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RESUMEN

El proceso enseñanza aprendizaje (PEA), es el proce-
dimiento mediante el cual se transmiten conocimientos 
especiales o generales sobre una materia, sus dimen-
siones con referencia al rendimiento académico a partir 
de factores que determinan un comportamiento.

La formación educativa en nivel secundario es regular, 
se debe mejorar el PEA, por tanto, se propone un mo-
delo académico con estrategias didácticas en Neuroe-
ducación, para que el estudiante construya su conoci-
miento en base a emociones.

Aprender es un proceso que viene programado genéti-
camente en el cerebro.

La idea del cerebro triple de Paul MacLean se funda-
menta en la idea de que en el encéfalo humano habitan 
3 sistemas cerebrales distintos, el Neocórtex (pienso), 
Límbico (siento) y Reptiliano (actúo), cada uno con sus 
distintas funciones.

La Neuroeducación realiza el trabajo conjunto entre el 
conocimiento y la emoción.

Se pone en práctica determinadas estrategias didác-
ticas, a un determinado número de estudiantes, como 
reflexiones espirituales, tecnología móvil, análisis/de-
bates, mímica y arte escénico.

Con estas estrategias didácticas se desea mejorar el 
PEA y donde el estudiante tenga mayor atención, este 
motivado, tenga mayor interés, reduzca su timidez y 
lo más importante que construya su conocimiento con 
emociones.  
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The teaching-learning process (PEA) is the procedure  
which special or general knowledge about a subject is 
transmitted, its dimensions with reference to academic 
performance based on factors that determine a beha-
vior.

The secondary level educational training is regular, the 
PEA must be improved, therefore, an academic model 
is proposed with didactic strategies based on Neuroe-
ducation, so that the student builds his knowledge ba-
sed on emotions.

Learning is a process that is genetically programmed 
in the brain.

The idea of the triple brain of Paul MacLean is based 
on the idea that 3 different brain systems inhabit the 
human brain, the Neocortex (I think), Limbic (I feel) and 
Reptilian (I act), each with its different functions.

Neuroeducation performs the joint work between 
knowledge and emotion.

Certain didactic strategies are put into practice, to a cer-
tain number of students, such as spiritual reflections, 
mobile technology, analysis / debates, mimicry and per-
forming art.

With these didactic strategies it is desired to improve 
the PEA and where the student has more attention, is
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Strategy, teaching, Neuroeducation, Teaching, Educa-
tion.

 La manera de enseñar está en constante evolución y 
van surgiendo estrategias didácticas innovadoras que 
se puede aplicar en las clases para favorecer el desa-
rrollo de los estudiantes.

Las clases teóricas aportan poca retroalimentación, ya 
que la participación de los estudiantes es mínima y, no 
se centran en los problemas individuales de cada es-
tudiante, lo que genera problemas de aprendizaje en 
muchos estudiantes.

La falta de atención, estar motivado, perder la timidez, 
mayor participación, interés por la investigación, son 
algunas situaciones que se debe mejorar en la Educa-
ción Superior.

Ante esta situación se considera, estrategias didácticas 
en base a la Neuroeducación para mejorar el proceso 
de enseñanza aprendizaje en la educación superior, 
más concretamente en la carrera de Administración y 
Gestión Pública.

Francisco Mora, experto en neuroeciencia sostiene 
que “sólo se puede aprender aquello que se ama”, para 
esto debe hacerlo entretenido el aprendizaje, que llame 
la atención y genere emoción.

Aprender es un proceso que ya viene programado ge-
néticamente en el cerebro, entonces el objetivo prin-
cipal debe ser realizar actividades dentro el aula para 
generar cambios en el aprendizaje del estudiante.

Se plantea un modelo con estrategias didácticas en 
base a Neuroeducación, teniendo excelentes resulta-
dos para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje.

Es necesario tener conocimiento sobre el termino Neu-
roeducación, si recibió alguna información y el medio 
por el cual recibió y por ultimo si considera importante 
aplicar la Neuroeducación dentro el proceso educativo.
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La investigación surge de una necesidad de mejorar el 
proceso enseñanza aprendizaje (PEA) en la Educación 
Superior.

Para el estudio se consideró estudiantes de segundo 
año de la carrera de Administración y Gestión Pública, 
Facultad Ciencias Integradas del Gran Chaco-UAJMS, 
donde se calculó una muestra de 58 estudiantes y se 
aplicó técnicas de recolección de datos para consider-

Figura 1.      Encuesta sobre Información Inicial.

Fuente: Elaboración Propia

Se necesitaba conocer la percepción de la formación 
educativa en secundaria, los motivos por el cual se tu-
viese un descenso en el nivel de instrucción, conocer 
el método de evaluación, las propuestas de métodos 
de enseñanza y estar al tanto sobre la educación y el 
cerebro.

Figura 2.        Encuesta sobre Neuroeducación.

Fuente: Elaboración Propia

motivated, has more interest, reduces his shyness and 
the most important thing that builds his knowledge with 
emotions.

rar la aceptación de estrategias didácticas basadas en 
Neuroeducación.

La encuesta se dividió en tres partes: Información ini-
cial, Neuroeducación y estrategias didácticas.
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Donde :

  n = numero estudiantes a encuestar
  N = Población 
  k2= Nivel de confianza
  e = Error admitido
  p = probabilidad de éxito
  q = probabilidad de fracaso

Realizando los cálculos correspondientes:

     N:  147
k:   1,98
e:   10   %
p:   0,50
q:   0,50

Calcular muestra

n:  58    es el tamaño de la muestra

Fuente: Elaboración Propia

Es importante conocer la aceptación o rechazo ante 
alternativas de estrategias didácticas y conocer activi-
dades propicias para generar mayor atención, reducir 
el índice de timidez, generar mayor participación e in-
vestigación y motivación en el aula.

Durante la investigación se consideró el método de in-
vestigación cualitativo, descriptivo y experimental; se 
mide la calidad de la educación, se describe un modelo 
educativo basado en Neuroeducación y se experimenta 
de manera práctica con los estudiantes de cuarto se-
mestre de la carrera de Administración y Gestión Públi-
ca de la FCIGCH-UAJMS.

La técnica de investigación que se realizó fue el cues-
tionario, destinado a un determinado número de estu-
diantes, que fue calculado según el método probabilís-
tico.

DESARROLLO 

Diagnóstico

El proceso educativo en general tiene altibajos, con la 
Ley 070 Avelino Siñani y Elizardo Pérez, el Gobierno 
Central deseaba mejorar la educación secundaria, pero 
la población no lo considera así, toma en cuenta una 
regularidad (Figura 1) en la formación educativa nivel 
secundario y el factor predominante es la falta de moti-
vación y el uso inadecuado de los celulares (Figura 2) 
dentro el proceso enseñanza aprendizaje (PEA); solo 
queda el desafío de realizar mejoras correspondientes 
donde existen dificultades en su ejecución.

Figura 5.        Calificación formación educativa nivel secundario

Fuente: Resultados investigación encuestas.

Figura 3.        Estrategias didácticas.

Figura 4.        Método probabilístico.
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Figura 6.        Motivo sobre la regularidad del nivel educativo. 

Fuente: Resultados investigación encuestas.

Figura 8.       Propuesta para cambiar el método de aprendizaje.

Fuente: Resultados investigación encuestas.

Con referencia al método de evaluación que se emplea 
dentro la formación educativa secundaria, el método 
que predomina es la autoevaluación (Figura 3), don-
de el estudiante valora sus conocimientos, aptitudes, 
es decir, se valora su propia capacidad para realizar 
una determinada tarea, al parecer, es necesario expli-
car el sentido de la autoevaluación al estudiante para 
que pueda realizar de mejor manera este método y se 
tenga mejores resultados.

Figura 7.       Método de evaluación en la formación educativa.

Siendo propositivo ante esta situación, la propuesta 
para mejorar la formación educativa debe estar enmar-
cada en exposiciones (Fig.4), presentación de un tema 
estructurado, en donde el recurso principal es el len-
guaje oral, aunque también puede serlo un texto escrito 
y el docente reforzara este proceso siempre y cuando 
sea necesario.

Fuente: Resultados investigación encuestas.

Con referencia al aprendizaje, el estudiante alma-
cena en su cerebro un determinado conocimiento, el 
cual debe ser llamativo y novedoso, pero en algunas 
situaciones el estudiante no almacena el total apren-
dido, debido a la falta de concentración, distracción y 
en algunos casos por desinterés, ante esta situación 
se debe definir las estrategias didácticas innovadoras 
para mejorar el método de enseñanza y aumentar la 
concentración en el aula.

Algunas actividades que el estudiante debe poner en 
práctica, es tomar nota del conocimiento que imparte 
el docente y despejar dudas, además de poder identifi-
car situaciones donde sea necesario realizar ejercicios 
prácticos.

Tomar en cuenta, que el estudiante aprende según los 
métodos de aprendizaje, pero el que más aplicaría se-
ria lo que escucha y observa, además de lo que lee 
(Figura 5).

Asimismo, dentro el proceso enseñanza aprendizaje, el 
estudiante espera los consejos dentro el aula por parte 
de su docente, donde prefiere recibir las experiencias y 
logros, así como las guías de sus docentes.

Figura 9.       Situación que aplica para recordar lo que aprende 
en aula.

Fuente: Resultados investigación encuestas.
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Hasta el momento, se dio a conocer las situaciones in-
herentes al diagnóstico sobre la formación educativa 
secundaria y superior, donde se evidencia realizar al-
gunas situaciones para mejorar.
Para mejorar el proceso educativo, se propone la Neu-
roeducación, estudio del funcionamiento del cerebro 
durante el proceso enseñanza aprendizaje, analiza el 
desarrollo y su reacción a los estímulos que se trans-
forman en conocimientos.
Se debe informar a los estudiantes y docentes, sobre 
los objetivos y el campo de aplicación de esta nueva 
tendencia de formación educativa, ya que se descono-
ce los propósitos de la misma, esto debido a que no 
recibe información al respecto, pero la gran mayoría 
considera la importancia de la Neuroeducación para la 
formación educativa, tomando en cuenta que es el es-
tudio del funcionamiento del cerebro durante el proceso 
de enseñanza aprendizaje.
Los estudiantes tienen preferencia hacia actividades 
que tributen a la formación educativa con generación 
de creatividad, capacitación de cursos, seminarios,  
motivar la utilización de la tecnología móvil, viajes de 
interacción social, confraternizaciones con temáticas 
interesantes pero sin la necesidad de consumir bebidas 
alcohólicas y reflexiones espirituales donde se determi-
nara la expresión verbal del estudiante (Figura 6).

Fuente: Resultados investigación encuestas.

Para generar mayor atención del estudiante dentro el 
aula, se deben realizar actividades educativas; duran-
te el avance temático en el periodo poder hacer una 
pausa para evitar cansancio y aburrimiento, en este es-
pacio el docente puede aprovechar para fortalecer la 
unidad dentro el aula, además en este espacio de des-
canso el docente puede realizar actividades de desafío 
con equipos de trabajo para retroalimentar el contenido 
avanzado hasta el momento.
Entre las actividades para reducir el índice de timidez 
del estudiante dentro el aula, se puede realizar activi-
dades sociales, donde la mayoría de los estudiantes 

Se presenta el modelo dirigido a las estrategias didácti-
cas en base a Neuroeducación para mejorar el PEA en 
la Educación Superior. (Figura 7)

Figura 10.        Aceptación de estrategias didácticas basadas 
Neuroeducación.

participen dando sus opiniones, haciendo equipos de 
trabajo y compartir el conocimiento. 
Dentro las actividades para generar mayor participa-
ción del estudiante, se puede realizar actividades de 
debates, contraposición de opiniones. El estudiante 
busca la practicidad de la enseñanza, donde puede dar 
su criterio y reforzar el conocimiento.
Las actividades para generar investigación dentro el 
aula, se puede plantear situaciones de problema y dar-
le solución, mediante propuesta realista relacionado 
con la temática en cuestión.
Por último, entre las actividades para generar motiva-
ción dentro el aula, se puede realizar actividades que 
despierten el interés del estudiante, que promueva la 
utilización de la Tecnología de información y comunica-
ción (TIC´s) para actualizarse e incrementar el conoci-
miento.

Modelo propuesto

Figura 11.        Modelo propuesto.

Fuente: Elaboración propia.

El modelo propuesto consiste en reconocer que el 
cuerpo humano es la estructura física que permite la 
existencia y desenvolvimiento de ser humano (Cala-
meo, s.f.).
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Fuente: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9Gc-
TKU7pM3vyZM5rc--ZQJOdmNZz2V_jgJjfBSeOmIAUDJC69ThyR

Para Paul MacLean, el concepto de reptiliano servía 
para definir la zona más baja del prosencéfalo, esta 
estructura se limita a hacer que aparezcan conductas 
simples e impulsivas, parecidas a rituales que siempre 

Figura 12.        El cerebro triúnico de Paul MacLean.

Fuente: 
https://blogs.20minutos.es/yaestaellistoquetodolosabe/cua-
les-son-las-habilidades-que-se-desarrollan-en-cada-uno-de-los-he-
misferios-de-nuestro-cerebro/

Figura 13.        Hemisferios cerebrales.

 ♦  Cerebro

El cerebro es un órgano, el más perfecto del cuerpo 
humano y forma parte del Sistema Nervioso. (humano, 
s.f.)

La idea de que nuestro cerebro es superordenado y 
gigante, que planifican y determinan todo lo que ha-
cemos, ha ido ganando terreno en los últimos años, 
además nuestros cerebros no trabajan solos: nuestras 
emociones entran en juego cuando interactuamos con 
el mundo. (Geographic, 2019).

El cerebro humano es el órgano que genera, interpreta 
e integra las emociones. 

El cerebro tiene módulos específicos para iniciar, en-
tender, categorizar, memorizar y atender a una emo-
ción, además es el sistema más complejo que se cono-
ce, si se quiere llegar a entender su funcionamiento, se 
debe encontrar patrones y regularidades en su funcio-
namiento y estructura.

El cerebro triúnico de Paul MacLean, que a veces es 
conocido como la teoría de los 3 cerebros (Figura 8), 
muy popular durante años por agrupar varias regiones 
del encéfalo en diferentes conjuntos.

La idea del cerebro triple se fundamenta en la idea de 
que en el encéfalo humano habitan 3 sistemas cere-
brales distintos, con sus propias lógicas de funciona-
miento, y que cada uno ha ido apareciendo de manera 
secuencial. 

Estos tres cerebros serían independientes y que se re-
lacionarían entre sí siguiendo una jerarquía.

se repiten del mismo modo, dependiendo de los esta-
dos fisiológicos del organismo: miedo, hambre, enfado, 
etc., parte del sistema nervioso que se limita a ejecutar 
códigos programados genéticamente cuando se dan 
las condiciones adecuadas.

El sistema límbico, es como una estructura responsa-
ble de la aparición de las emociones asociadas a cada 
una de las experiencias, su utilidad tiene que ver con el 
aprendizaje. 

Si una conducta produce emociones agradables, se 
tendrá que repetir o a intentar cambiar nuestro entorno 
para que se produzca de nuevo, mientras que si produ-
ce dolor se recordara esa experiencia y se evitara tener 
que experimentarla otra vez. 

En el neocórtex, reside la capacidad para aprender to-
dos los matices de la realidad y de trazar los planes 
y las estrategias más complicadas y originales; es la 
sede de la racionalidad en nuestro sistema nervioso, 
que permite la aparición del pensamiento sistemático y 
lógico, que existe independientemente de las emocio-
nes y de las conductas programadas por nuestra gené-
tica. (Mente, 2019)

El cerebro es un órgano complejo e indispensable, 
regula las distintas acciones del organismo así como 
nuestras emociones, razonamientos, recuerdos y de-
más y su primer propósito es la supervivencia, el se-
gundo las necesidades emocionales y el tercero el 
aprendizaje cognitivo. (EDUforics, 2017)

Ahora, la corteza cerebral es una capa delgada y plega-
da, se divide en dos hemisferios cerebrales, el izquier-
do y el derecho. (Figura 9)
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La parte derecha se encuentra relacionada con la ex-
presión no verbal, la intuición o el reconocimiento de 
caras, voces, melodías, imaginación, sentido musical, 
etc. En este hemisferio, los pensamientos y recuerdos 
se manifiestan a través de imágenes.

Si el hemisferio izquierdo se ve perjudicado, la perso-
na se encontrará con dificultades para hablar y escri-
bir, tendrá problemas para expresarse y comprender el 
lenguaje. 

El hemisferio derecho está encargado de controlar el 
lado izquierdo del cuerpo, mientras que el hemisferio 
izquierdo controla la parte derecha del cuerpo (salud, 
2019).

Ciclos de Concentración

Nuestro cerebro se ve afectado por muchos ciclos du-
rante un día que influyen en el aprendizaje, consideran-
do a un ciclo como el cambio en los niveles hormonales 
que tiene como resultado de  variaciones en los grados 
de energía, concentración, memoria, sed, hambre o in-
cluso entusiasmo que mostramos. (EDUforics, 2017)

Los ciclos afectan a nuestros sentimientos y a los ni-
veles de energía y tienen una influencia sobre nuestro 
aprendizaje y nuestra percepción.

Con referencia a los ciclos de la memoria, Yoshi-
ro Haendel, señala una serie de aspectos a tener en 
cuenta:

• Entre las 9 y las 11 de la mañana es mejor para 
utilizar la memoria a corto plazo, para la mayoría 
de las personas. Es un buen momento para si-
tuar en esta franja horaria, la resolución de pro-
blemas matemáticos, la escritura, las ciencias, 
enseñar el material nuevo por la mañana; mejor 
dividir los tiempos de trabajo en fragmentos de 
20 minutos, durante los cuales un contenido se 
presenta, se practica y se revisa. 

• El ejercicio potencia la actividad cerebral y es 
probablemente una de las principales reglas 
para mejorar la concentración de los estudian-
tes.

 ♦ Conocimientos y Emociones

Nuestras emociones son clave a la hora de mediar la 
percepción e interacción con el mundo.

La emoción es un impulso que mueve a la persona a 
actuar, la raíz etimológica de la palabra viene del latín 
“e-movere”, es decir, “ir hasta” que al final se resumen 
en: ataca, escapa o lucha. (Comunicación, 2016)

La parte de nuestro cerebro dedicada a los pensamien-
tos se desarrolló a partir de la región emocional.

El cerebro controla nuestras emociones. Es cierto que 
cerebro y corazón están relacionados, puesto que el 
corazón palpita a ritmo diferente en función de las emo-
ciones que nuestro cuerpo siente, pero es el cerebro el 
que tiene el mando. (Positive, 2019)

Abrazar a alguien puede estimularnos positivamente, 
debido a que las hormonas también están presentes en 
todo el proceso neuronal. 

Es el caso de la oxitocina, la hormona del amor que 
funciona como neuromodulador del sistema nervioso 
central, modula y libera algunos de los neurotransmiso-
res. (Wellness, 2018)

Las emociones tienen un papel fundamental en la vida: 
con ellas identificamos detonantes para actuar rápida-
mente ante un estímulo, amplifican la memoria, mo-
difican el estado de alerta y generan conductas para 
motivar la atención y la comprensión social de nuestro 
estado de ánimo.

La anatomía y el circuito fisiológico y neuroquímico que 
genera las emociones.

Gracias al avance técnico en la obtención de imágenes 
cerebrales y al análisis de algunos estudios especia-
lizados, como las tomografías, actualmente podemos 
conocer el circuito neuronal y fisiológico de las emo-
ciones. Enojarnos, llorar, sentir asco o reírnos son res-
puestas que se inician en el sistema límbico, se mantie-
nen por reverberancia de la información en estructuras 
neuronales cruciales para la memoria y el aprendizaje 
(en los ganglios basales, el hipocampo y el cerebelo) 
para posteriormente interpretarse (en el giro del cíngu-
lo), y proyectarse en regiones neuronales relacionadas 
con la parte ejecutiva superior del cerebro (la corteza 
prefrontal, parietal y temporal). 

En términos generales y sin llegar a determinismos bio-
lógicos, las estructuras cerebrales en las que se inician 
las emociones están involucradas con otras actividades 
y funciones básicas del sistema nervioso central. Una 
de las estructuras más importantes del sistema límbico, 
la amígdala cerebral, genera o inicia un proceso emoti-
vo en forma inmediata (300 milisegundos). 

Este núcleo no tiene mucha memoria; en contraste, ge-
nera la conducta de recibir atención o manifestar enojo 
o asco. En paralelo se activan áreas cerebrales relacio-
nadas con la liberación de la dopamina, el neurotrans-
misor más importante para generar una emoción; estas 
áreas son dos núcleos cerebrales: el área tegmental 
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ventral y el núcleo accumbens. Si la liberación de do-
pamina sucede de forma abrupta, la conducta está re-
lacionada con procesos negativos como ira, enojo o 
furia; en cambio, si la liberación de dopamina es lenta, 
gradual y desarrollada con niveles de expectativas muy 
altos, entonces las emociones que se generan están en 
función de obtener una recompensa, una motivación, 
felicidad o incluso el llanto. 

Es decir, que en su origen, las emociones comparten 
áreas cerebrales y el componente neuroquímico. Cuan-
do la secuencia de activación llega al hipocampo, se 
desarrolla una actividad eléctrica neuronal, en trenes 
de frecuencia, que permite incrementar la memoria y 
el aprendizaje; de esta manera, la emoción incremen-
ta la atención y la cognición, que nos permite capturar 
detalles de nuestro entorno que difícilmente se olvidan. 

Cuanto más emocionado se está, más se favorecen 
los procesos cognitivos de corto plazo. Menos de cin-
co segundos después de haberse iniciado, la emoción 
atrapa al cerebro, el incremento de la actividad de las 
estructuras límbicas va disminuyendo la lógica, la con-
gruencia y los frenos sociales que se encuentran en 
la corteza prefrontal; la dopamina, que incrementa la 
actividad límbica, al mismo tiempo disminuye la función 
de la parte más inteligente de nuestro cerebro. 

Esta paradoja fisiológica neuronal explica por qué, 
conforme más emocionados estamos, somos menos 
racionales, obedecemos cada vez menos las reglas so-
ciales y nos convertimos en individuos irreflexivos. Una 
emoción puede darnos vueltas en la cabeza (procesos 
de interpretación de palabras, integración de recuerdos 
y proyección de algunos eventos sociales) porque se 
queda atrapada en los ganglios basales y el cerebelo, 
estructuras cerebrales especializadas en reverberar in-
formación, la cual hace que el proceso emocional en 
las primeras cuatro horas se quede en nuestras neu-
ronas para activar atención y, en ocasiones, obsesión. 
La interpretación de las emociones tanto propias como 
ajenas se da por la activación de neuronas que se en-
cuentran en el giro del cíngulo; ahí la emoción se eti-
queta y se proyecta a las regiones superiores. Etiquetar 
una emoción es una de las propiedades más exquisitas 
y selectivas que tiene nuestro cerebro; esta definición 
se realiza menos de ocho segundos después de haber 
aparecido el detonante emotivo. 

Podemos copiar conductas y emociones (risa o sor-
presa), entenderlas (llanto, asco o enojo) en forma in-
mediata, ya sea para tener actividad prosocial o para 
alejarnos de aquellas que nos generan incomodidad: 
las neuronas espejo que se encuentran en el giro del 
cíngulo en la corteza cerebral, ayudan a identificar con 
gran precisión estos procesos. 

Entre más emocionados estamos suele activarse más 
el hemisferio cerebral izquierdo, hay un aumento en la 
frecuencia cardiaca y la presión arterial. En contraste, 
quien ve nuestra emoción puede activar inicialmente 
más el hemisferio cerebral derecho. La emoción perdu-
ra si otros neurotransmisores se involucran en el proce-
so emocional que la dopamina inició: la noradrenalina 
incrementa la atención, la serotonina favorece la ob-
sesión e incrementa la funcionalidad de las neuronas 
espejo, la b-endorfina favorece procesos adictivos y 
placenteros, y la acetilcolina favorece el aprendizaje, 
el factor de crecimiento neuronal derivado del cerebro 
(BDNF, por sus siglas en inglés) e incrementa la arbori-
zación dendrítica y proyecciones neuronales. 

Al mismo tiempo, algunas hormonas pueden estar in-
volucradas en los eventos emotivos; por ejemplo, los 
estrógenos (hormonas femeninas) incrementan la li-
beración de dopamina y al mismo tiempo favorecen la 
comunicación neuronal; en contraparte, la testosterona 
(hormona masculina) reduce la comunicación neuronal 
favoreciendo la activación de la amígdala cerebral, de 
ahí que los varones tengan un proceso fisiológico más 
relacionado con la actividad agresiva y competitiva que 
involucra muchas de sus conductas cotidianas. 

La hormona del crecimiento favorece una mayor comu-
nicación neuronal, por lo que dormir tiene un impacto 
positivo en el proceso de la cognición de las emocio-
nes. Hormonas como la leptina y las orexinas están 
involucradas en los procesos fisiológicos de hambre 
y saciedad, por lo que en la secuencia conductual del 
hambre, que involucra un incremento de orexinas, hace 
al cerebro más irritable y con una mayor facilidad de 
enojo: un cerebro con hambre discute con más furia. 

El cortisol, hormona relacionada con el estrés y la an-
siedad, incrementa la función del hipocampo y del siste-
ma límbico, favorece la sensación de peligro y aumenta 
las posibilidades de conductas asociadas con la ira, el 
enojo y el llanto; de esta manera, en el estrés crónico 
cambia la percepción de muchos detonantes de enojo, 
tristeza o alegría.

Las emociones son importantes en la percepción del 
tiempo; por ejemplo, cuando nos encontramos en si-
tuaciones de estrés, contingencia o huida, las neuro-
nas del hipotálamo se sobreactivan, promoviendo a su 
vez el incremento de la expresión de genes reloj, que 
nos ayudan a percibir el tiempo, modificando la sen-
sación del hambre, la saciedad, el deseo sexual y el 
control hormonal de la actividad cardiovascular, entre 
muchas otras cosas, acelerando la interpretación de los 
estímulos para que reaccionemos con mayor rapidez; 
esto también nos permite liberar oxitocina, una hormo-
na peptídica asociada con los procesos de empatía y 
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apego para que el cerebro desarrolle con mayor rapi-
dez actividades prosociales, empatía, solidaridad y de 
cooperación: de esta manera las emociones aseguran 
la supervivencia. 

En contraste, la tristeza puede generar la sensación de 
que el tiempo pasa muy rápido y, en forma crónica, la 
melancolía nos puede hacer sentir que el tiempo se de-
tiene. En la interacción social, cuando tenemos relojes 
biológicos sincronizados, favorecemos espectros de 
distorsión temporal semejante, compartimos las emo-
ciones con mayor eficiencia. 

No todas las emociones gastan la misma energía; por 
ejemplo estar tristes o llorar incrementan el consumo 
de glucosa y oxígeno en el cerebro, las neuronas gas-
tan más ATP; de ahí que cuando lloramos incremen-
tamos la frecuencia respiratoria, por lo que es ésta la 
emoción que más rápido se autolimita (diez minutos de 
llanto cansan mucho al cerebro). Cuando esto sucede 
nos tranquilizamos y, como efecto secundario, suele 
darnos más hambre. 

Al llorar, el giro del cíngulo interpreta con mayor velo-
cidad los estímulos agresivos; el hipocampo la registra 
con mayor velocidad, la corteza prefrontal le otorga un 
componente proyectivo y prosocial, disminuyendo el 
enojo y la furia de quienes son testigos del llanto. Llorar 
nos hace humanos: somos la única especie capaz de 
interpretar el llanto de manera proyectiva y lo hemos 
adaptado para un aprendizaje social y psicológico. 

De la misma manera en que las emociones pueden 
cambiar la fisiología, el control consciente de la fisiolo-
gía puede modificar algunas emociones, por ejemplo: 
la relajación puede llegar si se controla la respiración. 
Si somos más conscientes del proceso emocional lo 
adaptamos más rápido. Cuando descansamos des-
pués de una discusión sentimos alivio. 

El humor o la risa ayudan a disminuir una tensión. Un 
abrazo sincero de contención puede disminuir o aliviar 
la tristeza o el llanto. Las emociones y la ingesta de 
comida, en especial los carbohidratos, favorecen un in-
cremento en la liberación de endorfinas, serotonina y 
dopamina en el núcleo accumbens y el área tegmental 
ventral, y disminuyen la producción de cortisol. 

El placer está directamente relacionado con alimen-
tos apetecibles, que además pueden disminuir la ira y 
favorecer que una persona se tranquilice. Una buena 
comida puede incrementar la sensación de placer ante 
una compañía. Muchas personas asocian la relación 
de comida con la felicidad; de esta forma, un chocolate 
puede ser uno de los grandes estimuladores en el éxito, 
o bien uno de los mejores consuelos cuando las cosas 

no salen bien. 

Entender las emociones es fundamental en los proce-
sos sociales. El cerebro de una persona se siente más 
reconfortado cuando alguien le sonríe a esta, cuando 
sus compañeros de trabajo intercambian ideas y expe-
riencias o cuando recibe consejos; las redes sociales 
se construyen mejor en un marco de emociones posi-
tivas. 

De la misma forma, en situaciones de estrés el ser hu-
mano disminuye la percepción de la tristeza y el llanto; 
en otras palabras, un cerebro estresado y con ansie-
dad se puede desensibilizar a las manifestaciones de 
tristeza de otras personas, disminuyendo sus conduc-
tas prosociales. Las emociones también pueden ser el 
marcador de algunas patologías en los trastornos de 
personalidad; en las fobias el miedo es desproporcio-
nado. En los estados de ansiedad el asco es un marca-
dor importante. 

La búsqueda de la felicidad es uno de los elementos 
esenciales del cerebro humano, sin embargo, sus pre-
juicios y experiencias pueden ser los primeros obstá-
culos para llegar a ella. Las emociones positivas con-
tribuyen a provocar un mejor estado de salud, ayudan 
a soportar los procesos dolorosos, a controlar mejor el 
miedo, y las personas se vuelven más refractarias a la 
depresión y el estrés. Se subestima la importancia de 
la felicidad para la sobrevivencia; sin embargo, es muy 
importante señalar que las emociones positivas dismi-
nuyen la probabilidad de adicciones, la gravedad de las 
enfermedades infecciosas, la probabilidad de infarto y, 
por otra parte, diversas evidencias han mostrado que 
las personas felices pueden vivir más tiempo. 

El cerebro tiene una etapa crítica para conectar los si-
tios anatómicos que inician y mantienen las emociones: 
entre los 8 y los 12 años de edad la amígdala cerebral, 
el giro del cíngulo y el hipocampo se conectan de una 
manera dinámica, por lo que si a esa edad una persona 
experimenta violencia, agresión, humillaciones y aban-
dono, las conexiones neuronales se llevarán a cabo 
de manera errónea, de tal manera que los procesos 
negativos de la sociedad condicionan al cerebro y sus 
neuronas a normalizar de una manera muy rápida la 
violencia y las conductas negativas. En consecuencia, 
los algoritmos fisiológicos ayudan a repetir abandono, 
ira y ansiedad en la etapa adulta, por lo que se replica-
rán muchos de los procesos de violencia aprendidos en 
la infancia y la adolescencia. En contraparte, si a esa 
edad las personas experimentan emociones de manera 
saludable, los cerebros suelen funcionar mejor social-
mente y tener mayor estabilidad emocional, aun en las 
sociedades más convulsas.
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A nivel personal, cada individuo es diferente al resto. 
Nuestra personalidad y nuestra identidad, así como 
nuestro comportamiento y nuestro carácter se van defi-
niendo en función de cómo en nuestro interior se gene-
ran determinadas emociones. (nuecesyneuronas, s.f.)
A pesar de que no todos generamos las mismas emo-
ciones ante las mismas situaciones, es un hecho que 
éstas se manifiestan de la misma forma a nivel físico 
y fisiológico. Las emociones más básicas como la tris-
teza, la alegría, la ira, el miedo, la sorpresa o el asco, 
se manifiestan a través de alteraciones en el compor-
tamiento de nuestro cuerpo como la sudoración, las 
lágrimas, el aumento de la frecuencia cardíaca, etc. 
Podría parecer que estas reacciones surgen de forma 
espontánea y casual; no obstante son provocadas con 
el fin último de responder a los desafíos que nos encon-
tramos en nuestro día a día.

Todo aquello que nos emociona, así como la forma en 
la que nos comportamos ante un evento concreto, que-
da registrado en nuestra memoria con connotaciones 
de recompensa o castigo que catalogan la experiencia.

Las emociones negativas se disparan en condiciones 
extremas, y ayudan a poner en marcha una respuesta 
fisiológica estereotipada que nos hace previsibles. Por 
otra parte las emociones positivas como la alegría, el 
amor, la gratitud, la confianza o la euforia, tienen un 
componente más cognitivo. Bajo su influencia nuestro 
flujo de pensamientos se vuelve más abierto y creativo, 
fomentando una actitud proactiva. Nos inducen a vivir 
nuevas experiencias, relacionarnos con los demás, ini-
ciar proyectos y salir de nuestra zona de confort. Es en 
esos momentos cuando desarrollamos nuestros recur-
sos personales más valiosos, ya sean éstos de carácter 
físico, intelectual, psíquico o social.

A pesar de lo que podamos pensar, venimos a la vida 
dotados del equipaje adecuado. Desde que nacemos, 
llevamos en nuestra “mochila” sentimientos de miedo y 
enfado, los cuales nos defienden de las posibles ame-
nazas de nuestro entorno. Pero también mostramos 
nuestra sonrisa de forma inconsciente, la cual repre-
senta nuestro sentimiento de alegría, favoreciendo así 
la interacción con nuestro entorno social más cercano. 
Además, también sentimos curiosidad por lo que nos 
rodea, la cual posibilita nuestro aprendizaje, generando 
nuestra propia representación del mundo conforme lo 
vamos descubriendo.

La calidad de una vida en el plano personal depende en 
gran medida del grado de Inteligencia Emocional que 
poseamos. Cuanto mayor sea éste, más fácil nos resul-
tará sentir y expresar nuestras emociones de acuerdo 
al valor real que las genera; podremos regularlas y ges-
tionarlas, generando sentimientos más constructivos 

que substituyan a aquellos que nos resultan molestos, 
destructivos y poco deseables.

En nuestro campo neurocientífico, Antonio Damasio 
ha defendido durante años que existe un lazo entre el 
cuerpo y el cerebro. (Geographic, 2019).

 ♦ Estrategias didácticas en base Neuroeduca-
ción

La nueva educación exige educadores innovadores 
que busquen estrategias que permitan facilitar los pro-
cesos de enseñanza aprendizaje en sus estudiantes y 
no simplemente transferir conocimientos. 

Se debe definir estrategias de aprendizaje como pro-
cedimientos flexibles que el docente utiliza en forma 
reflexiva para que el estudiante aprenda significativa-
mente y sea capaz de solucionar problemas y deman-
das académicas.

Utilizar metáforas 

Las metáforas, analogías e historias personales sobre 
la vida o sobre ejemplos reales son un aspecto fun-
damental para establecer vínculos entre el contenido 
nuevo y los aspectos emocionales significativos para el 
estudiante. (Guerra, 2019)

Las estrategias basadas en el aprendizaje persona-
lizado, un enfoque que se adapta al ritmo, intereses, 
preferencias y necesidades del estudiante permiten 
conectar los contenidos académicos con los aspectos 
emocionales. 

Utilizar música

La música es una de las herramientas más eficaces 
para activar el cerebro emocional. 

Pitágoras fue quien estableció la relación entre la mú-
sica y las matemáticas, observando los diferentes so-
nidos armónicos o notas musicales que se provocaban 
según fuera la longitud de una cuerda vibrante. (Jauset 
Berrocal, 2008)

Poner música en el aula durante, por ejemplo, los mo-
mentos de actividades grupales, es una manera de 
crear una atmósfera de trabajo agradable tanto para el 
estudiante como para el docente. 

Cooperación

Las prácticas basadas en el aprendizaje cooperativo, 
son compatibles con una enseñanza basada en el ce-
rebro emocional, además una de las funciones básicas 
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del cerebro se basa en buscar un significado y un sen-
tido a lo realizado.

El cerebro es social, y le gusta aprender de otros y con 
otros; trabajar en grupos provoca un mayor número de 
respuestas emocionales frente al aprendizaje basado 
en clases magistrales. 

Trabajar en grupo permite ser más consciente de la 
existencia de diferentes puntos de vista.

El trabajo cooperativo está diseñado para que los estu-
diantes sean colaborativos y ayuden a otros, permitien-
do el desarrollo de estas habilidades.

En el proceso de aprendizaje y adquisición de cono-
cimientos, la memoria realiza un rol predominante, ya 
que no solo se trata de almacenar información, sino 
que su principal función es la de evocar la información 
aprendida sobre todo a largo plazo. 

Al entender cómo funciona el cerebro, los docentes es-
tán mejor preparados para ayudar a los estudiantes a 
aprender. 

La neurociencia propone algunas prácticas que pueden 
ser implementadas dentro del aula. 

• En cuanto a la atención, se propone el uso de 
pausas en los niveles de atención, ya que después de 
cada nueva experiencia de aprendizaje se necesita 
tiempo para "imprimir" el aprendizaje. 
• Para la motivación, afirma que la dopamina, 
además de reducir el estrés, propicia la perseverancia, 
la curiosidad y en general la sensación de placer. 
• En cuanto a la memoria, se asegura que, si 
estudias y esperas un rato para repasar, es más fácil 
que el contenido se quede en tu memoria, por ello se 
recomienda tomar notas inmediatamente después de 
la clase, en lugar que durante la clase. Se recomiendan 
las repeticiones en distintos escenarios para facilitar la 
memorización duradera y activar un conocimiento ya 
almacenado que permita conectar el nuevo conoci-
miento.
• Para garantizar el éxito de los procesos de en-
señanza y aprendizaje, es necesario que vayan acom-
pañados de una actitud básica: la pasión o emoción por 
aprender. 

La neuroeducación es una disciplina que estudia el pa-
pel que juega el cerebro en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje de los estudiantes. (EligeEducar, 2018)

Conocimiento y emoción

El cerebro asimila mejor los conocimientos si existe 

sorpresa, curiosidad e implicación emocional: “El ce-
rebro sólo aprende si hay emoción”, afirma Francisco 
Mora, doctor en Neurociencia y catedrático de Fisiolo-
gía Humana. Mora, que en su trayectoria se ha cen-
trado sobre todo en cómo funciona el cerebro, cómo 
aprendemos y la influencia que tienen las emociones 
en este proceso.

La escritora y psicóloga Begoña Ibarrola afirma que 
“educar en las emociones es clave para favorecer el 
aprendizaje” y que, por tanto, los docentes necesitan 
comprender que “su función como educadores va mu-
cho más allá que la de meros transmisores de informa-
ción o conocimientos”.

Reflexiones espirituales:

Las reflexiones sobre espiritualidad transmiten una se-
rie de valores que nos ayudan a encontrar nuestro ca-
mino espiritual un poco más fácilmente. (manos, s.f.)

Figura 14.        Reflexiones espirituales.

Fuente: 
https://www.pinterest.com/pin/84090718021996760/?nic=1

Educar en valores significa extender el alcance de la 
educación de manera que no se limite a la enseñanza 
y el aprendizaje de materias, habilidades y temarios, 
planteándose metas relacionados con el ámbito moral 
y el civismo, con objetivo final de formar ciudadanos 
responsables.
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Fuente: 
h t t p s : / / n o t i c i a s . u n i v e r s i a . n e t . m x / e d u c a c i o n / n o t i -
cia/2018/08/03/1161082/pros-contras-uso-tecnologia-movil-aulas.
html

Figura 15.        Tecnología móvil.

La importancia de la utilización de la tecnología móvil 
como complemento de los medios tradicionales alcan-
za mayores niveles de eficiencia en el aprendizaje es-
tudiantil, entregando contenidos en formatos y medios 
con los cuales el estudiante tiene mayor relación y por 
tanto mayor opción de retener y reforzar los conoci-
mientos entregados además de invertir menos tiempo 
en el aula y la posibilidad de estudiar, realizar investi-
gaciones, escuchar charlas, ver videos y clases en el 
dispositivo móvil entre otras ventajas.

Nuevas tecnologías, usos y aplicaciones disponibles 
para la creación y distribución del conocimiento siguen 
apareciendo día a día, debemos analizar si estamos 
adaptándonos estructural y organizacionalmente a es-
tas nuevas herramientas para mejorar el alcance, co-
bertura y uso de las mismas para la difusión y optimiza-
ción de recursos y conocimiento en nuestras empresas 
e instituciones educativas. (Del Cazar Ponce, 2019)

La tecnología móvil puede proveer nuevos recursos en 
el ámbito educativo y crear situaciones de aprendizaje 
diferentes, que pueden ser motivadoras para los alum-
nos y los docentes.

Análisis/Debates

Discutir o intercambiar opiniones son situaciones habi-
tuales de nuestra vida cotidiana a través de las cuáles 
expresamos y confrontamos nuestras creencias y pun-
tos de vista. Lo hacemos de manera natural e informal, 
con más o menos acierto a la hora de exponer nuestras 
ideas y con más o menos éxito en el objetivo de con-
vencer a la otra parte o terceros y modificar su opinión.

Estas situaciones cotidianas de debate, que se pue-
den dar en una sobremesa o en la barra de un bar con 
amigos o familiares, también son habituales, pero con 
mayor trascendencia, en el ámbito laboral y empresa-
rial (no necesariamente político) cuando, por ejemplo, 
estudiamos soluciones a un problema complejo, nos 
vemos inmersos en un conflicto o se deben tomar de-
cisiones.

Figura 16.        Análisis/Debates.

Fuente: 
https://twitter.com/hernanmojoli/status/915675950947475461?lan-
g=hu

De este modo, ser capaz de exponer con claridad 
nuestras ideas, argumentar, rebatir eficazmente las 
propuestas del oponente o colega y convencer a ter-
ceros de que nuestro punto de vista es el acertado, se 

Tecnología móvil 

La tecnología móvil en educación cuenta día a día con 
mayor crecimiento e importancia en el desarrollo perso-
nal y profesional de individuos y organizaciones.

Dispositivos con acceso a internet y comunicación en 
tiempo real se han convertido en accesorios vitales en 
nuestras vidas.

La comunicación móvil se ha convertido en un recurso 
de uso intensivo en todos los niveles de la población.
En el ámbito específico de la educación, las tecnolo-
gías móviles presentan diferentes ventajas que exigen 
el replanteamiento de metodologías y estándares de 
educación y comunicación con sus estudiantes.

Comunicación en tiempo real con estudiantes, docen-
tes, padres de familia y directivos.

Distribución de tareas, complementos de video, gráfi-
ca, audio, referencias web y recursos a través de in-
ternet, mensajes de texto, comunicación multimedia 
MMS, tecnologías Bluetooth, Wifi y redes inalámbricas 
a usuarios, estudiantes y redes sociales.
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Figura 17.        Mímica/Arte escénico.

Fuente: 
https://kronos365.com/taller-el-aula-como-escenario/

La comunicación es una característica esencial de 
hombres y mujeres. Sin la capacidad expresiva no po-
dríamos relacionarnos con los demás. Por lo tanto, no 
tendríamos conocimiento de nuestra identidad lingüísti-
ca. (González Parera, 2007)

convierte en una habilidad o competencia muy valorada 
en el ámbito profesional.
El debate como estrategia de enseñanza-aprendizaje 
en el ámbito académico ha dado lugar posteriormente 
a la creación de los clubes de debates en los que la dis-
cusión y el intercambio de ideas se desarrollan desde 
un contexto más competitivo, pero sin dejar su faceta 
lúdica, didáctica y pedagógica.

La observación de uno mismo permite la toma de con-
ciencia de todos o la gran mayoría de sentimientos apa-
sionados o desagradables que exista o haya existido 
en la vida de cada individuo. Esto quiere decir en dar un 
paso atrás el cual permitiría distanciarse de la experien-
cia o de lo vivido para lograr llegar a la conciencia; por 
lo tanto podría denominarse “meta”, la cual está junto a 
la corriente principal y evita que la persona se sumerja 
en lo que está ocurriendo, en cambio permitiría y favo-
recería la toma de conciencia y conllevarlo a un cambio 
sutil y positivo en la actividad mental que ayudará al 
autocontrol emocional. (Triana Camargo, 2014)

Arte escénico

Según Bercebal (2000), las capacidades expresivas 
están en uno mismo, y es necesario entrenarlas para 
conseguir un correcto desarrollo. Este entrenamiento 
no es necesariamente para convertirse en artista o pro-
fesional de la escena, sino porque nuestra capacidad 
de comunicar, desde el hecho más superficial hasta el 
sentimiento más profundo, sea lo más amplia, cómoda 
y confiada posible. Una palabra, un gesto, el tono de la 
voz, una mirada, la postura y todos aquellos elementos 
del metalenguaje son indicadores de lo que comunica-
mos, ya sea con o sin intención de hacerlo.

CONCLUSIONES 

La formación educativa en nivel secundario, debe me-
jorar el PEA, se propone un modelo académico con es-
trategias didácticas en base a la Neuroeducación, para 
que el estudiante construya su conocimiento en base a 
emociones.

La idea del cerebro triple de Paul MacLean se funda-
menta en la idea de que en el encéfalo humano habitan 
3 sistemas cerebrales distintos, el Neocórtex (pienso), 
Límbico (siento) y Reptiliano (actúo), cada uno con sus 
distintas funciones.

Se pone en práctica determinadas estrategias didác-
ticas, a un determinado número de estudiantes, como 
reflexiones espirituales, tecnología móvil, análisis/de-
bates y mímica y arte escénico.

Con estas estrategias didácticas se desea mejorar el 
PEA y donde el estudiante tenga mayor atención, este 
motivado, tenga mayor interés, reduzca su timidez y 
lo más importante que construya su conocimiento con 
emociones.  

La nueva educación exige educadores innovadores 
que busquen estrategias que permitan facilitar los pro-
cesos de enseñanza aprendizaje en sus estudiantes y 
no simplemente transferir conocimientos. 

Se debe definir estrategias de aprendizaje como pro-
cedimientos flexibles que el docente utiliza en forma 
reflexiva para que el estudiante aprenda significativa-
mente y sea capaz de solucionar problemas y deman-
das académicas.
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TABLA 1 VALIDACIÓN
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Fuente: Elaboración propia.


