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RESUMEN 

 

La neuroeducación ha sido de interés en los últimos años debido a estudios relacionados con la 

neurociencia y la forma cómo aprende el cerebro. El arte es una herramienta neuroeducativa por 

excelencia, debido a la capacidad que tiene de suscitar emociones, motivación y sorpresa, los 

cuales son factores indispensables para la consolidación del conocimiento. Sin embargo, debido 

a la falta de difusión de estos conocimientos dirigidos a los docentes, se ha planteado como 

objetivo describir la influencia del arte como estrategia neuroeducativa para potenciar el 

desarrollo cognitivo de los estudiantes de Educación Básica Elemental en la Unidad Educativa 

“Isaac Acosta” de la ciudad de Tulcán. Para la metodología se realizaron encuestas online a 

estudiantes y docentes para reconocer cómo se está llevando la práctica educativa en la 

institución. Los resultados mostraron que pese a que la mayoría de los docentes tienen cierto 

conocimiento sobre la neuroeducación y el funcionamiento del cerebro, la información es escasa 

en cuanto a la influencia del arte como herramienta neuroeducativa en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Por tanto, esta dificultad ha requerido ser satisfecha mediante la elaboración de una 

guía didáctica y un sitio web, los cuales cuentan con diferentes actividades basadas en 

conocimientos neuroeducativos, trabajando estrategias y actividades artísticas que faciliten el 

aprendizaje, mediante una adecuada estimulación cerebral. Estos recursos se han puesto a 

disposición de docentes y estudiantes, y son un aliciente para mejorar la forma en que se lleva 

a cabo la enseñanza aprendizaje, apuntando hacia una mejora en la labor educativa. 

 

Palabras clave: neuroeducación, arte, actividades artísticas, enseñanza, aprendizaje, guía 

didáctica. 
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ABSTRACT 

Neuroeducation has been a topic of interest in recent years due to studies related to neuroscience 

and the way the brain learns. Art is a neuroeducational tool par excellence, due to its ability to 

arouse emotions, motivation, and surprise, which are essential factors for the consolidation of 

knowledge. However, due to the lack of dissemination of this knowledge aimed at teachers, the 

objective has been to describe the influence of art as a neuroeducational strategy to enhance the 

cognitive development of Elementary Basic Education students at the "Isaac Acosta" 

Educational Unit from the city of Tulcán. For the methodology, online surveys were conducted 

with students and teachers in order to recognize how the educational practice is being carried 

out in the institution. The results showed that, even though most teachers have some knowledge 

about neuroeducation and brain functioning, there is little information regarding the influence 

of art as a neuroeducational tool in the teaching-learning process. Therefore, this difficulty has 

required to be satisfied by elaborating a didactic guide and a website, which have different 

activities based on neuroeducational knowledge, working on artistic strategies and activities that 

facilitate learning, through adequate brain stimulation. These resources have been made 

available to teachers and students and are an incentive to improve how teaching-learning is 

carried out, pointing towards an improvement in educational work. 

 

 Keywords: neuroeducation, art, artistic activities, teaching, learning, didactic guide. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación pretende ahondar en el tema del arte utilizado como estrategia 

neuroeducativa para el desarrollo cognitivo que contribuye notablemente en el mejoramiento 

del proceso de enseñanza aprendizaje. La propuesta está dirigida para brindar una guía mediante 

aplicación docente en los estudiantes, principalmente en el área de educación cultural y artística, 

pues nos permite exponer los beneficios que pueden adquirir los estudiantes mediante una 

adecuada estimulación cerebral basado en nuevos estándares de neuroeducación y respondiendo 

al llamado para mejorarlos. Este conocimiento contribuye no solo a una mejor enseñanza 

práctica, también puede señalar maneras de desbloquear el potencial humano dentro de la 

cambiante y multifacética aula de clase utilizando variedad de elementos motivadores. 

Las principales contribuciones que aportará la presente investigación en el campo 

artístico son varias. Inicialmente, se trata de consolidar la mayor parte de las disciplinas artísticas 

en esta reciente especialidad, como lo es la neuroeducación, bajo un análisis de libros, artículos 

y sitios web, creando etapa del desarrollo conceptual. Así lo sugirió una líder de opinión del 

área: "Consideraremos a los educadores verdaderos profesionales a menos que actuemos como 

profesionales al analizar y aplicar la investigación” (Wolfe, 2006, p.11). De manera práctica, es 

fundamental porque con los estándares neuroeducativos los grandes maestros pueden confirmar 

lo que saben intuitivamente y el maestro promedio ahora tendrá herramientas mejoradas para 

poner en práctica en sus clases. 

Proponiendo diversas actividades artísticas se contribuye al proporcionar herramientas 

necesarias para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Para ello se llevará a cabo la 

realización de una guía didáctica con variedad de ejercicios artísticos y lúdicos mediante los 

cuales se logren estimular todas las áreas del cerebro, buscando aplicar una carga emocional lo 

suficientemente fuerte durante el proceso pedagógico y un estímulo constante, pues de esta 

manera “la red neuronal se fortalece y lo aprendido permanece en la memoria a largo plazo” 

(Pozo & Sánchez, 2016, p. 24), obteniendo así un aprendizaje significativo. La aplicación de la 

neuroeducación en el aula permitirá superar las dificultades de estudio que muchas veces se 

debe a la falta de motivación, interés y estado anímico de los estudiantes. De este modo se 

formará alumnos con habilidades distintas y capaces de adaptarse a cualquier entorno, 

fortaleciendo habilidades cognitivas, motrices, emocionales y sociales. 

Esta investigación logrará concientizar al docente sobre la importancia de la 

neuroeducación en el accionar educativo con relación al manejo del comportamiento negativo 

de los estudiantes. Al respecto Paniagua (2013) manifiesta que la postura del educador es capaz 

de modificar los componentes químicos del cerebro pues mantener una actitud positiva en la 

clase contribuye la liberación de serotonina, dopamina y endorfinas. Al tener conocimiento de 

esto, el maestro puede cambiar de estrategias y promover una actividad de aprendizaje 
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significativo que active la producción de estos neurotransmisores que son capaces de actuar 

como freno, o inhibidor de la conducta agresiva y violenta (p. 76). 

De acuerdo con las investigaciones realizadas en distintas fuentes, se encontraron 

publicaciones relacionadas con el campo de la Neuroeducación, las artes y la aplicación de TIC 

en el proceso de enseñanza que servirán como base para realizar este trabajo. 

Se observaron resultados beneficiosos en cuanto a las emociones suscitadas por 

actividades artísticas en la investigación doctoral realizada por Andeu (2015), que se titula: “El 

aprendizaje emocionante a través del arte contemporáneo en educación infantil”. En ella se 

propuso diseñar y poner en práctica un proyecto de innovación educativa basándose en las artes 

contemporáneas e investigaciones neuroeducativas, con una metodología denominada 

"proyectos como artistas" para aprender de manera apasionante. El trabajo demostró que es 

posible trabajar con del arte contemporáneo, pues con él se trabajan funciones que la 

Neuroeducación señala imprescindibles para adquirir conocimientos. Además, se observó la 

capacidad de programar alegría, emoción y placer por estudiar al estimular la curiosidad, la 

atención, la experiencia y el descubrimiento mientras se realizan actividades artísticas.  

En cuanto a la música como estrategia neuroeducativa para el mejoramiento del lenguaje 

expresivo se encontró información en la investigación de Gutierres (2010) denominada: 

“Neuroeducación y música con procesos creativos en el modelo de Wallas, una propuesta de 

intervención pedagógica”. En ella se observó el impacto de actividades musicales el lenguaje 

expresivo, partiendo del modelo creativo de G.Wallas mediante un diseño experimental se 

evalúo la deficiencia en el lenguaje expresivo de diez escolares. La intervención se realizó con 

4 actividades que vinculaban el discurso musical con el lenguaje expresivo verbal, procurando 

observar el impacto que se produce a nivel neuropsicológico, cuando se afrontan sus dificultades 

orales por medio de la activación de sus procesos creativos. El resultado fue que la intervención 

sería capaz de mejorar significativamente las habilidades verbales como fluidez, flexibilidad y 

dicción (p. 2).  De esta manera se verificó la eficacia de esta nueva perspectiva educativa en 

donde el aprendizaje se convierte en una experiencia agradable a través de la música.  

Así también, Cedeño & Alvaro (2019) en su tesis titulada: Neurodidáctica en el Proceso 

de Enseñanza Aprendizaje Guía Didáctica, nos dice que los alumnos deben aprender realizando 

actividades de forma colaborativa y no a través de enfoques basados en la memorización (p.10). 

Es necesario considerar que, para satisfacer las necesidades de los alumnos, los educadores 

deben tener una comprensión fundamental del cerebro y su funcionamiento. En los últimos años, 

los académicos de diversas disciplinas han llegado a reconocer la importancia de la neurociencia 

en lo que respecta al aprendizaje y la cognición.  Con relación a la aplicación de TICs en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje se encontró el artículo de Meza y Moya (2020), denominado 

“TIC y neuroeducación como recurso de innovación en el proceso de enseñanza y aprendizaje”. 

Este artículo señala la importancia de fomentar una nueva cultura de aprendizaje basándose en 

las nuevas tecnologías y el funcionamiento del cerebro. Se considera a los recursos tecnológicos 
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y neuroeducativos como herramientas y disciplinas, que ayudan a la realización de estrategias 

didácticas para la adquisición de conocimientos y al mismo tiempo contribuir con el desarrollo 

de nuevos paradigmas educativos que están cambiando, alejándose de las metodologías 

tradicionales y mejorando la educación. 

Con respecto a los avances de la neuroeducación y su intervención en el aula, (Saquicela, 

2019), manifiesta que se debe cambiar el método de enseñanza, debe ser constructivista, tomar 

al alumno como centro de aprendizaje y mantenerlo siempre en el nivel más alto de pensamiento. 

Independientemente de la edad, la relación entre la neuroeducación y la práctica docente ayudará 

a fortalecer el conocimiento generado. Además, si los docentes continúan formándose y 

actualizándose en el campo de la enseñanza, las conexiones agradables que hacen en el 

aprendizaje de los estudiantes se volverán precisas, para que puedan ser reflexiones críticas y 

adecuadas (p.3). Los estudiantes de educación general básica reciben la asignatura de Educación 

Cultural y Artística (ECA), la cual, por su carácter artístico, es facilitadora de espacios que 

fomenten la expresión, creatividad y el desarrollo emocional (Currículo de EGB y BGU: 

Educación Cultural y Artística, 2016, p.50).  Sin embargo, a pesar de que el arte trabaja sobre 

diferentes áreas del cerebro, se ha observado que la forma en que se imparte esta asignatura 

puede mejorarse y vincularse satisfactoriamente con la neuroeducación, ya que la instrucción 

artística mejora la calidad de aprendizaje de los estudiantes debido a que incrementa su 

neuroplasticidad cerebral; además, es capaz de activar hormonas y emociones positivas 

generando adrenalina, la cual es una sustancia que tiene relación con la atención, la memoria, el 

trabajo y la organización.  

Esta investigación proporcionará herramientas didácticas mediante en el uso de TIC, 

pues se diseñará un sitio web con contenidos educativos para ser usados tanto por docentes como 

por estudiantes. Se utilizará recursos didácticos especialmente aquellos que generen emoción, 

curiosidad y atención, utilizando también técnicas de ludificación, sin disminuir el contenido 

educativo, pero buscando en cada actividad que exista conexión entre las emociones y el 

aprendizaje. Algunos recursos para suscitar emociones serán: fotografías, canciones, videos, 

dibujos, cuentos, recursos multimedia, etc. 

Por último, si los estándares de neuroeducación se aplican más ampliamente, los 

profesores mejorarán su práctica, los estudiantes se beneficiarán de un importante cambio de 

paradigma en la educación y, en última instancia, la sociedad será el mayor beneficiario. Es por 

esto, que la integración de las artes es importante desde una perspectiva macroeconómica 

nacional, ya que las personas que terminan una carrera profesional ingresan al ámbito laboral 

sin las habilidades críticas, que se sabe promueven el aprendizaje basado en las artes como: 

colaboración, resolución creativa de problemas y la capacidad de aplicar el aprendizaje en 

distintas disciplinas. La exposición a las artes como participante u observador tiene el potencial 

de producir efectos profundos en el aprendizaje y la memoria, el contexto y el pensamiento 

creativo integral.  
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1. Orígenes de la neuroeducación desde los comienzos del siglo XXI   

Los grandes avances en el campo de la neurociencia han modificado totalmente nuestra 

forma de entender cómo aprende el cerebro; por tanto, se plantean nuevas formas de llevar a 

cabo una pedagogía en la que los maestros conozcan el funcionamiento cerebral para generar 

un aprendizaje que resulte significativo y duradero para los alumnos. La neuroeducación es una 

disciplina relativamente nueva, sin embargo, en los últimos años se ha percibido un mayor 

interés por conocer más sobre la neurociencia e involucrarla con la educación, “la 

neuroeducación necesita de la neurociencia para entenderla” (Pérez, 2018, p.3). 

“La neurociencia se encarga del estudio del sistema nervioso buscando entender mejor 

los mecanismos y el comportamiento neuronal” (Ortega, 2020, p. 20), con ello es posible 

conocer cómo reacciona el cerebro ante las actividades de aprendizaje. En la corteza cerebral 

las neuronas se comunican por medio de la sinapsis cuyo conocimiento se ha profundizado en 

los últimos años; así lo manifiesta Vargas (2018) “las neurociencias tienen su origen en los 

descubrimientos de las funciones sinápticas de las neuronas” (p. 9), estos estudios se realizaron 

con la contribución del neurocientífico español Santiago Ramón y Cajal, quién es denominado 

el padre de las neurociencias. Otro de los grandes autores que han aportado a esta disciplina, es 

Alexander Luria, considerado el padre de la neuropsicología, gracias a él, hoy podemos trasladar 

sus hallazgos además de en los entornos clínicos, a los educativos, constituyéndose un aporte 

trascendental a la praxis de los educadores en todo el mundo. 

Las metodologías científicas de la neuropsicología educativa y de las neurociencias 

educativas, han contribuido a las ciencias de la educación y les ha permitido avanzar hacia la 

transdisciplinariedad, considerándose imprescindible la participación del educador para que 

forme parte integral del proceso investigativo desarrollado por científicos expertos en la materia. 

Con el fin de lograr una integración hace su aporte el Dr. Carlos Logatt-Grabner, en su obra 

denominada “Línea de cambio”, en donde toma los principales y más trascendentales hallazgos 

obtenidos por la psicología experimental, la neurociencia y la pedagogía, a la unificación de 

estas tres disciplinas, se denomina neuroeducación (Vargas, 2018, p. 10). 

Se han realizado esfuerzos para construir una base sólida para la educación que consiga 

ser asumida por la sociedad misma, no solo los educadores, sino también los padres, las 

instituciones, los medios de comunicación y, por supuesto, los líderes nacionales que 

implementan las políticas educativas. Sin embargo, la neuroeducación no es todavía una 

disciplina con conocimientos definidos que puedan ser utilizados de inmediato en los centros 

educativos (Mora, 2017, párr. 1); debemos tomar en cuenta que se sustenta en otras disciplinas 

como la neurociencia (estudia el desarrollo, estructura y función cerebral), la psicología 

(procesos mentales responsables de la cognición y la conciencia), y la pedagogía (el arte y la 

ciencia de la enseñanza). Se trata de un proyecto científico en el que se aúnan saberes de 
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diferentes áreas encargadas de investigar el funcionamiento del cerebro, cómo aprende y se 

comporta. A través del conjunto de estas materias y aunando todas las investigaciones al 

respecto, se logra obtener las herramientas necesarias para proporcionar una estrategia 

pedagógica, llevar las experiencias a la práctica educativa y mejorar los programas de estudio. 

2.2. La neuroeducación y su relación con la pedagogía 

Los hallazgos de la neuroeducación y de la psicología educativa se deben implementar 

para llevar a cabo una pedagogía práctica para descubrir las formas de optimización de los 

procesos educativos. La comprensión de las interrelaciones entre estas áreas permite evaluar 

objetivamente las oportunidades y la eficiencia de estrategias y prácticas educativas específicas.  

Al examinar el sistema educativo desde una perspectiva neuroeducativa, podemos mejorar la 

pedagogía al evaluar con precisión la manera de aprender de los estudiantes; lo que permite la 

determinación del "estilo de aprendizaje" dominante de un grupo particular de alumnos, la 

estimación de la capacidad promedio de trabajo y la memoria a largo plazo, la evaluación de las 

peculiaridades típicas relacionadas con la aptitud de almacenar información durante un extenso 

período de tiempo y del análisis crítico de nuevos datos obtenidos de varias fuentes en diferentes 

momentos. 

Uno de los temas más interesantes para quienes trabajan en la mejora de la educación 

son las características del cerebro que ayudarían a formular estrategias educativas, guiar el 

aprendizaje eficaz y diseñar el entorno escolar adecuado. La pedagogía relacionada con el 

cerebro que se entiende hoy en día se basa en principios derivados de resultados de 

investigaciones relevantes sobre el funcionamiento cerebral, seleccionados por científicos en 

diversas disciplinas en las que se propone las teorías que sirven también como base para el 

proceso de diseño pedagógico (Pherez, Vargas y Jerez, 2018, p. 151), con ello tenemos una 

puerta de entrada a nuevos métodos educativos capaces de ser destinados a la práctica.  

Hablar del ámbito neuroeducativo va más allá de las ciencias de la educación y de las 

neurociencias, pues proporciona respuestas científicas a las preguntas relacionadas con el 

sustrato neuronal del sistema cognitivo humano. La neuroeducación nos permite mirar desde 

una nueva perspectiva al proceso de enseñanza-aprendizaje partiendo de los conocimientos de 

la neurociencia aplicada (Pherez, et, ál., 2018, p. 151), estos estudios abren nuevas líneas de 

investigación neurocientífica para la praxis educativa. 

Dado que el sistema educativo enfrenta nuevos desafíos en este momento, los estudiantes 

y educadores deben tener las habilidades y la creatividad para abordar y resolver problemas, en 

su toma de decisiones auto-generadas, producto de los apresurados cambios de la educación. 

Ahora cabe hacernos una pregunta: ¿qué puede aportar la neuroeducación a la formación 

docente? Aquí se remarca la necesidad de encontrar ese factor que hace que lo que se estudie 

resulte agradable, pero desafiante, con retos, metas y objetivos importantes. Al respecto, Gil 

(2015), indica que: 
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En tanto la enseñanza y el aprendizaje se logren acompañar de emociones y sentimientos 

positivos y motivadores, en igual proporción se lograrán aprendizajes significativos, 

duraderos y útiles. La emoción, los sentimientos, y la motivación son los mejores aliados 

positivamente con la capacidad y profundidad de razonamiento. En este futuro 

inmediato, los docentes pronto serán diferenciados por si son o no capaces de utilizar la 

emoción y los sentimientos como dinamizadores del aprendizaje significativo. Si a esto 

se une un ambiente seguro, cómodo, letrado, bien ambientado desde el punto de vista 

académico, lo anterior tendrá aún más fuerza. (párr. 8)  

Cuando nos referimos a las particularidades de un neuroeducador, Béjar (como se cita 

en Pherez, et, ál., 2018) da unas características sustanciales, agregando que éste es un 

profesional cualificado para promover un diálogo interdisciplinar entre los avances en 

neurociencia aplicada y la experiencia práctica del profesor que día a día pone a prueba sus 

metodologías en el aula (p. 152). Es decir, sería un educador capaz de formarse y mantenerse 

actualizado en el ámbito neuroeducativo, capacitado para valorar y mejorar los programas 

implementados en los centros educativos.  

Sin embargo, cabe recalcar que introducir contenido nuevo en un plan de estudios 

establecido nunca es un proceso fácil. El conjunto actual de cursos siempre se considera 

absolutamente necesario y no hay espacio para cubrir material adicional. Agregar prácticas 

innovadoras generalmente demanda abandonar algo viejo. Esto requiere una reflexión decidida, 

decisiones difíciles y un compromiso político. Debido a que las disciplinas evolucionan con el 

tiempo, la mejor educación consiste en explorar, debatir y eventualmente incorporar nuevos 

puntos de vista.  

2.3. La Neurociencia en el desarrollo de competencias del proceso de enseñanza 

aprendizaje  

La investigación en neurociencias permite explicar la manera como el cerebro aprende, 

recuerda y olvida, los cuales son procesos fundamentales en el proceso de aprendizaje. La 

investigación ha atraído cada vez más la atención de la comunidad docente. El objetivo de 

incorporar la neurociencia a la educación y al servicio de los educadores proporciona una nueva 

perspectiva para la enseñanza, por ello los docentes se ven gradualmente a sí mismos a modo 

diseñadores de experiencias que eventualmente cambiarán la composición cerebral de los 

estudiantes. Frente a esto, Araya & Espinoza (2020), señalan:  

Los aportes desde las Neurociencias son de suma importancia para comprender y buscar 

mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Actualmente se reconoce que el rol 

docente es esencial dentro del proceso formativo de los estudiantes pues no se limita a 

una mera transferencia de conocimientos, sino que el proceso interactivo alumno-

profesor produce cambios a nivel biológico, cognitivo y emocional. Precisamente, bajo 

las condiciones y contexto del mundo globalizado actual, se requieren de estrategias 
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innovadoras que permitan de manera más efectiva el aprendizaje de los educandos 

despertando su interés y motivación hacia el aprender con sentido y reflexión. (p.7) 

En los últimos años, la tecnología ha contribuido al desarrollo de la neurociencia al 

permitir la visualización el cerebral y agregar conocimientos sobre el funcionamiento del 

cerebro en el aprendizaje. Es por esto que, los avances a través de la técnica de neuroimágenes, 

indican que somos capaces de recordar cuando disfrutamos contextos emocionales positivos, 

pues no se puede separar lo cognitivo del estado emocional de cada alumno (Mora, 2020, p. 32), 

esta es una de las ventajas de las neurociencias y su contribución a la neuroeducación, ya que al 

producirse una situación positiva en el cerebro se activa el hipocampo, que se considera un área 

fundamental para la memoria y el proceso de aprendizaje.  

Al respecto Saquicela (2019) menciona que “el camino para el verdadero aprendizaje es 

la trascendencia, ya que hay que saber cómo funciona el cerebro del estudiante, sus reacciones 

y su contexto, para poder llevarlo al clímax del conocimiento” (p. 19). En el caso de que el 

estudiante sienta amenazas o estrés, su aprendizaje se podría bloquear y se frustrará con las 

actividades escolares. Por ello es necesario provocar emociones positivas en el alumno, 

exponiéndolo a estímulos interesantes que permitan generar cantidad de sinapsis a una gran 

velocidad, observando la satisfacción de haber logrado algo por ellos mismos, con sus propias 

reflexiones y apoyándose unos a otros.  

2.4. Factores que intervienen en la Neuroeducación   

La neuroeducación también se nutre de otras ciencias como la psicología, la sociología 

y la medicina cuyo objeto es potenciar el aprendizaje duradero en los alumnos basado 

principalmente en las emociones. Para poder aplicarla con mayor habilidad en el aula es 

fundamental conocer los hallazgos detallados a continuación.  

2.4.1. La plasticidad cerebral y neuronas espejo 

Podemos definir la plasticidad cerebral como la cualidad de la estructura del cerebro 

para modificarse con el aprendizaje, esta capacidad de transformarse con la experiencia que se 

le ofrezca, de establecer nuevas sinapsis ayuda a mejorar u orientar el proyecto de vida (Silva, 

Mendoza, & Giraldo, 2018, p. 113). La habilidad de adaptación ocurre durante todo el ciclo vital 

y con la estimulación adecuada se produce la generación de más neuronas. En los primeros años 

de vida la plasticidad es máxima debido a los periodos críticos, en los que el cerebro está más 

preparado para adquirir determinados conocimientos (desplazarse, comunicarse, relacionarse), 

se denomina crítico porque si no se adquiere en el momento óptimo de madurez cerebral, 

posteriormente será muy difícil o imposible de lograr.  

La adquisición del aprendizaje dependerá de que el cerebro esté preparado para adquirir 

información y de la interacción con el ambiente, aquí tienen un rol fundamental las neuronas 



22 
 

espejo. Las neuronas espejo son grupo de células situadas en el lóbulo prefrontal y su función 

es el aprendizaje a través de la imitación, no solo a la hora de realizar funciones al igual que en 

el ámbito emocional. Son la base de la empatía y del conocimiento del lenguaje. Además, son 

de vital importancia en la infancia, ya que los niños aprenden imitando, como también, por las 

relaciones con el entorno. 

2.4.2. Emoción, motivación, memoria y aprendizaje 

El diccionario de la Real Academia Española (RAE, 2021) define emoción como la 

excitación del ánimo intensa y pasajera, amena o desagradable, que se acompaña de alguna 

alteración somática. La psicología y la filosofía define el término motivación a los estímulos 

que mueven a un individuo a realizar determinadas acciones y persistir en ellas hasta su 

culminación (RED SUMMA, s/f, p.3). Podemos decir que dentro de la emoción se consigue 

motivar, siendo así que, si algo nos atrae o nos gusta, estamos motivados para el aprendizaje. 

No se pueden disociar los procesos cognitivos de las emociones, por lo tanto, los 

estudiantes aprenderán a través de la emoción, recordarán a largo plazo aquello que les ha 

emocionado y que han podido relacionar con su entorno cercano y así se conseguirá el 

aprendizaje significativo. El aprendizaje se consolida al conectar la mayor cantidad de áreas 

cerebrales. Por ello es necesario activar emociones, raciocinio, toma de decisiones y memoria a 

largo plazo, que facilitan la recuperación y aplicación de lo aprendido en diferentes situaciones. 

Este hecho es sustancial en la infancia y la adolescencia ya que es cuando se están formando 

más conexiones neuronales nuevas. 

Durante el proceso de aprender primeramente se debe fomentar el deseo por realizar una 

actividad, lo que hace que la amígdala libere un neurotransmisor denominado dopamina, el cual 

es de suma importancia para conservar el foco de atención prolongadamente. Además, regula 

los sistemas encargados de impulsar los centros comprometidos con la acción motora y focos 

de placer, por lo que hará que se consoliden los conocimientos en la memoria a largo plazo y, 

por tanto, contribuyendo en el aprendizaje. Un ejemplo claro de liberación de dopamina es 

durante el proceso del enamoramiento que hace que veamos únicamente cosas positivas de la 

otra persona e ignoremos sus defectos. Cuando bajan esos niveles de este neurotransmisor, 

empezamos a contemplar la realidad tal como es. 

La motivación es la responsable de mantener la atención en el tiempo. La dopamina 

genera una anticipación del placer, por lo que prepara al cerebro para pasar a la acción, la cual 

es controlada por el área prefrontal. A continuación, se libera el neurotransmisor adrenalina, que 

incrementa la tensión de las áreas motoras, lo que permite estar alerta y activos para obtener la 

recompensa, con la que se consigue una agradable sensación de relajación, debido al sistema 

límbico, donde se forman las emociones y sentimientos, se almacenan todos los recuerdos de 

nuestra vida y rige la percepción sensorial entre otras funciones de gran importancia; se suelta 

el neurotransmisor serotonina, que produce un estado de calma placentera. En definitiva, hay 
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que crear un deseo para satisfacer una necesidad que mueva a la actividad para obtener la 

recompensa, liberándose adrenalina, al conseguir lo anhelado se genera serotonina: DAS (deseo, 

dopamina; acción, adrenalina; satisfacción, serotonina). Por ello es necesario introducir una 

novedad consiga sacar del letargo al cerebro; de esa manera, se favorece no sólo la atención sino 

también la memoria y, por ende, el aprendizaje. 

La información se guarda en nuestro cerebro de manera más profunda cuando es nueva 

y llamativa. Según un estudio del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) la actividad 

cerebral registrada mientras se dictaba una asignatura, es similar a la que se registra al ver 

televisión, es decir, prácticamente inexistente (García, 2017, párr. 4). Al bombardear con 

interminables charlas y con nuevos conocimientos se consigue el efecto contrario al buscado, 

pues no se logra estimular adecuadamente el cerebro, evitando que se formen nuevas sinapsis, 

por lo tanto, fácilmente se olvida la información transmitida. 

2.5. Neuroeducación en el enlace cerebro-aprendizaje  

La neuroeducación se ha propuesto analizar temáticas que contribuyan al fortalecimiento 

de la educación, en las que el cerebro es un tema de gran interés para los docentes, quienes 

tienen la necesidad de conocer su funcionamiento, con el propósito de ayudar a sus alumnos a 

desarrollar al máximo sus capacidades cognitivas y detectar cualquier anomalía que constituya 

un obstáculo en su proceso de aprendizaje. Para potencializar el aprendizaje es necesario 

estudiar la función cerebral, conocer que está compuesto por neuronas capaces de regenerarse y 

transformarse en repuesta a estímulos, movimientos, actividades mentales y a diversas 

experiencias (Meza & Moya, 2020, p. 86). Los estudios abarcan un campo muy amplio, pero 

son necesarios para lograr comprender los diversos procesos que ocurren en el cerebro y como 

estos se involucran en la acción de aprender.  

El cerebro es el centro biológico donde se integran los estímulos recibidos del medio 

interno y externo con la experiencia cognitiva, emocional y de motivación, proporcionando 

respuestas dentro o fuera del organismo. Este funcionamiento puede ser abordado mediante los 

métodos de la ciencia experimental, pero en la vivencia subjetiva del sujeto existen también una 

serie de actividades y procesos psíquicos conscientes e inconscientes, especialmente de carácter 

cognitivo o afectivo, que pueden variar debido a diferentes factores (Aguilar-Chuquipoma, 

2020, p.157). La variabilidad de respuestas entre individuos va a existir, sin embargo, se puede 

proporcionar a los estudiantes experiencias educativas comunes que les emocionen, les motiven 

y les predispongan a reaccionar de manera similar. 

La experiencia cognitiva cerebral se relaciona con el aprendizaje. Hace más de 3 décadas 

se creía que solo se aprende en la niñez, sin embargo, gracias a los estudios realizados se ha 

concluido que el cerebro humano desde que entra en funcionamiento está aprendiendo 

constantemente y jamás deja de aprender (Pozo & Sánchez, 2016, p. 14). No obstante, Gardner 

(1983) planteó que existen varias vías de aprendizaje, por lo que es necesario proponer 
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diversidad de tareas, facilitar múltiples herramientas de trabajo y ofrecer variedad de recursos, 

así como ayudar a que los estudiantes sean autónomos y protagonistas de su formación. Además, 

la enorme capacidad de adquirir conocimiento a través de diferentes estilos debería 

proporcionar al educador un abanico de ideas y alternativas para generar una excelente 

aplicación pedagógica. 

Es necesario tomar en cuenta que el desarrollo cerebral está bajo influencias ambientales, 

siendo así que un ambiente positivo y enriquecido estimula al cerebro para el aprendizaje y lo 

desarrolla (Abad, Martos, Peñuela, & García, 2017, p. 13). Considerando numerosos aportes de 

investigaciones neurocientíficas, que buscan facilitar formación de competencias en el proceso 

enseñanza, Cedeño & Alvaro (2019), nos indican las siguientes: 

- La nutrición saludable favorece el desarrollo de las capacidades cognitivas. 

- El estrés es perjudicial para el desempeño escolar, pues mitigan el desarrollo cerebral, 

social y emocional. 

- La práctica de deportes es beneficiosa para la conservación y generación de neuronas, 

elementos decisivos en la formación de la memoria; además, reduce el estrés y la falta 

de sueño que pueden interferir con el proceso cognitivo. 

- Un sueño reparador mejora la memoria y capacidad de aprendizaje, debido a que 

fortalece, reorganiza, propaga y retiene la información obtenida.  

- Las investigaciones evidencian que, por causas biológicas, para los adolescentes la 

sucesión de la vigilia y sueño cambia volviéndose bastante nocturnos. Debido a eso, los 

jóvenes padecen somnolencia, acción que afecta la práctica educativa. Sobre la base de 

estas deducciones, sería conveniente retrasar el horario de entrada o no poner las 

asignaturas más demandantes en las primeras horas de clases. 

- Conceder recreos y espacios de esparcimiento entre las clases influyen positivamente el 

aprendizaje a largo plazo. 

- Las metodologías educativas como los debates, foros, exposiciones en las que el 

estudiante interacciona, activan el cerebro propiciando el conocimiento, y la información 

se incorpora e integra rápidamente en las células neuronales de la memoria a largo plazo. 

- Las presunciones de sí mismos sobre las habilidades intelectuales intervienen en la 

motivación y el desenvolvimiento educativo. 

- La motivación de cada individuo al ser parte las actividades académicas, experimentar 

la independencia y sentirse valorado en su entorno educativo mejora la educación y 

distribuye mejor el conocimiento asociándolo con lo que ya se ha aprendido. 

- La autodirección del aprendizaje es un factor clave para la obtención de las metas 

académicas. Por tanto, es sustancial que los educadores fomenten estas habilidades y los 

orienten en la planificación de sus propósitos educativos. 

- La autoevaluación fuera del aula influye en el desempeño y la retención de información 

a largo plazo. 



25 
 

- La estimulación a constancia, al esfuerzo y la determinación en el aprendizaje, en lugar 

de centrarse en la inteligencia o genialidad, contribuye a un mayor éxito educativo y 

personal (pp. 23-25). 

 

A pesar de que el cerebro es capaz de aprender nuevas destrezas y conceptos a lo largo 

de la vida interactuando dinámicamente con el medio, debemos tener en cuenta que existe un 

entorno dinámico e imprevisible. El objetivo educativo debe ser optimizar las capacidades 

cognitivas, es decir, es necesario considerar la influencia de los aspectos sociales y culturales, y 

aportar a la formación de individuos capaces de transformarse a sí mismos a través de nuevos 

aprendizajes activos y autodirigidos, animados a mejorar sus habilidades y conocimientos en 

cualquier dirección que elijan, lo que permitirá crecer intelectual y emocionalmente. En otras 

palabras, la educación tiene que contribuir a formar personas que puedan y quieran aprovechar 

al máximo sus facultades (Lluch & De la Vega, 2019, p.29), estimulando la motivación y 

brindando un ambiente propicio para el aprendizaje. 

2.5.1. Cómo funciona el cerebro en el aprendizaje 

Debido al desarrollo de las últimas tecnologías de visualización cerebral, se puede 

analizar el cerebro de las personas realizando tareas cognitivas como las que se dan en el aula, 

jugar, cooperar, contar, entre otras actividades. Los neurocientíficos han comprobado en 

diversos experimentos que cuando se muestran a las participantes imágenes que pertenecen a 

contextos emocionales diversos: positivos, negativos o neutros, se activan diferentes regiones 

cerebrales. A esto hace referencia Ortega (2020, p. 22), mencionando que ante situaciones 

emocionales neutras se activa el lóbulo frontal, que realiza la función ejecutiva, nos permite 

planificar y tomar decisiones adecuadas. Ante contextos negativos se activa la amígdala y frente 

a situaciones positivas se activan regiones asociadas al hipocampo, una región cerebral que 

interviene en la memoria y el aprendizaje. Para poder aplicar la neurociencia en el aula, los 

maestros en primer lugar deben entender en qué consiste el aprender y cómo funciona el cerebro. 

En el cerebro existe un área que realiza la función ejecutiva, denominada prefrontal, lo 

que pensamos se ejecuta a través de esta parte que controla tres funciones, la concentración, la 

regulación de impulsos y la memoria a corto plazo. La amígdala es la zona cerebral encargada 

de las emociones y que mantiene la función ejecutiva activa; es decir, si algo es atractivo para 

el alumno surge la emoción y esto hace que se activen unos mecanismos que mejoran el 

aprendizaje. Es necesario crear en el aula ambientes activos y positivos, donde se estimule al 

estudiante mediante la sorpresa, la motivación, el deporte, la emoción, el trabajo en equipo, la 

colaboración, el juego, y además se considere el error como parte del aprendizaje, manteniendo 

un clima positivo de tal manera que se vincule lo cognitivo con lo emocional. 
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2.5.2. Proceso neuronal y su influencia en las emociones y el comportamiento estudiantil  

Dentro de nuestro cerebro existen millones de neuronas cuya conexión forma las redes 

neuronales. Cada neurona tiene una serie de fibras nerviosas, cuyos extremos se denominan 

sinapsis, que son los elementos clave para la comunicación neuronal y forman la base de la 

función cerebral. La sinapsis permite que se transmita la información mediante impulsos 

eléctricos; sin embargo, éstos se transmiten bastante lento a medida que aumenta la edad. Un 

alumno mayor puede aprender mucho, pero los nuevos conocimientos ya no se procesan tan 

rápido. Se tarda más en almacenar los datos en la memoria y se ralentiza todo el proceso de 

aprendizaje (Cedeño & Álvaro, 2019, p. 34). Por esta razón se considera fundamental que se 

trate de estimular la mente considerando la diversidad de factores que pueden incidir en el 

desarrollo cognitivo.  

Como hemos mencionado anteriormente nunca se deja de aprender y en el aprendizaje 

está involucrada la formación de nuevos vínculos entre neuronas. Por ello, toda experiencia 

significativa literalmente genera nuevas conexiones neuronales y produce la secreción de 

componentes químicos que modifican la composición cerebral (Paniagua G, 2013, p. 76). Por 

este motivo podemos afirmar que todo educador es modificador del cerebro, con posibilidad de 

cambiar la estructura, la composición química y la actividad eléctrica; esto se logra 

proporcionando al estudiante aprendizajes significativos, mediante la enseñanza de contenidos 

novedosos, e interesantes.  

Debemos considerar que las emociones son parte fundamental para aprender, pues 

influye directamente con la memoria y la motivación. Con facilidad recordamos sucesos que 

han marcado positivamente o de maneras negativas nuestra vida y olvidamos aquellos que han 

sido menos significativos. Para los educadores el vincular la emoción con la enseñanza puede 

ser beneficioso también para mejorar el comportamiento de los estudiantes. Tomando el ejemplo 

de Paniagua (2013), quien nos manifiesta que una actitud de negativa hacia el estudiante activa 

la liberación de cortisol y adrenalina, neurotransmisores relacionados con el estrés; por el 

contrario, la conducta positiva del docente genera un entorno de aprendizaje significativo, 

promueve que se libere serotonina, dopamina y endorfinas, neurotransmisores encargados de 

los estados afectivos positivos (p. 76). Se ha demostrado que las emociones positivas son una 

fuerza motriz para estimular el aprendizaje (Cedeño & Alvaro, 2019, p. 35). Por este motivo un 

educador puede valerse de ellas para ayudar a los estudiantes a adquirir nuevos aprendizajes, 

logrando matizar sus experiencias, fortalecen sus recuerdos y motivarlos a aprender. 

2.5.3. Neuroplasticidad en el proceso de enseñanza aprendizaje  

Podemos estar seguros de algunos principios generales de la neurociencia, uno de ellos 

es que incluso en la mediana edad o la vejez, el cerebro tiene una plasticidad significativa y 

todavía es capaz de adaptase activamente a su entorno. En otras palabras, el aula está en 
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constante evolución, el cuerpo cambia cada vez que aprendemos algo y hay formas de que siga 

sucediendo. 

 La neuroplasticidad ha sido investigada intensamente en los últimos años, 

especialmente durante la década de 1990, y ahora es uno de los descubrimientos más confiables 

y fundamentales sobre el cerebro. Resulta que la inteligencia no está fija, ni firmemente plantada 

en nuestros cerebros desde el nacimiento. Sino que continúa formándose y desarrollándose a lo 

largo de nuestras vidas. Dicho esto, Guillén (2012) manifiesta: 

Desde la perspectiva educativa, el concepto de plasticidad cerebral constituye una puerta 

abierta a la esperanza porque implica que todos los alumnos pueden mejorar. A pesar de 

los condicionamientos genéticos que existan, sabemos que el talento se construye con 

esfuerzo y una práctica continua. Nuestra responsabilidad como docentes radica en guiar 

y acompañar a los estudiantes en este proceso de aprendizaje y crecimiento continuo, no 

sólo para la escuela sino, también y, sobre todo, para la vida. (párr. 2) 

En consecuencia, se deduce, que el cerebro tiene la habilidad de adaptarse y modificar 

su conocimiento al tener la necesidad de adquirir nueva información y es el maestro quien puede 

utilizar algunas estrategias para facilitar el aprendizaje trabajando con la plasticidad cerebral: 

- Práctica continua: el repetir una actividad, repasar información y explorar 

material de diferentes maneras facilita la formación de conexiones neuronales mucho más 

inter relacionadas y más fuertes. 

- Contextualizar: realizar actividades que ayuden a los estudiantes a activar 

algunas redes neuronales ya formadas. Una buena manera es integrar materias académicas 

o crear proyectos de aula que sean relevantes para sus vidas.  

- Permitir a los estudiantes conozcan cómo funciona el cerebro: Romper estas 

barreras neuro-mitológicas que presentaban la inteligencia como predeterminada hará que 

los estudiantes tengan confianza en usar su cerebro. Especialmente aquellos que creen que 

no son no son inteligentes, el darse cuenta que, literalmente, estudiar puede mejorar su 

cerebro les motiva. 

2.5.4. Integración de la mente y el cerebro en el currículo educativo  

La pedagogía basada en el cerebro se sustenta en principios derivados de investigaciones 

relevantes sobre la actividad cerebral y se han constituido en fundamentos teóricos del nuevo 

paradigma educativo, por lo que deben ser consideradas como la base para el diseño de 

estrategias pedagógicas y nuevas metodologías que puedan ser puestas la práctica (Pherez, 

Vargas, & Jerez, 2018, p. 162). Para que el docente lleve a la práctica las metodologías 

educativas es necesario que conozca cómo se da el proceso de adquisición, almacenamiento y 

evocación de la información, pues esto le dará la capacidad de elaborar propuestas de 

aprendizaje con frecuencia, intensidad y duración más adecuadas para el alumno.  
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Los aprendizajes de los docentes en cuanto al ámbito de la neuroeducación y el 

desarrollo del cerebro, pueden contribuir para el mejoramiento del currículo y un cambio 

positivo en la educación, pues en el área curricular se expresan unos referentes que sirven para 

que las organizaciones educativas, sus directivos y profesores orienten la habilidad de 

pensamiento, la inteligencia, las competencias, los valores y condiciones de la dimensión 

humana, dando prioridad a la configuración de nuevas redes y circuitos de comunicación 

neuronal en los estudiantes (Ortiz, 2009, p. 25). Por tal motivo se considera responsabilidad del 

currículo la articulación de los diferentes aspectos del crecimiento integral del estudiante y ser 

una contribución para facilitar la transdisciplinariedad que permita al educando adquirir los 

conocimientos y habilidades necesarias para aportar la sociedad. 

Algunos expertos mencionan la importancia del desarrollo del neurocurrículo, pues el 

currículo educativo debe dejar de darse en fragmentos y trasladarse con urgencia y seguridad 

hacia una posición en la cual los detalles del conocimiento se integren armónicamente, de 

manera coherente y sistémica, con un enfoque global, con una dimensión holística 

y neuroconfiguracional, en forma clara, nítida, bien organizada y definida en un marco 

estructural humano. En efecto, el neurocurrículo va más allá del modelo tradicional con temas 

aislados, pues presenta una unidad que se encamina a la educación integral del estudiante, así lo 

manifiesta Ortiz (2009, p.54), quien considera que el currículo debe contribuir a la formación 

moral, espiritual, mental, física y social del estudiante, buscando el desarrollo de competencias 

afectivas, emocionales y comunicativas en las que se consolidan nuevas redes y circuitos 

neuronales. 

2.6. Importancia de las disciplinas artísticas en la neuroeducación 

Existen investigaciones que sugieren que la formación artística temprana altera la 

organización de la red neuronal en el cerebro. Estos estudios se han realizado mediante extensas 

técnicas de neuroimagen. Los resultados han demostrado que las artes pueden mejorar aspectos 

de la cognición, como lo demuestran los investigadores que encuentran "correlaciones 

estrechas" entre la formación artística y los aumentos en la cognición, la atención y el 

aprendizaje (Hardiman, ED, Magsamen, McKhann, MD y Eilber, 2009, p. 3). Los beneficios 

del entrenamiento artístico también pueden extenderse a las habilidades de funcionamiento 

ejecutivo que implican autorregulación, inhibición, agresión, planificación anticipada, memoria 

de trabajo y pensamiento flexible situado principalmente en los lóbulos frontales. 

Los investigadores Reuda, Posner y Rothbart en 2010 estudiaron la red de atención 

ejecutiva, un sistema clave que está involucrado en el autocontrol y encontró que cada forma de 

arte involucra una red neuronal. Los niños que están expuestos, abiertos, interesados y 

motivados para practicar una forma de arte específica, experimentan un enfoque en su atención 

y un fortalecimiento de la red de atención ejecutiva a través de la formación artística. Posner 

obtuvo resultados que indicaron que el entrenamiento controlado en tareas relacionadas con la 
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atención en niños pequeños aumentó la eficiencia de la red de atención ejecutiva y también 

mejoró otros dominios de aprendizaje. 

En el ámbito de la música, se observó vínculos específicos entre los altos niveles de 

entrenamiento musical con la capacidad de manejar información tanto en la memoria de trabajo 

como a largo plazo, en otras áreas además del dominio de la formación musical (Hardiman et 

al., 2009, p. 13). Estos hallazgos arrojan luz sobre la plasticidad cerebral y sugieren que las 

diferencias cerebrales estructurales en los expertos adultos (ya sean músicos o expertos en otras 

áreas) probablemente se deban a la plasticidad cerebral inducida por el entrenamiento.  

En el área de la dramaturgia, se encontró que el interés por un arte escénico conduce a 

un alto estado de motivación que produce la atención sostenida necesaria para mejorar el 

desempeño y el entrenamiento de la atención que conduce a la mejora en otros dominios de la 

cognición. Además, el entrenamiento en la actuación parece conducir a la mejora de la memoria 

a través del aprendizaje de habilidades generales para manipular información semántica 

(Hardiman et al., 2009, p. 14). Lo que se relaciona con el manejo de las emociones, que al ser 

dramatizadas facilitan la expresión tanto física como verbal. 

Es de notable interés en las artes plásticas la utilización de arcilla, puesto que ha sido 

una parte integral de las culturas por la que hemos aprendido mucho sobre los seres humanos al 

analizar el tipo de cerámica utilizado en la antigüedad. Este material maleable, sirve para la 

fabricación de variedad de objetos. Crear cerámica es una experiencia práctica que aprovecha 

las emociones y permite la expresión creativa. La arcilla tiene el factor de cognición táctil y el 

valor sensorial más alto. Los sistemas de memoria táctil están involucrados en el 

almacenamiento y recuperación de información sobre los estímulos que inciden en la superficie 

del cuerpo y los objetos que las personas exploran mediante el tacto. Este hecho sugiere que al 

menos parte de la red neuronal involucrada en la memoria del tacto podría compartirse entre 

diferentes modalidades sensoriales. En particular, las redes de procesamiento de información 

multisensoriales / amodales parecen jugar un papel principal en el almacenamiento de 

información táctil en el cerebro.  

La arcilla también tiene permanencia del objeto, lo que significa que si se destruye una 

pieza de cerámica que se creó a partir de un trozo de arcilla, los sistemas de memoria para crear 

la obra de arte permiten recordar cuando se ve una obra de arte de cerámica similar, lo que 

desencadena la experiencia y el contexto de creando la obra de arte. Si el aprendizaje estuvo 

asociado en esta experiencia de creación, el contenido aprendido también debe recordarse. El 

término “permanencia del objeto” se utiliza para describir la capacidad de saber que los objetos 

continúan existiendo, aunque ya no se puedan ver ni escuchar. En tercer lugar, la arcilla tiene 

longevidad. La estabilidad de larga data como propiedad de la arcilla le permite convertirse en 

un punto de activación de la memoria. 
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Como tal, cuando el currículo se empareja con el medio y se realiza una creación, esta 

creación puede durar para las generaciones venideras si se la cuida adecuadamente, al igual que 

la cerámica ha sobrevivido a muchas civilizaciones. Esto permite que el aprendizaje también se 

retenga. Los tres factores mencionados pertenecientes a la arcilla son los criterios fundamentales 

que se ha inculcado para que cualquier medio esté en línea con los principios de la 

Neuroeducación. El mismo fenómeno se ha observado con plataformas científicas muy 

atractivas donde las experiencias sensoriales se combinan con el aprendizaje de conceptos 

científicos complejos. 

2.7. El arte en la educación para promover el desarrollo cognitivo desde la primera 

infancia 

En la educación infantil se destaca la importancia de las artes para el desarrollo cerebral 

del niño, pues proporciona ayuda tanto en el ámbito sensorial como en el motor, emocional y 

cognitivo. Así pues, Pachacama (2020), manifiesta que las artes son capaces de mejorar 

capacidades intelectuales como: la lectura, la interpretación de imágenes y símbolos, 

favoreciendo el conocimiento, la creatividad, la sensibilidad, la expresividad y el sentido 

estético, es decir contribuyen al desarrollo integral del niño (p. 2). En los primeros años de edad, 

el niño baila, canta o dibuja de forma natural, la práctica continua de diversidad de artes debe 

mantenerse porque permite adquirir una gran variedad de hábitos mentales y competencias 

básicas como: creatividad, cooperación, pensamiento crítico, resolución de problemas, tomar la 

iniciativa, entre otras; que son imprescindibles para el aprendizaje de cualquier contenido 

curricular y forman parte de la naturaleza social de las personas (Ortega, 2020, p. 24). En el 

ámbito educativo es importante que se continúen desarrollando las destrezas cognitivas 

mediante las artes. 

Las actividades artísticas son beneficiosas por sí mismas, además, al ser integradas en la 

enseñanza de otras asignaturas, son capaces de promover el pensamiento creativo y proporcionar 

emociones que facilitan la memoria a largo plazo y favorecen el aprendizaje. Al tratar las artes 

de manera transdisciplinar, conseguimos la implicación socioemocional del alumnado en su 

propio aprendizaje. Algunos ejemplos de actividades artísticas que se pueden impartir para el 

desarrollo cognitivo son los siguientes:  

• Artes visuales: Composiciones y collages utilizando formas geométricas (matemáticas), 

debates sobre los colores utilizados (inglés), dibujos que represente una excursión a la naturaleza 

(ciencias), elaboración de objetos prehispánicos en arcilla (historia).   

• Música: Usarla como complemento para la motivación y atención del alumnado, creación de 

una canción nueva cambiando palabras concretas que sean cercanas a su entorno, inventar una 

melodía con las fórmulas, utilizar elementos de la naturaleza para fabricar instrumentos 

musicales, etc.   
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• Poesía: El lenguaje es capaz de generar emociones. Se puede hacer breves poemas en inglés 

una vez identificadas palabras que terminan con los mismos fonemas, lectura interpretativa, 

declamación, etc.  

• Teatro: Contribuye a generar empatía, les traslada y les hace crear, memorizar y expresar 

emociones, además se pueden incluir los contenidos de otras materias (matemáticas, arte, 

ciencias, tecnología, inglés, etc.).  

Existen infinidades de actividades artísticas para ser llevadas a cabo en el ámbito 

educativo, cuanto más rica y variada sea la experiencia artística, más posibilidades tendrá el 

estudiante de adquirir una conciencia estética que contribuya en su realización personal y que 

promueva su sensibilidad preparándole, como lo manifiesta Abad et al.: (2017) “para la 

tolerancia, la integración, la reflexión y la crítica constructiva hacia sí mismo y hacia los demás” 

(p. 26). 

2.8. El arte en el currículo nacional ecuatoriano 

Las actividades curriculares, por un lado, informan a los docentes de lo que necesitan 

lograr, proporcionan pautas prácticas y pautas para lograrlos y, por otro lado, proporcionan la 

base para la evaluación de conocimientos. El currículo ecuatoriano planteado para el área de 

Educación Cultural y Artística (2016) promueve el conocimiento y la participación en la cultura 

y las artes contemporáneas, disfrutando y respetando la diversidad y las expresiones culturales 

en las conversaciones con hablantes de las culturas locales y nacionales, ancestros, entendido 

como un espacio de libre expresión. Por ello, y para facilitar la contextualización del currículo 

mediante recomendaciones y marcos que hacen los docentes, el contenido se organiza en 

bloques curriculares alrededor de tres aspectos: 

 Dimensión personal y emocional (el yo: identidad)  

 Dimensión social y relacional (encuentro con otros: alteridad) 

 Dimensión simbólica cognitiva (entorno: espacio, tiempo y objetos)  

Estas dimensiones trabajan a través de las sensaciones, comprensiones, emociones, 

afectos, relaciones, actividades. base para estructurar el conocimiento que se percibe como un 

vínculo entre ellos (p. 50- 56). En otras palabras, debido a que es un sistema de conciencia, se 

ve como una forma de vida que expande la mente. 

2.8.1. El arte en el aula 

Cuando el arte se incorpora a la clase es necesario hacer una introspección de lo que 

sabemos y lo que podemos hacer con él. La cultura tradicional del arte está asociada con la 

cultura de la belleza y los objetos. Sin embargo, el arte no necesita ser un objeto bello, el arte 

no necesita ser conocimiento, puede promover el pensamiento, el diálogo y la participación entre 

iguales. El arte debe verse como una herramienta que nos ayude a comprender e interactuar con 
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el mundo en el que vivimos. El arte facilita el desarrollo de una pedagogía más atractiva, creando 

un proceso complejo, cargado de un arte ligado al conocimiento, con un conocimiento 

construido mediante la reflexión y la actitud crítica. 

El propósito del arte en la niñez es el desarrollo de la capacidad creadora donde se 

estimula el pensamiento divergente, la originalidad y la independencia intelectual.  La 

trascendencia de la realización de actividades artísticas es crucial en el desarrollo infantil, así lo 

manifiesta Del Campo (como se cita en Barrios & Yoli, 2016): “Por lo tanto, la pedagogía del 

arte infantil acepta y promueve las diferencias en los niños procurando inculcar sentimientos de 

confianza y seguridad en ellos” (p. 20). Al procurar momentos de libre expresión, los infantes 

obtienen confianza para mostrarse o mostrar su obra al público, y se desarrollan habilidades de 

lenguaje, expresión corporal, concentración y disciplina. 

2.9. La Guía didáctica como estrategia de aprendizaje 

Se considera como guía didáctica a una herramienta digital o de impresión que describe 

el trabajo de docentes y estudiantes en el proceso educativo como pautas de trabajo, está 

estructurado y actúa como un método de aprendizaje que brinda información técnica y 

presentaciones educativas a los estudiantes como impulsores y carreras en el trabajo. Se basa en 

actuar como ciencia para proporcionar un proceso de aprendizaje y desarrollo único. Esta es la 

principal fuente de información, ya que involucra el rol del docente en la planificación y 

coordinación de las actividades educativas y de aprendizaje como componente fundamental del 

proceso educativo, ya que es gestionado por la propia actividad lectora. 

Las guías didácticas poseen la capacidad de contener estrategias para desarrollar la 

autonomía del educando, proporcionando actividades de orientación para el estudio, 

sistematización, retroalimentación y autoevaluación (García & De la Cruz, 2014, p.171). Debido 

a que las guías didácticas implican un trabajo intelectual, ocupan un lugar significativo en la 

pedagogía contemporánea, actuando como mediadoras entre el docente y el estudiante. 

Facilitando el papel orientador del docente al fortalecer la actividad autónoma del alumno.  

2.9.1 Sitio web 

Un sitio web educativo se puede definir como un espacio o página alojada en la web que 

ofrece información, recursos o materiales educativos. Estas incluyen páginas personales de 

docentes, webs de instituciones educativas de educación básica y superior o del Ministerio de 

Educación. También pueden incluirse plataformas virtuales de formación en las que se 

desarrollan cursos a distancia, bases de datos en las que se encuentran alojadas revistas o 

documentos sobre enseñanza y educación, webs en las que se encuentran actividades para que 

sean resueltas por los estudiantes, asignaturas y unidades didácticas de clase, entre otros (Area, 

2003, p.1). Debido a la versatilidad de contenido, el sitio web funciona como una herramienta 
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que apoya el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues brinda información relevante y permite 

plantear actividades en las que se complementa la enseñanza presencial con la educación virtual.  

De esta manera la propuesta del sitio web con el fin de compartir información sobre 

técnicas de aprendizaje basadas en la neuroeducación, sirve de complemento en el área de 

educación artística y cultural de los estudiantes de tercer grado, y surge de la necesidad de 

desarrollar en los estudiantes el gusto por el arte y sus distintas ramas, en correspondencia con 

el currículo y las demás necesidades específicas propuestas en la guía didáctica presentadas con 

un diseño innovador e interactivo, que motive a los estudiantes en la búsqueda del conocimiento 

y fortalezca los enlaces neuronales mediante la estimulación de las distintas áreas del cerebro. 

 Las TIC se presentan como instrumentos indispensables en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, pues facilitan la búsqueda y adquisición de conocimiento sirviendo de vínculo entre 

el entorno próximo del estudiante y el global. Es importante que el estudiante comprenda la 

importancia de la educación y se sirva de herramientas tecnológicas para desarrollar actitudes, 

capacidades y para adquirir conocimientos que le permita tomar decisiones con criterio formado 

para contribuir al desarrollo de la sociedad. En este sentido se busca abordar dentro de esta 

investigación los problemas sociales y culturales dentro de la educación artística y el contexto 

de los estudiantes, afianzando así los procesos de investigación construcción de conocimiento. 
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CAPÍTULO II: METODOLOGÍA 

3.1. Tipo, nivel, diseño y enfoque de la investigación 

Tipo de investigación 

El estudio desarrollado “El arte como estrategia neuroeducativa para potenciar el 

desarrollo cognitivo en estudiantes de Educación Básica Elemental de la Unidad Educativa 

“Isaac Acosta” tiene su base en la ciencia aplicada debido a que se aplican los conocimientos 

sobre neuroeducación en una guía didáctica y un sitio web dirigidos a la comunidad educativa 

de la institución. 

Para Lozada (2014), el propósito de la investigación aplicada es generar conocimiento a 

través de la aplicación directa y de mediano plazo en los sectores social y productivo. Este tipo 

de investigación es muy valiosa ya que utiliza el conocimiento de la investigación básica (p. 

35). Se trata principalmente de todas aquellas ciencias que fundamentadas en conocimientos o 

teorías que se pueden llevar a la práctica, de esta manera se ha desarrollado gran parte de la 

tecnología. Al respecto, Hernández-Sampieri (2014) indicó que a la investigación aplicada 

contribuye a la resolución de problemas (p. 42). 

Según lo comentado, se puede concluir que se utiliza un tipo de investigación aplicada 

porque en base a los conocimientos neuroeducativos se propone actividades artísticas prácticas 

para ser aplicadas en estudiantes de tercer año de EGB. 

Nivel de la investigación 

El nivel o alcance de investigación con relación a la profundidad con que se aborda el 

objeto de investigación es descriptivo, ya que implica describir fenómenos que se van a analizar. 

Al respecto Sampieri (2014) rescata que los estudios descriptivos especifican propiedades y 

características importantes y describen tendencias (p.92). Adicional a ello, Fidias (2016) 

manifiesta que la investigación descriptiva también es capaz de determinar la relación o el grado 

de asociación entre dos o más variables (p.24).  

De acuerdo a un nivel mayor de profundidad esta investigación tiene un carácter 

explicativo.  La investigación explicativa es responsable de encontrar la causa de un evento 

mediante el establecimiento de relaciones causales. Pueden ocuparse de la determinación de la 

causalidad a través de la prueba de hipótesis (Fidias, 2016, p. 26). 

Diseño de la investigación 

La investigación tiene un diseño experimental, este diseño se realiza a los estudiantes de 

tercer año de educación básica elemental, a quienes se dirige la guía didáctica con enfoque en 

la neuroeducación. Siendo la variable independiente la Neuroeducación y la dependiente el 
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proceso de aprendizaje del arte. Con relación a esto Fidias (2016) manifiesta que en una 

investigación experimental se somete a un grupo de alumnos a una determinada estrategia 

(variable independiente), con el fin de observar los efectos sobre el rendimiento de éstos que 

sería la variable dependiente (p.34). 

Enfoque de la investigación 

Para el desarrollo de carácter práctico de esta investigación se llevará a cabo un enfoque 

cuantitativo y cualitativo. Como lo menciona Hernández Sampieri (2014), el enfoque 

cuantitativo utiliza la recolección de datos para probar hipótesis basadas en mediciones 

numéricas y análisis estadísticos, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías; 

mientras que el cualitativo utiliza la recolección y análisis de datos para afinar las preguntas de 

investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación (pp.4,7). 

Se realiza un diagnóstico previo de los estudiantes para identificar las características de 

su aprendizaje y la metodología de enseñanza que poseen los docentes. Para ello se utilizarán el 

enfoque cuantitativo utilizando las encuestas en línea para recolectar la información. Se propone 

la aplicación de la guía didáctica en los estudiantes y finalmente se elabora la página web con 

recursos neuroeducativos con las actividades propuestas en la guía, para ello se aplicará el 

enfoque cualitativo mediante la realización de preguntas abiertas para conocer el estado de 

influencia de la neuroeducación y las artes en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Población de estudio 

La población según Fidias (2016) es un conjunto de elementos con características 

comunes para los cuales serán generalizadas las conclusiones de la investigación. Esta se 

delimita por el problema y objetivos del estudio (p.81). Al respecto, Sampieri (2016) definió 

que la población es “el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones” (p.174). La presente investigación se lleva a cabo en la Unidad Educativa 

Isaac Acosta, ubicada en la ciudad de Tulcán en los estudiantes de Educación Básica Elemental. 

Tamaño de muestra 

Con relación a la muestra, Hernández Sampieri (2014) señala que la muestra es un 

subconjunto de elementos que pertenecen a la población (p.175).  Dado que el tamaño de la 

población es un número manejable no es necesario aplicar formulas sino aplicar el estudio a la 

totalidad de la población. 

Selección de muestra 

Para la presente investigación se utiliza un muestreo no probabilístico, en tal sentido 

Hernandez Sampieri (2014) expone que las muestras no probabilísticas están dirigidas a 

subgrupos de la población, en los que la selección de elementos no depende de la probabilidad, 
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sino de las características del estudio (p.176).  En base a lo comentado se selecciona la muestra 

por conveniencia a estudiantes que cursan el subnivel de Educación Básica Elemental en la 

Unidad Educativa “Isaac Acosta”. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Resultados de encuestas dirigidas a los estudiantes 

Las encuestas a los estudiantes se realizaron vía internet con la ayuda de los padres de familia, 

quienes colaboraron acompañando a los niños, preguntándoles de manera comprensible y 

colocando las respuestas en la plataforma Qualtrics. Los resultados obtenidos en las encuestas 

realizadas a los estudiantes se presentan a continuación: 

Figura 1 

Interés por aprender mediante la imitación 

 

Nota: elaboración propia. Fuente: encuesta septiembre 2021 

La figura 1 muestra claramente que a la gran mayoría (89%) de los estudiantes encuestados le 

gusta aprender mediante la imitación. Esto comprueba la influencia directa de las neuronas 

espejo, las cuales facilitan el aprendizaje imitando a los miembros del entorno, siendo el docente 

un actor fundamental en la construcción de conocimiento e inclusive de los patrones de conducta 

y motivación. Los docentes deben estar motivados para transmitir lo mismo a sus alumnos; así 

lo menciona Alarcón (2021, pág. 3), quien asegura que las actitudes se aprenden por imitación 

gracias a las neuronas espejo que se localizan en las zonas motoras y en los centros relacionados 

con la percepción (centros del lenguaje, de la empatía, del control emocional, ejecutivo, etc.), 

por lo que son capaces de influir en el comportamiento y la toma de decisiones. En cuanto al 

aprendizaje, es imprescindible la activación de estas neuronas, pues además de que permiten 

imitar las acciones de los otros, Fernández (2021, párr. 12) explica que son capaces de transferir 

las habilidades aprendidas a otras situaciones, lo cual influye en la resolución de problemas. 
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Figura 2 

Grado de emoción al realizar actividades artísticas 

 

Nota: elaboración propia. Fuente: encuesta septiembre 2021 

La figura 2 presenta el nivel de emoción que perciben los estudiantes al realizar las actividades 

artísticas. Se puede observar con claridad que todos los alumnos sienten emoción en menor o 

mayor medida. Se observa que el 77% de los estudiantes experimentan niveles altos de emoción, 

lo cual es un factor clave en la neuroeducación. Se comprueba lo descrito por Calderón, 

Gustems-Carnicer, Martín-Piñol, Fuentes-Moreno y Portela-Fontán, (2020, pág. 97), en cuyo 

estudio se evidencia que el arte genera emociones positivas, principalmente en jóvenes de mayor 

nivel educativo. La emoción es transcendental, pues logra crear un vínculo con la información, 

lo que contribuye a consolidar el conocimiento. La práctica artística, como se ha demostrado en 

dicho trabajo, vincula las artes con las emociones positivas; por ello se debe tomar en cuenta 

dentro de los espacios educativos, terapéuticos y sociales para promover el bienestar. 
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Figura 3 

Grado de confort al expresar los sentimientos en clase 

 

Nota: elaboración propia. Fuente: encuesta septiembre 2021 

En la figura 3 se observa que no existe mayor diferencia entre los niveles de comodidad al 

expresar sus sentimientos durante las clases. Sin embargo, es preciso que los estudiantes se 

sientan más a gusto dentro del ambiente educativo, puesto que así se fomenta la confianza y se 

facilita la libre expresión. Para Pazo (2018, pp. 212-213), el estimular mediante el arte el 

hemisferio derecho del cerebro contribuye a que los estudiantes expresen sus sentimientos, en 

especial los conflictos internos que pueden encontrarse bloqueados, y enfrentarse a ellos antes 

de que estén listos para hablar de lo que sienten; incluso se ha notado que el arte puede ser 

liberador y que disminuye la ansiedad. Por ende, la inclusión del arte dentro del ámbito 

educativo ayuda a que los alumnos tengan confianza y se expresen con mayor libertad. 

Figura 4 

Frecuencia de incentivo de los maestros/as para usar la imaginación al hacer las tareas 

 

Nota: elaboración propia. Fuente: encuesta septiembre 2021 
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La figura 4 muestra que los maestros motivan a los estudiantes a utilizar su imaginación casi 

siempre, siendo un 41% los que consideran que siempre son motivados. En contraste, el 33% 

de alumnos consideran que pocas veces se les motiva a usar su imaginación. El ejercicio de la 

imaginación y las percepciones exteriores e interiores forman la base de la experiencia que 

genera el conocimiento. El ser humano en sus primeros años tiene una mayor plasticidad 

cerebral y con una adecuada estimulación se forman todo tipo de conexiones neuronales 

(Alezones, Tovar, & Arenas, 2018, pp. 321-322). Por lo tanto, se considera necesario que los 

docentes, en especial de Educación Cultural y Artística, promuevan la expresión de los 

estudiantes y les propongan actividades que impulsen el uso de la imaginación, pues esto sentará 

las bases para la resolución de futuros problemas.  

Figura 5 

Grado de uso de la imaginación para crear dibujos, figuras, bailes y canciones en clases 

 

Nota: elaboración propia. Fuente: encuesta septiembre 2021 

La figura 5 muestra que los estudiantes reconocen el uso de su imaginación al realizar 

actividades artísticas; a pesar de ello, es mayor el porcentaje de alumnos que consideran que la 

utilizan en menor medida; aun así, no existen diferencias notables entre ellos. Estos resultados 

son similares a los del estudio realizado en Perú por Santos (2018), ya que el número de 

estudiantes que aseguraron no precisar de su imaginación al realizar una obra artística excedió 

por mucho a los que opinaron que sí. Esto se debió principalmente a que los docentes les dieron 

pautas precisas, limitando la libre expresión (p. 39). Por lo tanto, es fundamental que el docente 

promueva actividades artísticas que estimulen la imaginación y el desarrollo de la creatividad. 
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Tabla 1  

Nivel de motivación al realizar las actividades artísticas 

 

Nota: elaboración propia. Fuente: encuesta septiembre 2021 

La tabla 1 nos muestra la motivación de los estudiantes al realizar diversas actividades artísticas 

calificadas del 0 (nada) al 5 (extremadamente motivado). Según la media, se describen en forma 

descendente las actividades que les motivan más: pintura, danza, dibujo, canto e interpretación 

musical. Por tal motivo, se considera que los educadores podrían valerse principalmente de la 

danza y la pintura como herramientas para estimular el cerebro y facilitar el aprendizaje tanto 

de las artes como de otras materias; esto sin descartar las demás disciplinas artísticas.  

Figura 6 

Nivel de memoria de la realización de actividades artísticas 

 

Nota: elaboración propia. Fuente: encuesta septiembre 2021 
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Se observa en la figura 6 el gráfico de barras que muestra la capacidad de recordar las veces que 

los niños realizaron actividades artísticas. Es muy elevado el número de estudiantes que 

recuerdan aproximadamente el momento en que las realizaron. Según Cogollo (2017), las 

actividades creativas inciden en el rendimiento de la memoria a corto y largo plazo, así como 

en la metacognición. Cualquier tipo de arte podría tener propiedades que estimulan e incluso 

protegen determinadas funciones cerebrales. Las artes visuales pueden activar el proceso 

cognitivo de la percepción visual según el tipo de expresión artística. Por ejemplo: la literatura 

utilizaría la memoria verbal y la memoria episódica; la pintura y el dibujo, por su parte, requieren 

observación, atención y concentración, así como un uso planificado del espacio o superficie 

sobre la que se captura la imagen (p. 41). Por ello, cualquier tipo de manifestación artística 

podría potencialmente aplicarse en el ámbito educativo en función de las carencias que observe 

el docente o de las necesidades educativas que manifieste un alumno, el cual irá aprendiendo 

progresivamente a involucrarse en las actividades artísticas de manera consciente. 

Tabla 2 

Nivel de satisfacción al continuar realizando actividades artísticas en el hogar 

 

Nota: elaboración propia. Fuente: encuesta septiembre 2021 

La tabla 2 muestra la valoración de los estudiantes en cuanto a la felicidad que experimentan al 

realizar actividades artísticas en su hogar, siendo evaluados del 1 (nada) al 4 (mucho). La 

realización de figuras en plastilina tiene la mejor puntuación, seguida de dibujo/pintura, luego 

cantar/bailar, y, por último, ejecutar un instrumento musical. En un estudio que realizaron Vilca 

y Mamani (2017), se explica que la familia es la mayor promotora de talentos, pues las 

actividades que agradan a los niños dependen en gran medida de la formación que reciben en el 

hogar. Además, los autores citados proponen tomar lecciones musicales para incrementar la 

inteligencia de los niños por su capacidad de relajar y aliviar los problemas emocionales, 
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desarrollar la capacidad de crear, y fomentar las conexiones neuronales (p. 51). Esto queda 

demostrado, pues la cantidad de estudiantes que disfrutan realizando la actividad musical es 

menor debido a que son pocos los hogares que tienen al alcance instrumentos musicales o que 

pueden acceder a clases particulares; de igual manera, en las aulas es difícil de realizar, 

principalmente en instituciones públicas, donde los instrumentos más utilizados son los de 

percusión, como las panderetas y las maracas, dejando de lado los instrumentos melódicos.  

Figura 7 

Nivel de satisfacción al culminar las actividades en clase de Educación Cultural y Artística 

 

Nota: elaboración propia. Fuente: encuesta septiembre 2021 

El gráfico de barras muestra que los estudiantes se sienten extremadamente satisfechos al 

culminar las clases de educación cultural y artística (89%). Lo cual evidencia que las actividades 

artísticas contribuyen a incrementar la motivación de los alumnos y les ayuda a sentirse 

satisfechos con el trabajo realizado. Existe semejanza con la investigación realizada por Ramírez 

y Sarabia (2018), donde se observó que las actividades artísticas produjeron gran interés y 

satisfacción en los niños, pues existió la participación activa en clase y se expresaron de manera 

espontánea, lo que permitió que comuniquen sus emociones con mayor facilidad (p.55). 
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Figura 8 

Nivel de emoción al realizar las actividades en clase de Educación Cultural y Artística 

 

Nota: elaboración propia. Fuente: encuesta septiembre 2021 

En el gráfico se visualiza el porcentaje de emoción que experimentan los niños con las 

actividades realizadas durante las clases de Educación cultural y artística. La mayoría de los 

estudiantes contestaron que cumple con sus expectativas. Sin embargo, se busca superar esas 

expectativas mediante actividades que generen sorpresa o asombro y les ayuden al mismo 

tiempo a mejorar su aprendizaje; para este fin, se recurre a los resultados de la investigación de 

Suárez (2019), donde se evidenció que el uso de herramientas y recursos TIC ayuda a fomentar 

las actitudes creativas (fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración) y a mejorar el nivel 

interpretativo de experimentación, indagación y reflexión en el proceso de aprendizaje (p. 19). 

Por ende, se deduce la relevancia de las TIC como complemento a las actividades manuales y 

la necesidad de incorporarlas al proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

3.2. Resultados de encuestas dirigidas a docentes 

Los siguientes gráficos y tablas muestran los resultados de las encuestas realizadas a los 

docentes. 
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Figura 9 

Conocimiento sobre la neuroeducación y el funcionamiento del cerebro 

 

Nota: elaboración propia. Fuente: encuesta septiembre 2021 

El gráfico muestra que la mayoría de docentes encuestados conoce acerca de la neuroeducación 

y el funcionamiento del cerebro. Para Pherez et al. (2018, p.158), es necesario que el docente 

investigue y sea capaz de entablar diálogo interdisciplinar entre la neurociencia y la práctica 

pedagógica; de esta manera comprenderá el rol del cerebro y será capaz de diseñar nuevas 

metodologías de enseñanza para mejorar el aprendizaje y el desarrollo cognitivo. Por ende, es 

sustancial que todos los docentes estén al tanto de estas temáticas y sepan cómo aplicarlas con 

sus alumnos. 

Figura 10 

Nivel de conocimiento sobre la influencia del arte en la plasticidad cerebral 

 

Nota: elaboración propia. Fuente: encuesta septiembre 2021 
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El gráfico de barras de la figura 10 muestra que los docentes tienen escaso conocimiento sobre 

la influencia del arte en la plasticidad cerebral. Estos resultados se contrastan con los hallazgos 

de la neurociencia, la cual ha demostrado que las actividades artísticas estimulan la plasticidad 

cerebral promoviendo el desarrollo de los procesos cognitivos (Montenegro, 2019, párr. 3); por 

lo que resulta trascendental impulsar el uso de las artes como estrategias neuroeducativas que 

influyan en la construcción y consolidación del conocimiento.  

Tabla 3 

 Autopercepción de los métodos de enseñanza utilizados en cuanto a la emoción y motivación 

de los estudiantes 

 

Nota: elaboración propia. Fuente: encuesta septiembre 2021 

La tabla 3 permite visualizar el grado de autopercepción de los docentes en cuanto al nivel de 

emoción y motivación que sus métodos de enseñanza generan en sus estudiantes. Los resultados 

muestran una media de 3,78/5 para emoción y de 3,86/5 para motivación; lo cual evidencia que 

no existe diferencia significativa entre ambos. García & Doménech (2020) han señalado que 

durante la clase se debe romper con la monotonía, preguntando, generando interrogantes, 

relacionando el contenido con experiencias, con el ambiente. También se puede generar 

motivación al proponer una amplia variedad de actividades que fomenten la participación, el 

trabajo en equipo y en las que se utilice material didáctico diverso y atractivo (p. 35). Por todo 

esto, se deduce que los docentes pueden mejorar las clases enfocándose en crear un clima 

afectivo, estimulante y ameno para incrementar la motivación de sus alumnos.  
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Tabla 4 

Grado de contribución de las actividades en la memoria a largo plazo, según los docentes 

 

Nota: elaboración propia. Fuente: encuesta septiembre 2021 

Según la tabla 4, el 86,63% de los docentes encuestados considera que la pintura es una 

herramienta que facilita y contribuye a la memoria de largo plazo; la práctica de instrumentos 

musicales se ubica en segundo lugar, y finalmente se encuentran las actuaciones teatrales. Se 

observa que no existe una gran diferencia entre las respuestas obtenidas; pero se debe afianzar 

la importancia de estas actividades, como lo menciona Ortega (2020), quien considera que, si 

se integran las actividades artísticas en la enseñanza de otras asignaturas, mejora la memoria a 

largo plazo de los alumnos. Asimismo, estas actividades artísticas provocan emociones y 

promueven el pensamiento creativo lo que, a su vez, favorece el aprendizaje (p.24). Es preciso 

que los docentes tengan en cuenta que cada actividad artística contribuye a la memoria de largo 

plazo. 

Tabla 5 

Nivel de fomento de los factores (originalidad, fluidez, flexibilidad y elaboración) en el 

currículo de ECA 

 

Nota: elaboración propia. Fuente: encuesta septiembre 2021 
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La tabla 5 refleja el nivel en que los docentes consideran que el currículo de ECA fomenta la 

originalidad, la fluidez, la flexibilidad y la elaboración. Dichos elementos son características 

importantes de la creatividad. Para Coca (2019, pp.17-18), la originalidad se considera como el 

rasgo más característico de la creatividad, es algo único o irrepetible. La flexibilidad es la 

capacidad para dar variedad de respuestas a un problema. La fluidez permite producir diversas 

obras o encontrar soluciones ágilmente. La elaboración es la producción artística o la habilidad 

de resolver problemas detalladamente. Dentro de la encuesta, la originalidad fue la menos 

valorada; lo que señala que debe mejorarse su ejercicio dentro del currículo. Sin embargo, no 

existe mayor diferencia entre los resultados obtenidos; por lo tanto, se observa que los docentes 

consideran que todos estos factores se trabajan en el currículo de ECA. 

Tabla 6 

Nivel de importancia de la realización de actividades artísticas para el continuo desarrollo de 

los siguientes factores (memoria, atención, motivación, emociones). 

 

Nota: elaboración propia. Fuente: encuesta septiembre 2021 

Como se observa en la tabla 6, el 92% de los docentes considera que la memoria, la atención, la 

motivación y las emociones se desarrollan mediante la práctica de actividades artísticas. 

Cubillos y Cuevas (2019, p. 20) mencionan que se aprende mejor cuando se enlaza la 

información con estímulos emocionales, ya que los circuitos neuronales de la emoción y los de 

la memoria se encuentran estrechamente relacionados. El arte es un detonador de emociones por 

antonomasia, lo cual contribuye a mejorar los demás elementos (memoria, atención, 

motivación). Por lo tanto, es indispensable que las actividades artísticas se implementen en todas 

las clases en las que se requiera trabajar dichos factores del aprendizaje. 
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Figura 11 

Nivel de importancia de los factores que intervienen en la neuroeducación para la planificación 

de la clase 

 

Nota: elaboración propia. Fuente: encuesta septiembre 2021 

El gráfico de barras muestra que el 66,67% de los docentes considera que es muy importante 

tomar en cuenta los factores de memoria, atención, motivación y emoción para la planificación 

de las clases. Como se mencionó anteriormente, es necesario que se consideren estos factores, 

sin embargo, eso no sería suficiente; se debe afianzar en los educadores la certeza de que dichos 

elementos tienen suma importancia en la consolidación del conocimiento. 

Tabla 7 

Aplicación de las disciplinas artísticas durante el año lectivo 

 

Nota: elaboración propia. Fuente: encuesta septiembre 2021 
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La tabla 7 indica que la mayoría de docentes incluyen en sus clases el dibujo (4,78%), y en 

menor medida usan el modelado (2,88%). Por tanto, existe amplia diferencia entre la aplicación 

de las distintas actividades artísticas para la enseñanza. Esta información contrasta con la 

presentada en la encuesta aplicada a los estudiantes sobre el nivel de satisfacción al continuar 

realizando actividades artísticas en el hogar (Tabla 1), donde los alumnos puntuaron en orden 

descendente: la realización de figuras en plastilina, seguida de dibujo/pintura, luego 

cantar/bailar, y, por último, ejecutar un instrumento musical. Esto deja en evidencia que a los 

docentes les falta considerar la preferencia de los estudiantes en cuanto a las actividades 

artísticas que disfrutan más a la hora de aprender. 

Figura 12 

Consideración de la importancia del uso de información y recursos multimedia para el 

desarrollo de una clase 

 

 

Nota: elaboración propia. Fuente: encuesta septiembre 2021 

El gráfico de barras muestra que los docentes consideran muy eficaz (89%) el uso de 

información y recursos multimedia al desarrollar una clase. Este resultado se consolida con la 

investigación de Suárez (2019, p. 19), la cual evidenció que usar herramientas y recursos TIC 

en el aula fomenta actitudes creativas y mejora el nivel interpretativo en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del estudiante. Por tanto, la propuesta de página web es un recurso 

valioso para ser utilizado como herramienta en la educación. 
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Figura 13 

Utilidad de la creación de un sitio web con recursos que aporten al proceso neuroeducativo 

 

Nota: elaboración propia. Fuente: encuesta septiembre 2021 

Según la figura 13, los docentes consideran muy útil (78%) y extremadamente útil (22%) la 

creación de un sitio web con recursos que aporten al proceso neuroeducativo. En el artículo 

denominado “Recursos TIC y Neuroeducación. Un binomio necesario en los Entornos 

Personales de Aprendizaje (PLE)”, Barba, Jimenez, Humanante, Silva, & Ortega (2019) 

plantean que un PLE no debe limitarse únicamente a motivar el aprendizaje del estudiante con 

estímulos externos (visuales, auditivos, cenestésicos, lingüísticos, táctiles), sino que necesita 

orientarse a alcanzar un aprendizaje significativo, con reflexión, intuición y análisis de lecturas 

a partir de diversos formatos en los que se presenta la información (p. 6). Por tanto, se observa 

la necesidad de la creación y divulgación del sitio web enfocado en la neuroeducación. 

 



52 
 

CAPÍTULO IV: PROPUESTA 

4.1. Guía didáctica 

4.1.1. Desarrollo de la guía 

El estudio desarrollado “El arte como estrategia neuroeducativa para potenciar el 

desarrollo cognitivo de los estudiantes de Educación Básica Elemental de la Unidad Educativa 

"Isaac Acosta"” se pone en práctica en una guía didáctica con base en los conocimientos sobre 

neuroeducación desarrollados en el Marco Teórico. 

Esta guía didáctica contiene actividades artísticas basadas en estrategias de 

neuroeducación y es de provecho para los docentes y estudiantes, ya que puede ser utilizada 

como una herramienta que permite comprender cómo se llevan a cabo los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, para ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades cognitivas, 

personales, sociales y emocionales. 

Además, se manifiestan en ella, los factores que los docentes deben considerar de 

antemano tales como métodos de aprendizaje y emociones que se pueden trabajar mediante 

diferentes actividades propuestas. Para el docente es importante hacer un autoanálisis y 

reflexionar sobre las tareas educativas para lograr que los estudiantes aprendan de manera 

significativa. 

4.1.2 Objetivos de la propuesta 

Objetivo General  

Estructurar una guía didáctica de estrategias neuroeducativas que proporcionen ayuda al 

docente para incorporarlo mediante actividades artísticas y promueva el desarrollo cognitivo. 

Objetivos Específicos  

 Seleccionar las estrategias artísticas neuroeducativas que faciliten el desarrollo 

cognitivo. 

 Establecer el contenido y la serie de actividades en la guía. 

 Proponer la integración de la guía didáctica para la aplicación áulica. 

 

4.1.3 Descripción de la guía 

Entre las actividades que se han incorporado se pueden mencionar las siguientes:  

1. Actividades de integración 

2. Actividades de movimiento 
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3. Actividades de relajación 

4. Actividades de motivación 

5. Actividades de bienvenida y despedida 

 

Cada tema desarrollado en la guía contiene información relevante sobre el desarrollo 

cognitivo de los estudiantes en sus diferentes etapas y transiciones, y son aplicables en cualquier 

campo de conocimiento. De igual manera, cuenta con metodologías, modelos y materiales 

didácticos que se pueden utilizar en el proceso educativo, finalmente cuenta con indicadores de 

evaluación y autoevaluación para medir los logros alcanzados durante la ejecución de las 

actividades. 

Además, cuenta con interesantes enlaces, lo que implica que los materiales audiovisuales 

complementan sus actividades formativas en diferentes áreas del conocimiento, así como 

ejercicios diseñados para activar las operaciones cerebrales, favorecer la concentración y la 

atención, y mejorar la memoria.  

4.2. Sitio Web 

Esta investigación proporciona herramientas didácticas mediante en el uso de TIC, pues 

se planteó el diseño de un sitio web con contenidos educativos para ser usados tanto por docentes 

como por estudiantes.  

Se utiliza recursos multimedia enfocados en el área artística que generen motivación, 

emoción, curiosidad y atención, utilizando también técnicas de ludificación, buscando en cada 

actividad que exista una conexión directa entre las emociones y el aprendizaje. Algunos recursos 

para suscitar emociones serán: fotografías, canciones, videos, dibujos, cuentos, recursos 

multimedia, etc. 

El sitio web, cuenta también con información fundamental sobre la neuroeducación, un 

blog, enlaces a diferentes páginas web, libros para visualizar y descargar en formato pdf, todo 

en un ambiente intuitivo y llamativo para que los visitantes se sientan motivados a introducirse 

en este tema tan sustancial para desarrollar una nueva cultura de aprendizaje. 
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CONCLUSIONES 

La educación artística ha demostrado que está intrínsecamente ligada a la 

neuroeducación, pues mediante ella se trabaja la agencia personal, pensamiento divergente, 

actividades que promueven interacción y colaboración, y actividades metacognitivas, incluso 

los estudiantes con necesidades educativas encuentran un entorno y lenguaje de expresión que 

les permite aprender. Al realizar actividades artísticas el aprendizaje se optimiza debido a que 

alumno es protagonista y al proporcional un clima positivo, el arte se convierte en una actividad 

placentera. 

La elaboración la guía didáctica se enfocó en la enseñanza de las artes y permitió difundir 

el conocimiento sobre estrategias neuroeducativas que sirven de base para el desarrollo 

cognitivo mediante la propuesta de actividades artísticas (pintura, música, teatro, danza) 

enfocadas a una completa estimulación cerebral. Utilizando estas disciplinas la guía supone una 

herramienta docente capaz de suscitar en el estudiante emoción, curiosidad y motivación por 

aprender. 

El diseño del sitio web educativo constituye una herramienta y un complemento para la 

guía didáctica, pues contiene más actividades artísticas, diferentes recursos para estudiantes e 

información valiosa para docentes sobre la neuroeducación y cómo aplicarla. Además, en la era 

tecnológica en la que nos encontramos es una necesidad el desarrollo de herramientas 

multimedia que contribuyan a la labor docente y en el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes. 
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RECOMENDACIONES 

Los docentes deben estar al tanto de los conocimientos en neuroeducación ya que cada 

día se suman nuevos conocimientos que nos permiten comprender mejor el funcionamiento 

cerebral y la manera en que los estudiantes aprenden. Estar informado sobre los hallazgos 

neuroeducativos y aplicarlos, constituye la base para construir un nuevo modelo de educación. 

Es oportuno que la guía didáctica sea interpretada por los docentes y aplicada en base a 

los requerimientos de los estudiantes y a manera de complemento a otras materias, sin embargo, 

es también un recurso sumamente útil para el área de Educación Cultural y Artística, pues 

propone variedad de actividades artísticas que despiertan la curiosidad y la motivación, además 

de contribuir al desarrollo de destrezas personales y sociales. 

Es fundamental que el docente se familiarice con la tecnología, en especial aquella que 

le aporta a su labor docente. Esta propuesta debe ser asimilada por el educador, el cual debe 

acceder a la información y asimilarla, poner en práctica con sus estudiantes las actividades 

propuestas en el sitio web. Es necesario que exista compromiso en cuanto a la formación 

continua para ser capaz de aplicar y difundir los diferentes recursos de aprendizaje, utilizar la 

guía y aplicarla a diferentes áreas del conocimiento. 
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ANEXOS 

 Matriz de consistencia 

Título: El arte como estrategia neuroeducativa para potenciar el desarrollo cognitivo de los estudiantes de Educación Básica 

Elemental en la Unidad Educativa “Isaac Acosta” 

Tabla 8  

Matriz de consistencia 

Problemas Objetivos Hipótesis 
Variable y 

dimensiones 
Metodología 

 

Problema general: 

 

¿De qué manera influye el arte 

como estrategia neuroeducativa 

para potenciar el desarrollo 

cognitivo de los estudiantes de 

Educación Básica Elemental en 

la Unidad Educativa “Isaac 

Acosta”? 

 

Problemas específicos: 

 

¿De qué manera se analizará la 

influencia tiene la 

neuroeducación en el proceso 

 

Objetivo general: 

 

Describir la influencia del arte 

como estrategia neuroeducativa 

para potenciar el desarrollo 

cognitivo de los estudiantes de 

Educación Básica Elemental en 

la Unidad Educativa “Isaac 

Acosta” 

 

Objetivos específicos: 

 

Analizar la influencia del arte 

como estrategia neuroeducativa 

El arte como 

estrategia 

neuroeducativa 

influye en el 

desarrollo 

cognitivo de 

estudiantes de 

Educación 

Básica 

Elemental de 

la U.E. Isaac 

Acosta 

 

 

Arte como estrategia 

neuroeducativa 

 

 

 

 

Desarrollo cognitivo 

 

 

 

 

 

 

Diseño: Experimental 

Nivel: Descriptivo-Explicativo 

Método: Deductivo 

Enfoque: Cuantitativo 

Población: 270 estudiantes  

Muestra: 40 estudiantes  

Técnica: Encuesta 

Instrumento: Cuestionario-Guía 

de observación 
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Problemas Objetivos Hipótesis 
Variable y 

dimensiones 
Metodología 

de enseñanza aprendizaje del 

arte? 

 

 

¿De qué manera se transmitirá 

los conocimientos del arte 

como estrategia neuroeducativa 

para potenciar el desarrollo 

cognitivo? 

 

¿De qué manera se darán 

herramientas tecnológicas para 

complementar la estrategia 

neuroeducativa? 

para potenciar el desarrollo 

cognitivo 

 

 

Elaborar una guía didáctica con 

enfoque a la enseñanza de las 

artes para potenciar el desarrollo 

cognitivo 

 

 

Diseñar un sitio web con 

recursos artísticos educativos 

que sirvan de herramienta y 

complemento para la guía 

didáctica 
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 Operacionalización de las variables 

Tabla 9  

Operacionalización de la variable 1 

Variable Dimensión Indicadores Items 
Niveles y 

rangos 

El arte como 

estrategia 

neuroeducativa 

Neuroeducación 

Plasticidad 

cerebral 

Emoción 

Motivación 

Memoria 

Aprendizaje 

1 

2 

3 

4 

5 

Eficiente 

(87-115) 

Regular 

(55-86) 

No Eficiente 

(23-54) 

Creatividad 

Originalidad 

Fluidez 

Flexibilidad 

Elaboración 

6 

7 

8,9 

Disciplinas 

artísticas 

Dibujo 

Pintura 

Teatro 

Danza 

Música 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

 

Tabla 10  

Operacionalización de la variable 2 

Variable Dimensión Indicadores Items Niveles y rangos 

Desarrollo 

cognitivo 
            Lenguaje 

Articulación 

Receptivo 

1 

2,3 

4 

Alta 

(87-115) 
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Expresivo Media 

(55-86) 

Baja 

(23-54) 
Memoria 

Corto plazo 

Mediano plazo 

Largo plazo 

5 

6 

7,8 

Atención 

Atención selectiva 

Análisis 

Seleccionar 

Velocidad de 

respuesta 

9 

10 

11 

12 

Razonamiento 

Abstracción 

Deducción 

Resolución de 

problemas 

13,14 

15,16 

17 

18,19 

 

Guía de observación dirigida al estudiante: 

Tema: “El arte como estrategia neuroeducativa para potenciar el desarrollo cognitivo en 

estudiantes de Educación Básica Elemental de la Unidad Educativa “Isaac Acosta”. 

Objetivo: Analizar la influencia del arte como estrategia neuroeducativa para potenciar el 

desarrollo cognitivo 

Encuesta dirigida a los estudiantes antes de la aplicación de la guía 

1. ¿Te gusta aprender imitando a tu profesor? 

2. ¿Te emociona realizar actividades de pintura, música y teatro? 

3. ¿Te gustaría estar haciendo estas actividades todo el tiempo? 

4. ¿Recuerdas cuándo fue la última vez que realizaste estas actividades? 

5. Cuándo estás en clases, ¿sientes que puedes decir lo que piensas libremente? 

6. ¿Tus maestros te dicen que uses tu imaginación para hacer tus tareas? 

7. ¿Usas tu imaginación para crear dibujos, figuras, bailes y canciones? 

8. ¿Te gusta pintar y usar plastilina? 

9. ¿Te gusta cantar? 

10. ¿Te gusta bailar y actuar? 
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Encuesta Dirigida al docente:  

Tema: “El arte como estrategia neuroeducativa para potenciar el desarrollo cognitivo en 

estudiantes de Educación Básica Elemental de la Unidad Educativa “Isaac Acosta”. 

Objetivo: Analizar la influencia del arte como estrategia neuroeducativa para potenciar el 

desarrollo cognitivo 

1. ¿Conoce usted sobre la neuroeducación y el funcionamiento del cerebro? 

2. ¿Conoce usted sobre la influencia del arte en la plasticidad cerebral? 

3. ¿En qué medida considera que los métodos de enseñanza que usted utiliza causan 

emoción y motivación en sus estudiantes? 

4. En su labor docente ¿Qué actividades considera que facilitan y contribuyen a la memoria 

a largo plazo? 

5. ¿En qué medida considera usted que en el currículo de ECA se fomenta la 

Originalidad 

Fluidez 

Flexibilidad 

Elaboración 

6. ¿Considera que con las actividades artísticas se mantienen durante la clase los factores 

de la memoria, atención, motivación y emociones? 

7. ¿Qué tan importantes considera los factores anteriormente mencionados para la 

planificación de la clase? 

8. Valore la cantidad de veces que aplica las siguientes disciplinas artísticas durante el año 

lectivo  

Dibujo 

Pintura 

Modelado 

Teatro 

Danza 

Música 

9. ¿Considera importante en el desarrollo de la clase utilizar información y recursos 

multimedia? 

10. ¿Considera importante la creación de un sitio web con recursos que aporten al proceso 

neuroeducativo? 
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