dentro del mismo ámbito para Andino (2015) en su 

investigación sostiene que, se aplican nuevos modelos 

educativos muchos basados en aprender para aprender 

procurando obtener mejores resultados significativos al 

momento de adquirir el conocimiento, los viejos modelos 

no fomentan la comprensión del aprendizaje, sobre todo 

es necesario que se realice una buena comprensión 

lectora para canalizar un aprendizaje pertinente, la lectura 

crítica es la base para la concreción de la comprensión e 

incide en el aprendizaje auténtico y significativo, en su 

objetivo plantea establecer en qué relación la 

comprensión lectora mejora el aprendizaje significativo. 

Este trabajo de investigación se realiza bajo el enfoque 
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cuanti-cualitativo, la muestra se compone de 30 

estudiantes, para la recolección de datos se aplica un Test 

sobre comprensión lectora, el trabajo de investigación 

concluye con este aspecto: La comprensión lectora 

mejora el nivel de aprendizaje lo cual le permite obtener 

la destreza de la comprensión del conocimiento esto 

incide positivamente durante el proceso de aprendizaje 

en todas las disciplinas.  

 

En su trabajo de investigación Izquierdo y Saénz_de_Viteri 

(2015) sostiene que, la falta de conocimiento se debe a la 

baja comprensión en el análisis de textos. Su tema de 

investigación fue bajo el diseño cualitativo de tipo 

explicativo, aplicó como técnica la encuesta y un test, la 

muestra seleccionada fue de 12 docentes y 420 alumnos, 

mientras que el objetivo de estudio fue analizar la 

incidencia de una estrategia metodológica en la 

comprensión de la lectura de los discentes, con una 

investigación de campo, para el progreso de la calidad 

educativa, finalmente concluye con la evidencia de un 

déficit de comprensión lo cual influye en el desempeño 

estudiantil.   
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En el ámbito local Anzules (2014) en su estudio de 

aprendizaje significativo plantea como objetivo aplicar la 

estrategia metodológica ABP en la enseñanza de la 

Primera y Segunda ley de la Termodinámica en Física. 

Aplicó investigación cuantitativa con un diseño cuasi-

experimental de grupos intactos, uno experimental y otro 

de control, pre test y post test, la población de 48 

estudiantes no se realizó muestra aleatoria, el instrumento 

aplicado fue un cuestionario compuesto por 10 preguntas 

y un test de rendimiento académico de 20 preguntas, en 

una de sus conclusiones sostiene que la aplicación de 

Aprendizaje Basado en Problemas generó comprensión 

en sus aprendizajes, logró desarrollar eficacia para la 

comprensión de las leyes físicas y generó confianza 

durante la resolución de problemas. 

 

Para esta investigación, Estrategia Neurodidáctica para la 

Comprensión del Aprendizaje, la estructura del marco 

teórico se realiza en relación a la variable independiente 

Estrategia Neurodidáctica y variable dependiente 

Comprensión del Aprendizaje. 
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La comprensión del aprendizaje se refiere a la vinculación 

de los contenidos con el diseño curricular y estrategias de 

aprendizaje, todo esto relacionado con los elementos 

para componer los conocimientos en diferentes 

disciplinas, la comprensión es la habilidad del discente 

para identificar el objetivo del área junto a su 

correspondencia relacionado con las características y la 

actividad que desempeña el área, todo esto lo vincula el 

estudiante para representar, aplicar y configurar todos los 

conocimientos obtenidos (Perkins, 1999) citado por 

(Cifuentes, 2019). 

 

En cuanto a aprender y comprender Lujan y DiCarlo 

(2006) afirman que, aprender va más allá de almacenar en 

la memoria los conceptos y definiciones, aprender se 

convierte en comprender cuando el estudiante adquiere 

la destreza de aplicar los recursos aprendidos al 

evaluarlos y ponerlos en práctica auténtica. Según 

Carretero (2006); Anaya (2010) citado por Perez y 

Hernandez (2014) en la publicación de su artículo estiman 

que, el aprendizaje debe estar claro y comprendido por el 

estudiante, solo así se garantiza la sostenibilidad y 

relevancia del aprendizaje pero esto no relaciona 
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únicamente con adquirir el conocimiento sino la 

aplicabilidad en todas sus manifestaciones, la 

comprensión es el propósito esencial de todo proceso de 

formación, tanto así que es imperante que el educando 

aprenda y comprenda lo que estudia en un escrito. 

 

En relación al significado de aprender Washburne (1936) 

hace referencia al incremento de las destrezas para lograr 

los objetivos y vencer los obstáculos que se presenten, en 

conclusión, todo aprendizaje es igual al incremento de 

herramientas para reducir la resistencia hacia el logro de 

metas. 

 

Aprender es un proceso mental espontáneo no exclusivo 

del ámbito científico o educativo, desde nuestro  

nacimiento comenzamos a observar el mundo, captar 

aquello que alerta nuestros sentidos, lo que motiva 

nuestra curiosidad, mientras se desarrolla la memoria 

motriz obtenemos la información necesaria que se 

procesa en nuestro cerebro pero hasta este momento 

aquello que hemos obtenido son solo elementos de 

conocimiento, nuestro cuerpo aún no está listo para 

aplicar y accionar todo aquello que recolectamos del 
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exterior tal vez cuando hemos visto a un bebé tratando 

de imitar los sonidos de su mama sea un ejemplo de 

aprendizaje espontáneo, luego el bebé imita los 

movimiento hasta desarrolla su motricidad para moverse, 

gatear y pararse para caminar, esto sucede mientras su 

sistema motor se fortalece, es aquí donde se pone en 

práctica las  herramientas mentales adquiridas en 

nuestros primeros años las mismas que son almacenadas 

de forma permanente en nuestra mente. La activación 

que se da cuando dos neuronas se encienden a la vez y 

envían señales sincrónicas entre sí, esa comunicación se 

denomina sinapsis, es en este momento donde se 

concreta el aprendizaje (Hebb, 1949) citado por (Douglas, 

2020). 

 

La definición de estilos de aprendizaje se refiera a la 

relación de los elementos mentales, emotivos, sensitivos y 

fisiológico, estos factores conducen a conocer la forma de 

percepción que tiene el estudiante y cómo reacciona en 

el entorno de aprendizaje (Keefe, 1979) citado por 

(Khanal et al., 2019). La diversidad que existen entre los 

diferente estilos de aprendizaje puede evidenciar 

coincidencias o desconcierto entre el estilo que usa el 
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docente para transmitir conocimiento y el estilo que 

posee el estudiante para receptar y obtener aprendizaje 

(Mei Ph’ng, 2018).  Mientras que Gutiérrez (2018) en su 

publicación sostiene que, los estilos de aprendizaje son 

herramientas de mucha importancia para fortalecer un 

aprendizaje de calidad, considera que el conocer aquello 

que predomina en los alumnos, que reciben las diferentes 

explicaciones para realizar sus actividades ayuda al 

docente a generar métodos educativos con características 

que los estudiantes presentan, eso genera una mejor 

comprensión y desempeño estudiantil, a su vez conocer 

sobre estilos de aprendizaje de los discentes apoya su 

proceso para aprender a aprender y motiva la gestión 

emocional del estudiante.  

 

En la forma de aprender del cerebro Lázaro y Mateos 

(2018) manifiestan que, nuestro cerebro posee enorme 

plasticidad por lo cual los estudiantes al desarrollar 

actividades donde combinan los contenidos con 

actividades reales logran el aprendizaje por experiencia, 

incluyendo estrategias lúdicas se potencializan sus 

habilidades cognitivas y se logran mejoras significativas 

en el aprendizaje, por otro lado se ha descubierto que el 
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cerebro aprende de forma más eficaz en entornos 

sociales, con esta premisa el educador debe incluir 

actividades colaborativas para mantener participación 

entre los estudiantes y promover el aprendizaje activo 

pero no solo las estrategias o método son los únicos que 

ayudan a desarrollar las habilidades cognitivas de nuestro 

cerebro, influye mucho el trabajo interdisciplinar con 

cultura física y una buena nutrición basada en 

alimentación sana.  

 

El aprendizaje nace en el cerebro para que este proceso 

sea sostenible es necesario que sus neuronas se 

conserven encendidas y lograr potenciar el proceso 

donde se obtiene el conocimiento, todo esto es posible 

con la aplicación del siguiente par de estrategias, mejorar 

la comprensión de lo aprendido con repetición constante, 

es decir practicar mucho aquello, el conocimiento 

adquirido y espaciar el encendido neuronal por lo tanto 

se debe realizar prácticas de estudio con mayor 

frecuencia en tiempo cortos (Blanchette et al., 2020) 

 

En los que respecta a aprendizaje activo Rosique et al. 

(2018) manifiestan que, el estudiante debe estar 
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completamente inmerso en toda actividad educativa, 

para receptar y procesar la información, para que 

participe, decida y concluya, descubriendo y aportando 

conocimiento, en el entorno educativo; cuando el trabajo 

en equipo se coordina cada estudiante debe trabajar 

como guía de sí mismo y de los demás compañeros, 

afianzando fortalezas individuales para el equipo, es así 

como funciona el trabajo colaborativo todos trabajan 

como uno para lograr  el aprendizaje y la construcción del 

conocimiento. 

 

Es necesario comprender lo que es una estrategia, pues 

bien, en todo ámbito sea este educativo, empresarial, 

social o familiar buscamos herramientas que permitan 

mejorar la actividad que desempeñamos, en el contexto 

pedagógico el docente constantemente se encuentra 

analizando al educando, los contenidos, la normativa 

vigente, el ambiente en el cual se realiza el proceso de 

aprendizaje; toda esta reflexión la efectúa para encontrar 

la senda epistemológica  que permita ajustar el proceso 

de aprendizaje a la forma más eficaz y eficiente para que 

el estudiante adquiera los conocimientos y a su vez los 

transforme en comprensión con lo cual estos aprendizajes 
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se mantienen activos, auténticos y efectivos para lograr la 

aplicación en el momento requerido, por lo tanto una 

estrategia es la aplicación más efectiva para lograr 

objetivos propuestos. La aplicación correctas de 

estrategias educativas fortalece la interacción adecuada 

del aprendizaje cual permita generar bienestar, 

crecimiento óptimo y a su vez trasferir el conocimiento a 

los estudiantes (Darling-Hammond et al., 2020). 

 

En muchos contextos se involucra el concepto estrategia 

pero la definición debe  mantener claridad para su 

aplicación genérica; puesto que se refiere a las metas 

propuestas para alcanzar los objetivos planteados por 

medio de acciones las cuales requiere de una serie de 

recursos para poder concretar estos objetivos (Chandler 

1969) citado por (Fuertes et al., 2020). Toda organización 

siempre aplica mecanismos con los cuales logra 

mantenerse en este mundo globalizado de manera activa 

con miras al éxito, alcanzando metas para finalmente 

llegar a su objetivo y con esto mantenerse 

intelectualmente competitivo en esta presionada 

globalización.  
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Luego de comprender el concepto de estrategia, es 

importante entender lo que es una estrategia de 

aprendizaje. Es una estrategia aplicada de forma 

primordial cuando se realiza el proceso de aprendizaje, lo 

cual genera en el estudiante imágenes mentales de lo 

que se está procesando en el cerebro según (Pam, 2016) 

citado por (McCombs, 2017). 

 

Todo docente aplica métodos, técnicas y actividades para 

el desarrollo de la sesión pedagógica, este conjunto de 

elementos se lo conoce como Estrategia Didáctica, y 

permite alcanzar el objetivo y propósito de la sesión de 

aprendizaje, la aplicación de una buena estrategia 

dinamiza la gestión del conocimiento y promueve 

aprendizaje activo e interactivo, concretando el 

aprendizaje significativo para alcanzar la comprensión del 

conocimiento. En una buena planificación de la estrategia 

didáctica se debe tener en cuenta el ambiente de 

aprendizaje, esto  genera en el educando el interés por el 

contenido tratado lo cual motiva de forma espontánea la 

curiosidad por aprender y sobre todo comprender. El 

docente debe aplicar ilimitados factores para centrarse en 

la comprensión y análisis de sus prácticas y estrategias 
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educativas, desde engranar los diversos conocimientos y 

sobre todo como reaccionar antes lo no esperado que 

emerge en el aula (Cruz & Magalhães, 2017). 

 

Respecto a estrategia didáctica Hernández (2018) 

manifiesta que, más allá buenos métodos de aprendizaje 

es la decisión holística del docente para incorporar 

elementos que adicionen aprendizaje en los alumnos para 

evitar la limitación a estilos, procesos, metodología y 

forma de transmitir sus conocimientos, el educador debe 

centrarse en descubrir las propias destrezas que posee el 

estudiantes para generar su aprendizaje. 

 

Es necesario comprender que la neuroeducación se 

refiere a una interacción disciplinaria que tiene como 

propósito investigar el comportamiento del cerebro 

durante el aprendizaje con métodos relevantes en la 

adquisición del conocimiento con procesos diversos 

durante la vida para obtener una comprensión óptima de 

lo aprendido (Kim, 2012). El campo emergente de la 

neuroeducación tiene como objetivo incluir información 

sobre los procesos cerebrales relacionados con las 

habilidades cognitivas involucradas en el aprendizaje y los 
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esfuerzos de la comunidad educativa para optimizar la 

transmisión y asimilación del conocimiento (Rueda, 2020). 

 

La finalidad de los beneficios de la neuroeducación en el 

aprendizaje es evitar el proceso memorístico vacío donde 

el educando graba información que en lo posterior no es 

capaz de recordar menos aplicar, memoria a corto plazo; 

la memoria se refiere a adquirir el conocimiento por 

medio de gestión emocional junto a sus recuerdos, para 

que las actividades del aprendizaje se relacione con algún 

evento anclado en la parte ejecutiva cerebral y cuando 

sea necesario aplicarlo para dar soluciones a los 

problemas cotidianos al cual nos enfrentamos en la vida, 

esto es la memoria a largo plazo; otro objetivo es la 

adaptabilidad que el estudiante logra generar en 

ambientes neuroeducativos por medio de la plasticidad 

cerebral lo cual provoca flexibilidad de razonamiento, 

análisis y conclusión. Todo lo mencionado indica que un 

estudiante al desarrollar su aprendizaje con estrategias 

neurodidácticas logra la comprensión y aplicación de este 

conocimiento para la vida por medio de un proceso 

creativo. El desarrollo creativo en las personas es una 

capacidad única que nos diferencian de otras especies; 
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los ambientes educativos deben desarrollar la creatividad 

en los estudiantes para mejorar notablemente la 

comprensión del conocimiento durante el proceso de 

aprendizaje (Ballarini & Forés, 2018). 

 

Para Ballarini (2016) las actividades escolares deben ser 

realizadas en interacción con situaciones que provoquen 

impacto e impresión, sin alejarse del propósito de la 

actividad, en el momento que se aprende y el cerebro 

recibe un sorpresa, provoca un efecto bioquímico en sus 

neuronas donde se mantiene perdurable el aprendizaje 

que se está realizando, por el impacto sorpresa recibido, 

este es un gran beneficio de la neurociencia, al momento 

de aplicar el factor sorpresa genera curiosidad, 

motivación y esta relación logra mantener perdurable una 

situación de aprendizaje, concluye sosteniendo que la 

influencia positiva del factor sorpresa en el proceso 

neuronal durante el aprendizaje concreta memoria 

perdurable. El beneficio más notable de la 

neuroeducación es mejorar el proceso de aprendizaje  

mediante el trabajo conjunto entre educación, psicología 

y neurociencia (Bruer, 2016). 
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En lo relacionado a estrategia neurodidáctica, es la 

combinación metodológica implicadas en el alumno, 

motivándolo neuronalmente para organizar sus 

actividades en clase donde el estudiante se convierte en 

el centro del aprendizaje generando su ambiente como 

un viaje para aprender donde el trabajo individual 

encuentra su sitio correcto (Conkan, 2019).  El trabajo en 

equipo es fundamental en ambientes de aprendizaje, 

incorporar una estrategia neurodidáctica implica el rol 

permanente del trabajo en equipo de los estudiantes 

para converger fortalezas, analizar y definir conceptos, 

desarrollar planificación estratégica con proyección a la 

aplicación cotidiana incorporando nuevas alternativas en 

busca de solución, promueve el razonamiento sistémico 

con gestión emocional (Tacca Huamán et al., 2019) 

 

Otro elemento que interviene en el proceso de 

aprendizaje son las Neuronas Espejo su rol es vital para 

generar la acción de aprendizaje, se encienden al 

momento de la observación específica lo cual ayuda a 

comprender de forma automática el accionar de las 

personas; debido a estas neuronas logramos aprender 

tantas cosas desde el sentir de emociones hasta el estilo 
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de vida de la familia; aplicando el proceso de ver y sentir 

lo que los demás están experimentando, tiene mucha 

incidencia en el razonamiento y la memoria porque se 

activa la sinapsis neuronal ayudando a general empatía e 

inteligencia emocional (Mara, 2017). De lo expuesto se 

enfatiza que el educador debe utilizar estrategias de 

aprendizaje activas que motiven la imitación o genere una 

reacción espontánea de estas emociones, en los equipos 

de trabajo se debe al menos integrar un estudiante que 

los demás lo sigan por su empatía y refuerce el 

aprendizaje, estas neuronas facultan al docente para 

lograr percibir cuando su clase es motivadora, si se 

concreta la comprensión del tema estudiado e identifica 

la confusión de aquel estudiante desorientados durante el 

proceso de aprendizaje, con el descubrimiento de las 

neuronas espejos el docente posee una herramienta 

orgánica para fortalecer y mejorar la comprensión del 

aprendizaje. La fortaleza del aprendizaje activo se centra 

en la correlación docente y discente, apertura el 

pensamiento y genera respeto por la opinión de los 

demás, mejora las destrezas comunicativas sobre todo 

fomenta participación y el compromiso del alumno 

(Shaaruddin & Mohamad, 2017). 
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Con respecto a plasticidad neuronal según Mateos-

Aparicio y Rodríguez-Moreno (2019) es la facultad que 

tiene el sistema nervioso para desviar su actividad como 

reacción a diferentes estímulos tanto externos como 

internos reorganizando su conectividad, una propiedad 

neuronal es su competencia para modificar la fortaleza y 

eficiencia de la comunicación sináptica. Otra definición 

sostiene que es la habilidad del cerebro para efectuar 

cambios y adaptarse en su función durante la vida y en 

reacción a las experiencias (Voss et al., 2017). 

 

La plasticidad neuronal que se evidencia después de 

aprender manifiesta cambios relacionados con la 

experiencia única del sujeto tanto experiencia y 

aprendizaje difieren en el tiempo de desarrollo del 

individuo (Galván, 2010). Por su parte Blanchette et al. 

(2020) sostiene que, la neuroplasticidad sucede en el 

momento del aprendizaje, es en este instante donde el 

cerebro ejecuta cambios como la generación de las 

nuevas conexiones neuronales, todo esto se realiza por la 

habilidad del cerebro para desarrollar fortaleza,  disminuir 

o desmontar sus conexiones. 
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La plasticidad cerebral optimiza la capacidad de 

aprendizaje a su vez el aprendizaje contribuye a la 

milenización (plasticidad neuronal) donde la mielina (capa 

que permite la sinapsis) gestiona cambios por medio del 

aprendizaje activos, experiencias novedosas, lúdicas y 

practica constante (Yuliana, 2020). 

 

En los que se refiere a Gestión emocional Se enfoca en el 

progreso de las destrezas que posee el educador para 

mermar las emociones a formas de pensar en cada 

individualidad, para ejercer el respectivo control, esta 

gestión es el cambio de su propia emoción a un estado 

de conciencia en calma (Burkitt, 2014) citado por 

(McKenzie et al., 2019) 

 

Acerca de la curiosidad y motivación para  Wade y Kidd 

(2019) la curiosidad se estima como un gran detonante 

para lograr aprendizaje; esto mejora consistentemente la 

obtención del conocimiento por cuanto enciende 

localizaciones de la memoria en el cerebro, aun no se 

explica porque el generar curiosidad se relaciona con el 

aprender de los alumnos pero si se entiende que es 
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necesario el diseño de actividades educativas que se 

basen en fomentar curiosidad en los estudiantes; mientras 

que  Oudeyer et al. (2016) señala que, la motivación es 

una emoción que genera novedad y sorpresa en el 

estudiante durante el proceso de aprendizaje, mejora la 

obtención del conocimiento y sobre todo la retentiva en 

su memoria, a su vez cita a Ryan y Deci (2000) quienes 

definen a la motivación como una respuesta natural al 

realizar una actividad que active esta sensación, un 

estudiante motivado participa de forma espontánea solo 

por el hecho de sentir la satisfacción de integrarse a un 

hecho que provoque entretenimiento o algún reto, 

dejando a un lado la búsqueda de premios o retribución.  

 

En su artículo sobre psicología Tyng et al. (2017) indica 

que, en el proceso de aprendizaje la emoción influye en 

varios aspectos como atención, memorización y reflexión, 

sobre todo al momento de resolver problemas; influye 

fuertemente en la atención e incide en el 

comportamiento que el estudiante mantiene al receptar 

el conocimiento pero estos efectos son subjetivos 

pudiendo incidir de forma positiva al mejorar su memoria 

y recordar lo aprendido o de forma no positiva cuando 
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esta emoción se transforma en factor de distracción y 

distanciamiento del aprendizaje. Para  Lodge et al. (2018) 

el rol de la emoción durante el aprendizaje es 

indispensable debido a la conexión que establece entre 

los nuevos aprendizajes con aquellos saberes que 

previamente posee el estudiante. 

 

Otra definición acerca de la emoción detalla relaciones 

entre lo objetivo y subjetivo del alumno esto puede 

generar acciones de gozo o descontento, con aumento o 

disminución de tranquilidad y aceptación; efectos de 

valoración, motivación en su comportamiento por lo 

general no elocuente (Kleinginna and Kleinginna, 1981) 

citado por (Tyng et al., 2017). 

 

Para Puddifoot y O’Donnell (2018) la memoria se refiere a 

la posibilidad de almacenar información, la memoria 

humana no es ilimitada, las personas no somos capaces 

de almacenar tanta información en un lapso continuo de 

tiempo por eso se confunde el contenido al no lograr 

recordar detalles, la memoria tiende a fallar con grandes 

contenidos de aprendizaje. La memoria de trabajo se 

refiere al grupo de elementos que posee el cerebro para 
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retener información momentánea y disponible para ser 

aplicada, es decir al receptar elementos en tiempo breve 

y a esto se le aplica una actividad de refuerzo el 

desempeño es óptimo luego de una larga pausa; esta 

memoria se relaciona con aquella información que debe 

perdurar y utilizar para concretar éxito en el desarrolla de 

alguna actividad; en otras palabras es la capacidad que 

tiene la memoria a corto plazo para el almacenamiento y 

procesamiento de datos (Chai et al., 2018; Cowan, 2017; 

McNamara & Scott, 2001). 

 

Tipo y diseño de la investigación  

Dado a que se busca comprobar la hipótesis previamente 

establecida, la presente investigación fue de tipo 

aplicada, esta investigación se realiza para concretar 

nuevos conocimientos, su enfoque central es un objetivo 

funcional y propio (OCDE, 2015) citado por (Marotti de 

Mello & Wood Jr, 2019), y debido a que el objetivo de 

estudio fue fortalecer a comprensión del aprendizaje 

entre los estudiantes de segundo año del bachillerato 

general de la unidad educativa Dr. Teodoro Alvarado 

Olea de la ciudad de Guayaquil.  
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El alcance de esta la investigación fue de tipo explicativo, 

para Hernández et al. (2014) el tipo explicativo permite 

dar respuesta al origen de los fenómenos que se 

presentan por medio de una explicación del efecto 

provocado y bajo qué circunstancias se revela este 

fenómeno. 

 

Se utilizó el enfoque cuantitativo, se direcciona a medir y 

estudiar variables para recopilar resultados, esto involucra 

el uso y estudio de datos numéricos, se aplica la 

estadística para dar respuesta a las siguientes 

interrogantes: qué, cuánto, dónde, quién, y cómo; 

describe los procesos para entender un fenómeno o 

conflicto por medio de la recolección numérica de datos 

(Apuke, 2017). 

 

Se recurrió a un diseño experimental según Hernández et 

al. (2014) la naturaleza del diseño experimental radica en 

un proceso por medio del cual el investigador de forma 

arbitraria maneja las variables en búsqueda de un 

resultado favorable. La investigación fue de tipo cuasi 

experimental, este tipo incluye el pre test con grupos de 



51 
 

control no equivalentes, series de tiempo interrumpidos y 

cuña escalonada, todos los participantes reciben 

intervención, estos diseños tienen su fortaleza que los 

hacen específicamente útiles en ciertos ambiente de 

investigación científica (Miller et al. 2020).  En lo que se 

refiere al diseño cuasi-experimental se atribuyen cambios  

motivados o no por el investigador, lo aplican a la 

variable principal, lo hacen emulando condiciones en 

casos de experimentación donde varios individuos están 

comprometidos y otros no lo están (Gopalan et al., 2020). 

Variables y operacionalización 

Variable Dependiente: Comprensión del aprendizaje,   

Definición conceptual: Se refiere a la capacidad que 

adquiere el estudiante para aplicar aquellos 

conocimientos que posee y dar solución a los conflictos 

que se presenten en condiciones nuevas o inciertas, 

cuando el sujeto desarrolla comprensión asegura que 

está en capacidad de poner en práctica y de manera 

creativa aquello que aprendió (Otálora, 2015). 

 

Definición operacional: El instrumento utilizado para la 

recolección de datos y análisis de la variable será por 
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medio de la aplicación de un cuestionario compuesto con 

24 preguntas politómicas cerradas en escala de Likert, el 

instrumento será aplicado a los estudiantes de segundo 

año de bachillerato en la Unidad Educativa Dr. Teodoro 

Alvarado Olea de la ciudad de Guayaquil. 

 

Variable Independiente: Estrategias Neurodidáctica  

Definición conceptual: Son elementos que se fijan en la 

construcción de conocimientos, interacción constante 

entre discentes, reflexión conceptual y sus elementos de 

contextos, formulación y solución de problemas, y capaz 

de adaptar a su realidad de forma auténtica los 

contenidos aprendidos, incremento de soluciones y la 

generación de pensamiento coherente a partir de una 

correcta gestión emocional (Tacca et al., 2019). 

 

Definición operacional: La variable independiente fue 

analizada en base a una propuesta por medio de la 

aplicación de un pretest y postest, para aquello se 

seleccionó un grupo de control y un grupo experimental, 

compuesto por estudiantes de segundo año de 

bachillerato, este estudio se realizó en la unidad 
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educativa Dr. Teodoro Alvarado Olea en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Población se refiere al grupo de datos seleccionados es 

de vital importancia, escoger una buena población para 

lograr obtener una buena inferencia sobre las variables de 

estudio, por cuanto se compone de elementos que son 

necesario para comprender el comportamiento del tema 

estudiado (Salkind, 2010). 

La población para esta investigación estuvo conformada 

por 2356 estudiantes de la Unidad Educativa Dr. Teodoro 

Alvarado Olea de la ciudad de Guayaquil, los estudiantes 

están distribuidos en dos jornadas, matutina y vespertina.  

 

Tabla 1. Estudiantes de 2do año de bachillerato U.E. 
Dr. Teodoro Alvarado Olea 

Jornada Cantidad 
Matutina   1311 
Vespertina  1045 

Total            2356 
Fuente: Nóminas oficiales Ministerio de Educación 
del Ecuador 
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Criterios de inclusión: Debido al efecto de la pandemia 

las sesiones pedagógicas son virtuales no obligatorias, el 

criterio de inclusión se compone de 30 estudiantes de la 

jornada matutina de segundo año de bachillerato ciencias 

sección C y segundo año de bachillerato contabilidad 

sección A, quienes se conectan regularmente a las 

sesiones pedagógicas virtuales.   

 

Criterios de exclusión: La población excluida corresponde 

a toda la jornada vespertina; a los estudiantes de 

educación básica de la jornada matutina y a los demás 

alumnos de los cursos de primero, segundo y tercer año 

de bachillerato del perfil profesional contable y BGU 

(Bachillerato General Unificado). Los criterios de exclusión 

son elementos que obstaculizan la obtención, verificación 

y seguridad de quienes forman parte del estudio 

(Kamangar, 2013) citado por (Majid, 2018). 

 

Muestra es un fragmento de la población que será 

estudiada. Esta parte de estudio debe tener un tamaño 

significativo para evitar limitaciones o confusión en el 

instante de redactar la conclusión (Faber & Fonseca, 

2014; Martínez-Mesa et al., 2016). 
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Tabla 2. Distribución de la muestra en grupos control 
y experimental 

Año Sección Grupo Cantidad 
2do  
contabilidad 

A Control 30 

2do  ciencias C Experimental 30 
Total    

Fuente: Elaboración propia 

 

En esta investigación el muestreo es no probabilístico por 

conveniencia. El muestreo junto a la población de la 

muestra es un componente válido externo que para 

obtener conclusiones prudentes en los resultados de 

estudios realizados (Lowry, 1979) citado por (Erba et al., 

2018). 

 

Unidad de análisis: Corresponde a los estudiantes de 

segundo año de bachillerato ciencias sección C y 

segundo año de bachillerato contabilidad sección A, los 

estudiantes son adolescentes entre 16 a 18 años. La 

unidad de análisis es la parte primordial en la 
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investigación por cuanto define al sujeto de la 

investigación, sobre todo en una investigación sobre 

métodos y procesos de aprendizaje la unidad de análisis 

se transforma en un tema de mucha relevancia.  La 

unidad de análisis es variante se puede componer de 

personas hasta equipos de personas, organizaciones y 

lugares de alguna geografía (Damşa & Jornet, 2020; 

Schwester, 2015). 

 

Técnicas e instrumentos de recolección de 

datos 

La técnica utilizada para la recolección de datos fue la 

encuesta el instrumento de fue el cuestionario. El objetivo 

del cuestionario en una encuesta es la confiabilidad y la 

validez al momento de recopilar los datos, su precisión es 

significativa en la investigación científica (Taherdoost, 

2016); a través de un cuestionario compuesto por 24 

preguntas cerradas, el instrumento servirá para obtener 

información de las variables de investigación Estrategia 

Neurodidáctica y Comprensión del Aprendizaje. La 

validez del instrumento fue bajo tres aspectos; por medio 
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del ítem total de Pearson validez de criterio, validez de 

constructo o dominio total a través de la correlación de 

variables en el software SPSS y validez de contenido a 

través de cinco expertos los cuales calificarán pertinencia 

y relevancia observando la relación de los ítems con los 

indicadores y estos a su vez con las dimensiones y 

variables. La validez de constructo hace referencia a la 

veracidad de los implementos aplicados para medir los 

datos obtenidos. Sin una idónea validez de constructo no 

hay elementos para conocer cómo se comporta, que 

conocimientos posee o las actitudes que se quiere medir 

(cf. Biemer et al.2004; Groves 1989) citado por (Lavrakas 

et al., 2019). 

 

La confiabilidad del instrumento se realizó por medio de 

alfa de Cronbach a través del software estadístico SPSS 

v25 y el omega de McDonald, con los resultados 

obtenidos se determina que el instrumento es altamente 

confiable dado que el  coeficiente de confiabilidad es 

mayor que 0,8; se aplicó ambos sistema de validación por 

cuanto alfa de Cronbach se direcciona a variables 

nominales y omega de Mc Donald tiene mayor precisión 

en cuanto a variables ordinales por lo tanto al usar ambos 
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podemos obtener mayor confiabilidad de del 

instrumento.  

 

Un instrumento es confiable cuando el resultado obtenido 

de la aplicación del instrumento es el mismo, siempre que 

se haya realizado en condiciones diferentes y con 

elementos diferentes. Una norma para aceptar la solidez 

del instrumento es cuando el coeficiente se encuentra 

dentro del rango 0,6 a 0,7 pero si excede de 0,8 el 

instrumento se evalúa como muy bueno mientras que un 

indicador de 0,95 o mas no se estima como bueno por 

tener riesgo de ser redundantes (Casas-Anguita et al., 

2003; Ursachi et al., 2015). El coeficiente omega de Mc. 

Donal es considerado confiable y admisible cuando los 

resultados obtenidos se encuentran en un rango de 0.70 

y 9.0; hay casos en los cuales es posible aceptar 

resultados mayores a 0.65 (Campo-Arias & Oviedo, 2008; 

Katz, 2006) citado por  (Ventura & Caycho-Rodríguez, 

2017). 
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Tabla 3. Escala de confiablidad 

 

          Elaboración propia 

 

Debido al confinamiento causado por la pandemia de 

COVID19, la recolección de datos fue a través de un 

formulario enviado en una sesión pedagógica virtual a los 

estudiantes de segundo año de bachillerato de la Unidad 

Educativa Dr. Teodoro Alvarado Olea en la ciudad de 

Guayaquil, la aplicación de la encuesta se realizó  previa 

autorización de la Lic. Susana Guaraca, MSc., rectora de la 

institución educativa, el documento de aceptación de 

aplicación del instrumento por parte del directivo reposa 

en anexos. 

 

Previo a la aplicación del instrumento de recolección de 

datos, estos fueron evaluados para comprobar su 

fiabilidad y validez. Para sostener que el instrumento es 

óptimo y confiable, los resultados que se obtuvieron al 

Scale Reliability Statistics 

  Cronbach's α McDonald's ω 

scale  0.854  0.863  
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realizar el cálculo del coeficiente de Pearson debe estar 

en un rango de 0,7 a 0,9 (López & Avello, 2019). La 

fiabilidad se refiere al grado de puntuación que se obtuvo 

al aplicar el instrumento para la recolección de datos sean 

perdurables y coherentes mientras que la validez hace 

referencia a resultados individuales que mantengan 

significancia y permite concluir de forma óptima con base 

en la muestra de estudio (Crewell, 2005) citado por 

(Mohamad et al., 2015). Luego de haber recolectado los 

datos por medio de la encuesta, estos fueron procesados 

y tabulados en el programa SPSS. Esta información fue 

graficada en Excel para elaborar la interpretación de los 

resultados, la hipótesis fue comprobada por medio 

inferencial. 

 

El acceso a internet para la búsqueda de información en 

la investigación es creciente, los aspectos éticos buscan 

garantizar la idoneidad de contenidos incentivando a 

mejorar la práctica al momento de asesorar la 

investigación (Burles & Bally, 2018). Este proyecto de 

investigación se apoyará con consultas teóricas realizadas 

a diversos profesionales relacionados con el campo de la 

investigación y quienes han realizado publicaciones 
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científicas o elaborado otros proyectos investigativos, en 

relación a su autoría intelectual se encuentran 

referenciadas y parafraseadas bajo la normativa APA. 

Acevedo (2002) Señala que, el investigador debe revisar 

los protocolos pues estos sirve para contemplar la 

naturaleza y el objetivo de su trabajo investigativo, desde 

su fundamento y método que empleará para obtener los 

datos y el respectivo procesamiento. En base a esto se 

establecen los principios éticos de beneficencia, no 

maleficencia, autonomía y justicia. 

 

En cuanto al principio de beneficencia Siurana (2010) 

sostiene que, el propósito de todo proceso es hacer el 

bien a los demás. Este trabajo pretende mejorar la 

calidad educativa incorporando una estrategia 

neuroeducativa durante el proceso de aprendizaje, lo cual 

beneficia íntegramente al estudiante para mejorar la 

comprensión del aprendizaje y este  sea permanente y 

sobre todo aplicativo. 

 

Dentro del mismo contexto Siurana (2010) hace referencia 

que el principio de no maleficencia consiste en mantener 

el cuidado y la privacidad de la información protegiendo 
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los datos sobre todo en el caso de los intereses físicos y 

psicológicos: El estado ecuatoriano en la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural de forma explícita protege la 

intimidad del estudiante, sobre todo si este es declarado 

vulnerable y la estrategia metodológica debe contener 

adaptación curricular para alumnos con NEE 

(Necesidades Educativas Especiales). La necesidad de 

inclusión permite que el estudiante se haga visible en una 

educación equitativa, para personas con diversidad 

funcional es una oportunidad que tiene el sistema 

educativo para detectar las necesidades educativas 

especial con la finalidad de capacitar a los docentes es 

incluir a los estudiantes (Arias-Sanchez et al., 2020). 

 

Respecto al principio ético de autonomía Siurana (2010) 

sostiene que, ser autónomo no es necesariamente 

someterse a sus propios deseos más bien inclinarse por 

los valores de sí mismo. En este aspecto la aplicación de 

una estrategia neurodidáctica mantiene la autonomía en 

el educando pero con una guía diferente para concretar 

el aprendizaje y a la vez fomentar el autoconocimiento. 
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En este trabajo de investigación el principio de justicia se 

evidencia cuando la aplicación de la neurodidáctica logra 

la inclusión del educando al mejorar la comprensión del 

aprendizaje durante el proceso educativo, con la 

motivación del estudiante para adquirir el conocimiento 

lo mantiene conectado con su equipo de trabajo 

generando empatía entre pares y el educador. La justicia 

se direcciona al derecho que tienen las personas de 

pocos recursos económicos, esto debe ser una prioridad 

en el sistema político, quien debe responder muchas 

interrogantes relacionadas para encontrar la solución 

(Lawrence, 2007). 

 

A la muestra de estudio se aplicó una prueba piloto de 

forma virtual en cumplimiento a las medidas que 

dictaminó el Comité de Operaciones de Emergencia 

(COE) dirigido por Sistema Nacional Descentralizado de 

Gestión de Riesgos (SNDGR) y al programa Aprendo en 

Casa dispuesto por el Ministerio de Educación del 

Ecuador en el contexto de la pandemia COVID19. La 

prueba piloto se la diseño en un formulario de google 

form, fue distribuida por medio de la plataforma 
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Microsoft TEAMS a los respectivos estudiantes por las 

medidas de bioseguridad adoptadas en la localidad. 

 

Luego de obtener los datos de estudio se realizó la 

respectiva tabulación y esta información fue procesada 

por medio del sistema IBM SPSS y en el sistema Jamovi 

para obtener los resultados descriptivos de Alfa de 

Cronbach y Omega de Mc Donald. Se realizó el análisis 

ordinal de la información debido a la estructura de 

respuestas del instrumento el cual fue elaborado bajo la 

escala de Likert distribuido en 5 niveles con los cuales se 

puede medir de forma más confiable la frecuencia de 

actividades que desarrollan los estudiantes para lograr la 

comprensión de su aprendizaje. 

 

1. Nunca 

2. Casi nunca 

3. A veces 

4. Casi siempre 

5. Siempre 

 

Al combinar los dos sistemas para analizar el instrumento 

de investigación y comprobar su confiabilidad se obtuvo 
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un buen resultado en el análisis de la escala de 

confiabilidad siendo 0,854 y 0,863 para Alfa de Cronbach 

y Omega de Mc Donald respectivamente, lo cual indica 

que el instrumento tiene una valoración y aceptación muy 

alta. 

 

La encuesta aplicada mide los niveles de la variable 

dependiente, comprensión del aprendizaje; para 

establecer la magnitud de frecuencia se aplicaron los 

siguientes niveles, Bajo, Medio y Alto, con diferentes 

rangos de análisis lo cual dependió de la cantidad de 

preguntas formuladas en cada una de las dimensiones.  

 

Para la dimensión forma de aprender del cerebro se 

configuró 10 ítems el cual fue analizado en un rango entre 

47 y 73, mientras que las dimensiones aprendizaje activo 

y estilos de aprendizaje se componen de 6 ítems  siendo 

el rango de análisis para ambas dimensiones de 48 a 74; 

la dimensión aprender y comprender estuvo compuesta 

por dos ítems con un rango de 51 a 81, finalmente la 

variable dependiente fue analizada en el rango de 48 a 

74. 
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Luego del proceso efectuado en cada uno de los sistemas 

estadísticos y organizando en Excel se levantó la 

información para el cálculo de frecuencia y porcentajes de 

cada una de las dimensiones y la variable dependiente, se 

procedió a diseñar las tablas de datos y sus respectivos 

gráficos, esto permite una fácil interpretación de los 

resultados descriptivos, obtenido en la aplicación de la 

prueba piloto. 

 

En los resultados descriptivos se puede observar que 

predominan los niveles medio y bajo en las dimensiones 

de estudio y la variable dependiente, comprensión del 

aprendizaje, en los estudiantes de la unidad educativa Dr. 

Teodoro Alvarado Olea de la ciudad de Guayaquil. 

 
Tabla 4. Frecuencias y porcentajes de la variable 
Comprensión del Aprendizaje 

  PRETEST POSTEST 
Calificación Frecuencia % Frecuencia  % 

Bajo 7 23% 1 3% 
Medio 22 73% 24 80% 
Alto 1 3% 5 17% 
Total 30 100% 30 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se observa en la tabla 4, del total de los 

estudiantes encuestado en el pretest el 3% se encuentran 

en nivel de calificación alto mientras que el 73% se ubica 

en un nivel de calificación medio, los dos niveles se 

encuentran en el 76%, luego de aplicar el postest el nivel 

alto sube a 17% y  el nivel medio aumenta al 80%, al 

sumar ambos niveles se encuentra en un 97% lo cual 

indica que la variable comprensión del aprendizaje 

presenta cambio positivo de 24% luego de aplicar la 

estrategia neurodidáctica. 

 

Tabla 5. Frecuencias y porcentajes de la dimensión Forma 
de Aprender del Cerebro 

  PRETEST POSTEST 
Calificación Frecuencia % Frecuencia  % 

Bajo 15 50% 2 7% 
Medio 13 43% 23 77% 
Alto 2 7% 5 17% 
Total 30 100% 30 100% 

 Fuente: Elaboración propia 
 

En cuanto a la dimensión forma de aprender del cerebro 

en la tabla 5, del total de los estudiantes encuestado en 

el prestest el 7% se encuentran en nivel de calificación 

alto mientras que el 43% se ubica en un nivel de 
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calificación medio, entre los dos niveles 50%, luego de 

aplicar el postest al grupo de experimental el nivel alto 

aumenta  al 17% y  el nivel medio se incrementa a  77%, 

entre ambos niveles 94%, esta dimensión tuvo 

incremento del 44% luego de la aplicación de la 

estrategia neurodidáctica. 

 

Tabla 6. Frecuencias y porcentajes de la dimensión 
Aprendizaje Activo 

  PRETEST POSTEST 
Calificación Frecuencia % Frecuencia  % 

Bajo 10 33% 2 7% 
Medio 13 43% 22 73% 
Alto 7 23% 6 20% 
Total 30 100 30 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Mientras que la dimensión aprendizaje activo en la tabla 

6, del total de los estudiantes encuestado en el prestest 

el 23% se encuentran en nivel de calificación alto mientras 

que el 43% se ubica en un nivel de calificación medio los 

dos niveles representan 63%, luego de aplicar el postest 

al grupo de experimental el nivel alto disminuye al 20% 

mientras que el nivel medio se incrementa a 73%, entre 

ambos se observa 93%, a pesar de la disminución en uno 
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de los niveles esta dimensión tuvo incremento del 50% 

luego de la aplicación de la estrategia neurodidáctica. 

 

Tabla 7 
Frecuencias y porcentajes de la dimensión Estilos de 
Aprendizaje 

  PRETEST POSTEST 
Calificación Frecuencia % Frecuencia  % 

Bajo 13 43% 1 3% 
Medio 15 50% 20 67% 
Alto 2 7% 9 30% 
Total 30 100 30 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al observar en la tabla 7 la dimensión estilos de 

aprendizaje, del total de los estudiantes encuestado el 

7% se encuentran en nivel de calificación alto mientras 

que el 50% se ubica en un nivel de calificación medio, la 

representación entre ambos niveles es de 57%, luego del 

postest el nivel alto aumento al 30% y el nivel medio 

incremento al 67%, la representación entre ambos niveles 

es de 97%, lo cual indica que esta dimensión incremento 

47% luego del postest. 

 



70 
 

 

Tabla 8. Frecuencias y porcentajes de la dimensión 
Aprender y Comprender 

  PRETEST POSTEST 
Calificación Frecuencia % Frecuencia  % 

Bajo 13 43% 2 7% 
Medio 10 33% 16 53% 
Alto 7 23% 12 40% 
Total 30 100 30 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los estudiantes encuestado en el pretest el 23% se 

encuentran en nivel de calificación alto mientras que el 

33% se ubica en un nivel de calificación medio, entre 

ambos niveles se observa un 56%, luego de aplicar el 

postest el nivel alto se eleva a 40% y el nivel medio al 

53%, entre ambos niveles la representación es de 93%, 

luego de aplicar la estrategia neurodidáctica el 

incremento para esta dimensión es de 37%. 

 

Para el estudio se obtuvieron dos medidas, grupo de 

control y grupo experimental, la variable de investigación 

es al ser cuantitativa y relacionada se aplicó la prueba T 

de Student para muestras relacionadas , la prueba t hace 

referencia a los casos de muestras relacionadas, el 
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resultado contiene la variable que se compara y la 

correlación de los datos para obtener el resultado de la 

prueba t y el nivel de confiabilidad al 95% (Rubio & 

Berlanga, 2012). Se aplicó la prueba Chapiro Wilk para 

muestras menores o iguales a 30 sujetos, para la prueba 

de normalidad como se muestra en la tabla 9. 

 

Tabla 9. Prueba de normalidad 

  Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Post 
GC 

0,100 30 ,200* 0,969 30 0,504 

Post 
GE 

0,184 30 0,011 0,950 30 0,174 

Elaboración propia 
 

 

Criterios para determinar normalidad: P valor ≥ α aceptar 

la hipótesis, los datos provienen de una distribución 

normal. 

P valor < α aceptar la hipótesis, los datos NO provienen 

de una distribución normal. 
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Tabla 10. Normalidad de la hipótesis 

NORMALIDAD 
P-VALOR (en GC)   = 0,50 > α = 0,05 
P-VALOR (en GE)    = 0,17 > α = 0,05 

Elaboración propia 

 

La significación de P-valor es mayor que el nivel alfa de 

0,05 se comprueba que los datos provienen de una 

distribución normal. 

 

Hi: La comprensión del aprendizaje en los estudiantes de 

segundo año de bachillerato de la  unidad educativa Dr. 

Teodoro Alvarado Olea de Guayaquil se podría mejorar 

con la incorporación y aplicación de una estrategia 

neurodidáctica. 

 

H0: La comprensión del aprendizaje en los estudiantes de 

segundo año de bachillerato de la  unidad educativa Dr. 

Teodoro Alvarado Olea de Guayaquil no se podría 

mejorar con la incorporación y aplicación de una 

estrategia neurodidáctica. 
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Tabla 11. Prueba para muestras relacionadas 

Diferencias emparejadas 

  
Media 

Desv. 
Desviación 

Desv. 
Error 

promedio 

95% de intervalo 
de confianza de 

la diferencia 
      

 VD 
GE - 

VD GC 

Inferior Superior t gl 
Sig. 

(bilateral) 
10,267 12,913 2,358 5,445 15,089 4,355 29 0,000 

Elaboración propia 

 

En la tabla 11 se muestra el nivel de significancia de 0,000 

lo cual es menos que el nivel alfa de 0,05. Por lo tanto se 

rechazó la hipótesis nula H0 y se aceptó la hipótesis 

general Hi, concluyendo que la comprensión del 

aprendizaje en los estudiantes de segundo año de 

bachillerato de la  unidad educativa Dr. Teodoro Alvarado 

Olea de Guayaquil se mejoró con la incorporación y 

aplicación de una estrategia neurodidáctica. 

 

En esta investigación se plantea como objetivo general 

proponer una estrategia neurodidáctica para fortalecer la 

comprensión del aprendizaje en los estudiantes de 

segundo año de bachillerato de la  unidad educativa Dr. 

Teodoro Alvarado Olea de Guayaquil en el año 2020; en 

el estudio preliminar se detectó en los estudiantes un 

nivel de comprensión bajo en 23% este valor se obtuvo a 
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través de un pretest luego de la intervención y aplicación 

de la estrategia neurodidáctica el nivel de calificación 

bajo, disminuye a 3%, este resultado se obtuvo al realizar 

el postest lo cual indica que la aplicación de la estrategia 

neurodidáctica tuvo incidencia positiva en los estudiantes. 

En base a los resultados obtenidos se puede manifestar 

que es oportuno que los educadores investiguen acerca 

de la forma de aprender del cerebro y efectúen cambio 

de paradigma en el contexto educativo lo cual tiene 

beneficio dual tanto para el estudiante como para el 

docente, es tan necesario que se aplique motivación y 

gestión emocional, que se desplacen los viejos modelos 

educativos y por su propia cuenta el docente debe buscar 

la forma de incursionar en la corriente de neurociencia y 

llevarla su praxis. Frente a lo mencionado se acepta la 

hipótesis planteada donde se refiere que la comprensión 

del aprendizaje en los estudiantes de segundo año de 

bachillerato de la unidad educativa Dr. Teodoro Alvarado 

Olea podría mejorar con la incorporación y aplicación de 

una estrategia neurodidáctica. Este resultado es 

corroborado por Guillén y Maldonado (2019)  en el 

artículo científico de su investigación donde propone 

como objetivo analizar las estrategias cognitivas y su 
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influencia en el mejoramiento de la lectura comprensiva 

del idioma inglés; los resultados que obtuvo manifiesta 

que al incorporar una estrategia cognitiva mejora 

significativamente la comprensión del idioma. En relación 

a lo mencionado los educadores deben cambiar sus 

prácticas en el proceso de aprendizaje e incluir nuevas 

metodologías con actividades que tengan relación con el 

trabajo neuronal del discente para propiciar motivación y 

disminuir el estrés que se provoca en el estudiante como 

el docente a causa de una cansada jornada de trabajo. 

 

 

La variable dependiente y de estudio para esta 

investigación es comprensión del aprendizaje luego de la 

aplicación del prestest se pudo encontrar que el 

desempeño de comprensión estuvo en el nivel bajo de 

23%, el nivel medio 73% y el nivel alto 3% y luego de la 

intervención en el postest los resultados obtenidos 

indican que el nivel bajo se reduce considerablemente 

del 23% al 3%, el nivel medio aumenta a 80% y el nivel 

alto incrementa a 17%. Lo cual significa que la 

comprensión del aprendizaje en los estudiantes se 

fortalece cuando el docente aplique una estrategia 
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neurodidáctica, en los resultados se observa que la poca 

comprensión se reduce significativamente, con esto se 

puede inferir que los estudiantes se han motivado y 

generado curiosidad por los temas tratados en clase, 

centrando su atención en los contenidos que son 

transmitidos de una forma diferente a lo convencional y 

con esto se evidencia que el alumnado logra gestionar 

sus emociones para direccionar su atención y 

concentración en producir un aprendizaje sostenible, 

perdurable y auténtico, y al lograr fortalecer la 

comprensión se podría afirmar que el cambio de cultura 

frente a solo querer ganar puntajes y aprobar ciclos sin 

haber consolidado el aprendizaje es desplazo por el 

nuevo pensamiento de adquirir conocimiento de calidad 

y saber cómo aplicar aquello que se aprende. Estos 

resultados concuerdan con la investigación realizada por 

Medina y Nagamine (2019) quienes en su estudio sobre 

comprensión del aprendizaje propone conocer las 

estrategias de aprendizaje autónomo y con aquello 

pretende mejorar la comprensión lectora de estudiantes 

de secundaria, en sus hallazgos indica que 79.33% de los 

alumnos logran aprendizaje autónomo siendo semejante 

al resultado obtenido en esta investigación. En este 
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aspecto y bajo lo mencionado anteriormente al analizar, 

comprobar y contrastar los resultados se confirma que la 

variable dependiente se fortalecerá cuando en el sistema 

educativo se incorpore una estrategia neurodidáctica, 

donde las actividades, tareas y metodología utilizada 

dentro y fuera del aula se optimicen y regulen en relación 

a contenido, cantidad y tiempo de ejecución, los 

educadores deben planificar en base a calidad de 

contenidos disminuyendo la cantidad de los mismos y 

sobre todo optimizando los los tiempos para la ejecución  

de los procesos. 

 

 

En lo que concierne a la dimensión Forma de Aprender 

del Cerebro los resultados hallados se pueden observar 

en la tabla 5 y figura 2,  los resultados hallados muestran 

que entre nivel medio y alto los estudiantes se encuentra 

en un 50% en el pretest y luego de la intervención estos 

niveles en su conjunto se incrementan a  94%, esto indica 

que las actividades fueron eficaces al incorporar un 

proceso de aprendizaje relacionado con neuroeducación 

y direccionado a la forma de aprendizaje que se gestiona 

en el cerebro, lo cual nos da a entender que la 
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comprensión del conocimiento se robustece cuando 

incorporan actividades relacionadas con la motivación, 

emoción, curiosidad y sobre todo optimizando el tiempo 

de ejecución entre 15 a 20 minutos para el proceso 

aferente que es el tiempo en el cual el cerebro logra 

concretar el aprendizaje, más allá de aquello el proceso 

no es óptimo. Con todo lo mencionado la dimensión 

forma de aprender del cerebro incide positivamente en el 

aprendizaje de los estudiantes. Estos resultados son 

fundamentados en los estudios realizados por Blanchette 

et al. (2020), quien manifiesta que el cerebro es la raíz del 

aprendizaje y que es necesario conservar activas a las 

neuronas para que este aprendizaje sea eficaz y eficiente, 

para llegar a este estado de activación quien guie el 

aprendizaje debe incluir estrategias donde optimice la 

comprensión con constante práctica y entrenamiento 

apropiado y con frecuencias constantes reduciendo los 

tiempos entre una actividad y otra. A esto se suma Lázaro 

y Mateos (2018) quienes recomiendan incorporar 

actividades que tengan relación directa con nuestra vida 

cotidiana e incorporar el aprendizaje por experiencias, el 

educador debe agregar en todo el proceso actividades 

lúdicas lo cual mantendrá conectado y relajado al 
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estudiante y al docente, estas actividades fomenta en la 

conciencia emocional. Al analizar lo expuesto la 

aplicación de actividades relacionadas con el 

funcionamiento neuronal apoyadas en tareas que tengan 

significancia con la vida diaria y si a esto le agrega la 

esencia lúdica tanto educador como educando generan 

gran empatía en todo momento, sobre todo al lograr la 

conciencia emocional lo cual lleva a que los estudiantes 

desarrollen inteligencia emocional, para que el vínculo 

entre educador y educando sea empático, respetuoso, 

cordial y sobre todo se genere un clima de confianza que 

motive la participación del estudiante, solo entonces 

ambientes educativos se convierten en entornos holísticos 

de aprendizaje. 

La dimensión Aprendizaje Activo en  los resultados 

obtenidos del pretest presenta  23% para el nivel alto y 

en el postest disminuye a 20%, este comportamiento se 

justifica debido al proceso educativo asincrónico por 

efecto de la pandemia COVID19, donde los estudiantes 

no tiene un desarrollo colaborativo real entre pares pero 

a pesar de esta situación al contrastar los niveles alto y 

medio del pretest que son de 66% con los niveles altos y 

medio del postest 93%, se evidencia incremento 
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notablemente positivo de la dimensión, luego de la 

intervención, al grupo experimental se aplicó trabajo 

colaborativo virtual, a pesar de la resistencia por la forma 

de virtual de gestionar el conocimiento se logró motivar 

al estudiante para que integre trabajo en equipo desde 

casa, incluso en una de las actividades se solicitó la 

intervención de los miembros del hogar para posibilitar e 

inducir un desempeño colaborativo y en conjunto den 

solución a un problema propuesto. En base a lo 

mencionado esto indica que la se gestionó comprensión 

del aprendizaje de forma eficaz y efectiva al aplicar 

actividades de aprendizaje activo. Estos resultados son 

corroborados por Aristizabal-Almanza et al. (2018) en su 

estudio realizado mediante la investigación acción para 

determinar como el uso de los principios de aprendizaje 

activo, específicamente la colaboración, tuvo un efecto 

sobre el rendimiento psicomotor y los logros en el trabajo 

en equipo aplicado a una muestra de 20 alumnos 

seleccionados por muestreo aleatorio sus resultados 

luego de la intervención con métodos basados en 

aprendizaje activo evidenciaron  cambios positivos en la 

ejecución de las actividades lo cual influencio de forma 

positiva la ejecución de los objetivos, la investigación 
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resalto lo importante que es para el educador realizar 

investigación e innovar para orientar sus actividades hacia 

el aprendizaje activo, con esta metodología los alumnos 

se mostraron más responsables y prestos para el 

aprendizaje. Al efectuar el respectivo análisis de lo 

expuesto es necesario incentivar en el estudiante hacia el 

trabajo colaborativo, implementar dinámicas de 

aprendizaje en la cual los alumnos estén inmerso y se 

fomente el trabajo en pares y equipos dinámicos, rotando 

los integrantes y a la vez se induzca  la interacción social; 

para que se concrete atención y comprensión es 

indispensable mantener al estudiante trabajando, 

generando nuevas redes neuronales y que su atención se 

centre en el logro con responsabilidad y calidad de 

aprendizaje. 

 

En lo que se refiere a la dimensión estilos de aprendizaje 

los hallazgos presentado en la tabla no. 7 se logra 

observar que en el pretest los resultados entre los niveles 

medio y alto son de 57% mientras que en el postest 

después de la intervención y la ejecución de la estrategia 

neurodidáctica los niveles medio y alto obtuvieron 97%, 

el resultado es muy satisfactorio, de la misma manera esta 
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dimensión tiene una incidencia muy buena y positiva en 

los estudiantes, el uso de organizadores gráficos y 

elementos audiovisuales generó mayor atención y en 

consecuencia comprensión, esto quiere decir que la 

dimensión es eficaz y aplicativa para fortalecer el 

aprendizaje. Lo mencionado es corroborado por Zárate 

(2015) en su trabajo de investigación tesis realiza un 

estudio sobre los estilos de aprendizaje y la relación que 

tiene con la compresión lectora en sus resultados existe 

similitud  dado por la convergencia entre el nivel alto y 

medio con 98,9, estos resultados indican que es 

necesario identificar los estilos de aprendizaje para 

mejorar la comprensión en el estudiante. A su vez la 

dimensión estilos de aprendizaje es respaldada por 

Gutiérrez Tapias (2018) quien en su artículo científico 

manifiesta que los estilos de aprendizaje son elementos 

importantes para mejorar la calidad del conocimiento que 

adquiere el estudiante, menciona que el docente que 

conoce la forma de aprender de un estudiante lo ayuda al 

momento de elaborar su planificación, actividades y 

métodos para el proceso de aprendizaje, todo este 

conjunto de indicadores ayuda a mejorar la comprensión 

de conocimiento y su desempeño educativo, cuando un 
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estudiante mejora su desempeño y tiene facilidad para la 

comprensión del aprendizaje genera en él motivación por 

aprender y conciencia emocional. Al analizar lo antes 

mencionado los profesores no solo deben incursionar en 

metodologías orientadas a neuroeducación, es ya una 

gran responsabilidad el desprenderse de los viejos 

modelos y aplicar herramientas didácticas generadas en 

base al estilo de aprendizaje que tiene el estudiante para 

poder adquirir un conocimiento, robusto y perdurable, el 

trabajo lúdico incorporando medios visuales, auditivos o 

psicomotrices ayuda de forma notable el proceso de aula, 

las actividades lúdicas son un recurso indispensable en 

este aspecto. 

 

 

 

En cuanto a la dimensión Aprender y Comprender los 

resultados hallados evidencia que el aprendizaje y la 

comprensión en los estudiantes mejora al incorporar la 

estrategia neurodidáctica, siendo así que en el pretest el 

resultado entre el nivel medio y alto fue de 56%, después 

de la intervención aplicada al grupo experimental y los 

resultados obtenidos en el postest estas niveles en su 
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conjunto aumentaron a 93%; lo cual significa que las 

actividades realizadas en relación a la dimensión aprender 

y comprender tuvieron impacto positivo en el desarrollo 

cognitivo del educando, de tal forma que el alumno inicia 

un cambio cultural, en lugar de solo preocuparse por 

obtener puntajes ahora considera que el aprender y sobre 

todo comprender mejorar sustancialmente su rendimiento 

académico, tiene claridad para selección la carrera 

profesional y la continuidad en educación superior, sobre 

todo se proyecta para la inserción laboral. Se da por 

confirmado que la dimensión aprender y comprender 

junto a los criterios que se tuvieron para generar la 

propuesta neurodidáctica está validada por medio de los 

resultados obtenido en la investigación. Estos resultados 

son respaldados por Carretero (2006); Anaya (2010) 

citado por Perez y Hernandez (2014) en su publicación 

sostiene que el aprendizaje debe tener claridad y ser 

comprendido por el alumno esta es la única forma de que 

sea perdurable y significativo, comprender no tiene 

relación única con los conocimientos que obtiene el 

alumno, se valida la comprensión cuando el educando 

logra poner en práctica auténtica el aprendizaje obtenido. 

De igual forma Lujan y DiCarlo (2006)  manifiestan que 
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aprender no es solo recibir y almacenar información en la 

memoria, aprender se transforma hacia comprensión 

cuando el alumno obtiene la habilidad de aplicar este 

conocimiento en un contexto real. Analizando los 

resultados podemos observar que las actividades para 

esta dimensión son acertados y que la propuesta de 

implementar una estrategia neurodidáctica en el 

quehacer educativo es oportuna, en esta investigación la 

propuesta se direcciona a una muestra especifica pero 

luego de los resultados obtenidos, se puede ampliar 

progresivamente a los demás estudiantes de la unidad 

educativa y promover la aplicación en el contexto 

educativo general, previo a esto los docentes debe ser 

preparados con metodologías neuroeducativas y sobre 

todo gestionar el cambio de paradigma para generar una 

visión y proyección diferente al actual sistema. 

 

Con el objetivo de establecer la confiabilidad y valides 

del instrumento de investigación para la recolección de 

los datos para estudio de la variable dependiente 

comprensión del aprendizaje y sus respectivas 

dimensiones se realizó el respectivo análisis a través del 

coeficiente de Pearson por medio de la validez de criterio 
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en donde el valor mínimo fue de 0,31 y el valor máximo 

de 0,70 para todas las variables es decir las preguntas 

que conforman el cuestionario; confiabilidad del 

instrumento fue de 0,854  por alfa de Cronbach y  0,863 

por omega de Mc Donald; validez de constructo dominio 

total Pearson por medio de la correlación entre la variable 

dependiente y sus dimensiones, fue de 0.903 para la 

dimensión forma de aprender del cerebro, 0.767 para la 

dimensión aprendizaje activo, 0,836 para la dimensión 

estilos de aprendizaje y 0.801 para la dimensión aprender 

y comprender; por lo mencionado significa que el 

instrumento es válido y consistente, sus valores están 

dentro del rango de confiabilidad, los resultados 

obtenidos son respaldados por (Casas-Anguita et al., 

2003; Ursachi et al., 2015)  quienes manifiestan que para 

admitir la consistencia del instrumento el coeficiente 

debe estar entre 0,6 y 0,7 y si sobre pasa estos rangos 

de 0,8 el instrumento se califica de muy bueno pero a su 

vez si un instrumento sobre pasada de 0,95 se corre el 

riesgo de calificar al instrumento como redundante, de 

igual forma los resultados son corroborados por Campo-

Arias & Oviedo (2008); Katz (2006) citado por  Ventura y 

Caycho-Rodríguez (2017) haciendo referencia al 
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coeficiente de Mc. Donald como fiable y aplicable 

cuando los resultados obtenidos están  en un rango de 

0.70 a 0.9 e indica que en ciertos casos los resultados que 

pasan los 0,65 puedes ser aceptados. Al analizar y 

contrastar los resultados obtenidos podemos afirmar que 

el instrumento es mantiene estabilidad  y con niveles de 

confiabilidad en todos las pruebas a las que ha sido 

sometido. 

 

En esta investigación la comprobación de la hipótesis La 

comprensión del aprendizaje en los estudiantes de 

segundo año de bachillerato de la  unidad educativa Dr. 

Teodoro Alvarado Olea de Guayaquil se podría mejorar 

con la incorporación y aplicación de una estrategia 

neurodidáctica, se la realizó por medio de la prueba T 

Student para muestras relacionadas en el programa IBM 

SPSS V25, los datos obtenidos de la T calculada fue de 

4,355  y la sig. 0,000 menos que el alfa 0,05; por lo que 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 

investigación. Por lo mencionada y al aceptar la hipótesis 

de investigación se comprueba que la aplicación de una 

estrategia neurodidáctica índice positivamente en la 

comprensión del aprendizaje en los estudiantes. Esto es 
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corroborado por Tacca Huamán et al. (2019) en los 

resultados de su investigación se refiere a la estadística 

descriptiva donde se refiriere la variable estrategias 

neurodidácticas como mejor incidencia en la metodología 

aplicada por el docente y percibida por los educandos.  

Por lo antes referido y al analizar los resultados y la 

contratación de estos se confirma que el aprendizaje 

mejora y la comprensión se fortalece cuando el docente 

incluye los elementos de aprendizaje asociados a 

neuroeducación, lo cual es asimilado de forma positiva 

por los estudiantes que reciben este proceso basado en 

la neurociencia.  

CONCLUSIONES 

Luego del estudio realizado y en base a los resultados 

obtenidos se determina que se cumplió el objetivo de la 

investigación el cual fue proponer una estrategia 

neurodidáctica para fortalecer la comprensión del 

aprendizaje en los estudiantes, luego de la intervención 

los educandos mejoraron la comprensión obtenida, lo 

cual determina que es importante la incorporación de una 

estrategia neurodidáctica en el ámbito educativo. 
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Se comprobó que la aplicación de una estrategia 

neurodidáctica fortalece la comprensión del aprendizaje 

en los estudiantes de segundo año de bachillerato de la 

unidad educativa Dr. Teodoro Alvarado Olea en la ciudad 

de Guayaquil en 2020; para esta comprobación se aplicó 

la prueba de normalidad Shapiro Wilk donde el resultado 

del post test en el nivel de significancia de P-Valor fue 

0,17 mayor que el alfa 0,05. 

 

Se comprobó por medio la prueba T-Student para 

muestras relacionadas que la hipótesis planteada en este 

estudio obtuvo el nivel de significancia de 0.000 menos 

que el alfa 0,05; lo cual da como aceptada la hipótesis, 

una estrategia neurodidáctica fortalece la comprensión 

del aprendizaje en los estudiantes de segundo año de 

bachillerato. 

 

La comprensión del aprendizaje se fortaleció con 

incremento de 24% luego de aplicar al grupo 

experimental una estrategia neurodidáctica, tal como lo 

indica la tabla 4 y la figura 1, las actividades desarrolladas 

en base a las dimensiones de estudio de la variable de 

investigación fueron exitosas al mejorar la comprensión 
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en los educando, esto se refleja en los resultados 

obtenidos en la tabla y figura mencionada. 

 

Se implementó la propuesta neurodidáctica de forma 

virtual por el programa educativo aprendo en casa en el 

contexto de la pandemia COVID19, a pesar de las 

distintas dificultades socio-económicas y técnicas por las 

cuales atraviesan las familias en este contexto, la 

implementación de la estrategia neurodidáctica fue 

acogida por los educandos.  
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PROPUESTA 

Esquema teórico de la propuesta 

Figura 1 
Modelo teórico de la propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia Neurodidáctica 

Plasticidad Neuronal Gestión Emocional 
Motivación y 

Curiosidad 

 

Estilos de 
aprendizaje

Aprendizaje 
activo

Aprender y 
comprender

Fortalecer la comprensión del 
aprendizaje en los estudiantes de 
segundo año de bachillerato de la  

unidad educativa Dr. Teodoro 



92 
 

Estrategia neurodidáctica para fortalecer la 

comprensión del aprendizaje 

 

Las estrategias de aprendizaje al ser un conjunto de 

actividades con procedimientos para generar 

conocimiento y provocar en el estudiante el aprendizaje 

auténtico se potencializan al incluir en estos procesos 

elementos neuroeducativos, por este motivo es necesario 

que las herramientas pedagógicas y didácticas se 

enfoquen en despertar curiosidad, producir motivación y 

sobre todo incentivar emociones que generen empatía en 

los estudiantes, antes, durante y después de su 

participación en el aula; los docentes aplican 

metodologías cooperativas, aprendizaje activo e incluso 

muchos educadores investigan sobre los estilos de 

aprendizaje para lograr concretar comprensión del 

conocimiento pero todas estas estrategias no son 

suficientes mientras el educador no conozca como 

aprende del cerebro, el tiempo en que este órgano está 

activo para receptar los conocimientos y cómo lograr que 

estos sean perdurables y sostenibles; por esto es 

importante incorporar neuroeducación en el aula, así el 
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docente concretará en el educando el conocimiento 

auténtico  para que los incorpore y utilice en todos los 

ámbitos de su vida; con el aprendizaje basado en 

neurociencia se promueve y fortalece el incremento de la 

congruencia en los educadores hacia la senda de una 

pedagogía basada en el aprendizaje para la comprensión 

(Tan & Amiel, 2019); el estudiante genera plasticidad 

neuronal para adaptarse a las nuevas situaciones que se 

presenten en su vida, resolver algún conflicto y tomar 

decisiones oportunas sobre todo gestionando sus 

emociones. 

 

Cuando el docente trascienda de su metodología de 

enseñanza con estrategias didácticas tradicionales hacia 

una desarrollo de enseñanza basado en el cerebro e 

incorpore estrategias neurodidáctica en el proceso de 

aprendizaje generando actividades coherentes y 

comprensibles para los alumnos, es muy seguro que los 

estudiantes concreten un aprendizaje comprensivo o 

integral; Este conocimiento se basa en adquirir destrezas 

pero se le debe dar la misma relevancia a la magnitud 

emotiva y social porque están inmersas en el desarrollo 

del aprendizaje y los resultados obtenidos de este, esto 
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se debe principalmente por el funcionamiento del 

cerebro en el proceso de aprendizaje y por cuanto somos 

sujetos sociales (Damasio1994; Goldberg 2001) citado 

por (Illeris, 2012); obteniendo aprendizaje flexible y 

sostenible; un docente conocedor de neuroeducacion 

entiende que los siguientes aspectos como completar el 

programa de estudios para cumplir las disposiciones de 

los directivos del sistema educativo, impartir enseñanza 

por cuarenta minutos o más, junto a esto enviar tareas 

que provoquen estrés en el educando y sumado a esto el 

estrés que el educador evidencia cuando comparte sus 

conocimientos, comprende que todos estos elementos en 

lugar de generar la cognición esperada en el estudiante 

lo único que hace es despertar apatía por la o las 

asignaturas que recibe durante la jornada de aprendizaje. 

 

Durante los últimos años se han realizado grandes 

hallazgos sobre como el cerebro gestiona el aprendizaje; 

estas herramientas sirven para fortalecer y apoyar a los 

docentes a elaborar sus actividades de enseñanza para 

lograr un mejor aprendizaje en los estudiantes, 

comprender el proceso cerebral es necesario para los 

educadores y de mucho beneficio en los alumnos, por 
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cuanto son motivados a potencializar sus destrezas 

(Blanchette et al., 2020). 

 

La propuesta de incorporar una estrategia neurodidáctica 

se sustenta y apoya en los estudios de la neuroeducación 

donde convergen tres disciplinas, neurociencia, 

psicología, educación y la ciencia cognitiva. 

 

La aplicación de una estrategia neurodidáctica concreta 

en el estudiante conocimientos sólidos y perdurables, por 

lo general la validación de este conocimiento se la realiza 

a través de evaluaciones formativas y sumativas, siendo el 

segundo el resultado cuantitativo reflejado en puntajes 

que obtiene el alumno  al finalizar un parcial, un 

quimestre o el año lectivo, este dato numérico no es una 

evidencia real que valide en el estudiante herramientas 

intelectuales que puede poner en práctica para dar 

solución a los problemas que se presenten en todos sus 

ámbitos de vida; por su parte la evaluación formativa es la 

que se concreta durante el proceso de adquisición del 

conocimiento y este se valida cuando el estudiante es 

capaz de reconocer para que sirve todo lo aprendido y 

aplicar esta cognición para dar solución a los problemas 



96 
 

que se presente durante su vida todo esto tiene relación 

epistemológica directa por cuanto es rama de la filosofía 

se encarga de validar y comprobar cuando un 

conocimiento es eficaz y eficiente, no es necesario la 

cantidad de conocimiento que se adquiere sino la calidad 

de este y sobre todo saber cómo, cuándo y dónde 

utilizarlo. El principio epistemológico sustenta que la 

neurociencia es un instrumento básico que otorga la 

cognición en el cerebro y los procesos neuronales […] 

consigue ser el efecto epistemológico para ser incluido 

en el proceso psíquico de las personas (Goñi-Sáez & 

Tirap-Ustárroz, 2016). 

 

El pensamiento filosófico genera en el estudiante la 

capacidad de cuestionarse cuando un conocimiento es 

útil o valioso, con este cambio de paradigma el alumno 

deja de enfocarse solo en obtener puntajes para aprobar 

el año escolar y se convence que lo realmente importante 

es adquirir el conocimiento y sobre todo ponerlo en 

práctica, comprender la analogía del imán y el 

conocimiento ayuda mucho a liberarse del anclase acerca 

de la importancia numérica pues los puntos son al 

conocimiento como el metal es al imán, lo cual indica que 
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es importante aprender y comprender, bien, aquello que 

se estudia dentro o fuera del proceso escolarizado. Lo 

antes mencionado ayuda es vital tanto para docentes 

como estudiantes, pues el docente es quien debe 

generar en el educando la motivación, curiosidad e 

interés por el conocimiento adquirido y disminuir ese 

nivel de importancia que se da a las calificaciones.  

 

Un aspecto importante que relaciona la filosofía con la 

neuroeducación es la capacidad de sostener la felicidad y 

empatizar con lo que realizamos, al aplicar neurodidáctica 

en el aula, el educador es capaz de generar motivación, 

empatía y gestión emocional en el educando, 

centrándose en atender las inquietudes de los 

estudiantes y lograr que el aprendizaje sea efectivo. Los 

docentes nos arriesgamos a convertir el salón de clase 

en una caverna, al distanciarnos de las inquietudes de 

cada estudiante por la consigna de cumplir con la 

programación curricular (Infante, 2020). 

 

Incorporar neurodidáctica al proceso de aprendizaje 

fortalecerá los procesos educativos al transformar la 

estrategias de enseñanza tradicionales hacia estrategias 
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enfocadas en el aprendizaje cerebral, estas estos 

procesos neuroeducativos hacen una cambio estructural 

en el razonamiento del estudiante partiendo de la 

empatía que el educando incremente hacia su gestión del 

conocimiento, permanencia en el aula, interacción con el 

docente y sobre todo el trabajo en equipo o entre pares. 

 

La neurociencia revelo los procesos necesarios para 

aprender y retener los conocimientos, pero la 

divulgación de estos mecanismos hacia los docentes aun 

no es amplia, el docente que realice su labor 

pedagógica en base a neuroeducación aprovecha estas 

estrategias activas y potencia su desempeño educativo 

los cual robustece el aprendizaje para la comprensión y 

el trabajo neuronal del docente y discente mientras que 

otros estudios se investiga para entender como la 

plasticidad neuronal impacta en la gestión emocional, un 

descanso de calidad mientras se duerme, la acción física 

y los entornos de aprendizaje (Araya-Pizarro & Espinoza, 

2020; Dubinsky et al., 2019). 

 

Al mejorar los procesos educativos la calidad del 

conocimiento recibido se fortalece y se evidencia en el 
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momento que el estudiante pone en práctica real todo 

lo aprendido durante su vida estudiantil. El avance 

educativa se realiza y robustece cuando se entiende con 

solides el conocimiento y a la vez se incremente la 

capacidad del estudiante con grandes resultados 

(Jamaludin et al., 2019); cuando el alumno se inserta en 

la sociedad como un agente activo para fortalecer la 

matriz de producción o desarrollar un proyecto de 

emprendimiento generando fuentes de trabajo la 

sociedad se robustece por cuando se disminuye el 

subempleo y desempleo esto a su vez se refleja en una 

baja de entornos delictivos, el cambio de paradigma que 

motiva la neurociencia desde temprana edad genera en 

los individuos un pensamiento crítico reflexivo 

liberándolos de anclajes mentales nocivos e insertando 

en la juventud nuevas programaciones mentales a partir 

de la neuroplasticidad, lo cual es vital para mejorar la 

calidad de vida. 

 

Estrategia Metodológica  

El desarrollo de la planificación incluirá los procesos 

neuronales como son: 
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- Activación del sistema nervioso central en el 

cerebro, la motivación 

- Impulsar la aferencia, ingreso de datos 

- Generar los procesos mentales, ejecución de sus 

actividades 

- Obtener al eferencia, salida de información. 

 

Para la motivación previamente se recomienda despertar 

los reflejos corporales con saludo o mensaje positivo al 

inicio de la sesión, breve ejercicio de estiramiento 

corporal, activación de circulación, ejercicio de 

respiración, meditación guiada de cinco minutos o 

ejercicio de neurogym para mejorar la lateralidad, iniciar 

con un sonido como un extracto de una canción (tema 

común entre adolescentes). 

 

Aferencia se refiere a la recolección de datos tanto 

interna como externa la explicación del contenido debe 

apoyarse en tecnología, implementar actividades lúdicas 

que despierte interés, utilizar videos cortos máximo 10 

minutos, estos implementos debe lograr asociar el 

contenido tratado con algún evento para generar una 
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relación que provoque un recuerdo perdurable para 

almacenar en la memoria de quien aprende. 

 

Generar el proceso mental con de la implementación 

organizadores visuales como son infografías, mapas 

mentales, mapas persuasivos, desarrollo de historietas, 

dejar a libertad del estudiantes la forma de presentación 

de un tema para despertar su creatividad. 

 

Eferencia es la salida de la información la aplicación de lo 

aprendido durante toda la sesión pedagógica, en caso de 

presentar un video (tiempo máximo 10 minutos), realizar 

pausas para intervención del educador y el estudiante, 

con reforzamiento o preguntas sobre los temas tratados, 

provocando repetición de conceptos para generar anclaje 

en la memoria. 

 

En una sesión neurodidáctica el desarrollo explicativo del 

tema no debe exceder los 20 minutos, el conocimiento 

que se desea gestionar en el educando debe estar 

contemplado en ese lapso de tiempo. Luego de la 

explicación procesa con las actividades de refuerzo, 



102 
 

talleres, dinámicas en equipos colaborativos, desarrollo 

de cienciagrama. 

 

Organice sesiones de aprendizaje fuera del salón prepare 

actividades al aire libre o en algún ambiente que cause 

sorpresa, para la proyección de videos evite total 

oscuridad, organizar una tertulias dialógica ayuda mucho 

a comprender, dialogar y generar el conocimiento acerca 

de un tema de estudio y sobre todo genera  en el 

educando emoción, relajación y empatía entre pares y 

docente. 
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