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INFORMACIÓN GENERAL 

Contextualización del Tema 

A partir del año 2022, el sistema educativo ecuatoriano encabezado por el Ministerio de 

Educación decretó el retorno a las clases presenciales luego de dos años en las cuales las 

instituciones educativas llevaron a cabo la educación virtual, debido a la emergencia sanitaria 

establecida por el virus del covid 19. Es así que los estudiantes retornaron a las aulas, donde el 

aprendizaje se llevaría de manera ordinaria sin las dificultades que de cierta manera algunos 

presentaron debido al acceso a los medios digitales. 

Las clases presenciales a inicio de periodo lectivo se iniciaron con un programa de 

diagnóstico y nivelación de conocimientos, el cual tuvo como objetivo medir e identificar los 

conocimientos de todos los estudiantes y de cierta manera reforzar y nivelar los mismos en 

referencia al currículo ordinario. En base a lo expuesto, se hace mención a que las calificaciones 

correspondientes al primer parcial de todos los estudiantes de la institución educativa UEP. 

Voluntas Dei, fueron entregadas a sus representantes, pero una muestra estudiante de Básica 

Superior presentó calificaciones por debajo de 7 puntos en la asignatura de matemática, esto 

haciendo referencia a que cuando una calificación igual o por encima está en calidad de 

aprobado y en su defecto cuando se encuentra debajo, se encuentra en situación de reprobado.  

Es debido a la presente situación que se menciona la dificultad que los estudiantes 

presentan en la asignatura de matemática, la cual al ser una de las asignaturas del tronco común 

afectan de forma directa en los aprendizajes que deben ser interiorizados por los estudiantes e 

inciden a largo plazo en la aprobación del periodo lectivo hacia su inmediato superior. 

El presente proyecto tiene como fin proporcionar un modelo de intervención neuroeducativa 

dirigida a estudiantes con dificultades en el aprendizaje de las matemáticas; el modelo se 

encontrará basado en relación a los conocimientos evaluados de forma cuantitativa por parte 

de los docentes de matemáticas del área en una Unidad Educativa de la ciudad de Guayaquil. 

La novedad del presente trabajo se basa en la propuesta de un modelo de intervención 

neuroeducativa, el cual una vez aprobado, se aplicará en conjunto con los docentes del área de 

matemáticas para de esta manera lograr que las dificultades que existen en el aprendizaje de 

cada uno de los estudiantes puedan ir superándose a medida que los docentes puedan 

implementar cada uno de los recursos didácticos que incidirán en el aspecto neuroeducativo de 



 

7 

 

los estudiantes, permitiéndoles que las calificaciones puedan mejorar en base a los aprendizajes 

adquiridos y requeridos para la aprobación de la asignatura. 

Ortega Guerrero (2022) en mención de las dificultades en la matemática: 

Las dificultades de aprendizaje matemático, son situaciones o factores que se presentan 

en estudiantes y que se pueden reflejar mediante el desempeño académico, el cual suele 

ser por debajo del promedio admitido para aprobar; otra de las cualidades es que incide en 

la predisposición hacia la asignatura, por tal motivo es necesario que se genere un abordaje 

en el momento que se detecta, para de esta forma realizar un acompañamiento oportuno 

(Valladares, 2022).  

Salmón (2020) hace mención en los aprendizajes preestablecidos es así que refiere “los  

infantes en su relación con el entorno previo al inicio de su vida educativa, presentan un 

pequeño conocimiento de las matemáticas y cuando ingresan a las aulas se mantiene y no se 

modifica”. Es así que busca generar un impacto de carácter neuroeducativo debido a que en el 

centro de estudios no se implementan acciones de atención a los estudiantes que presentan 

dificultades de aprendizaje de las matemáticas. La educación presencial ha presentado un reto 

muy importante tanto para estudiantes, docentes y padres de familia, siendo los dos primeros 

quienes en el contexto de la educación ordinaria coexisten en un aula de clases, pero a diferencia 

de la educación virtual, los estudiantes presentan una idea de la metodología de estudio 

presentada en ese entonces, en contra de la realidad de la educación en las aulas. 

En este contexto se preparará al docente para afrontar las diferentes dificultades en el 

aprendizaje que pueden presentar los niños, niñas y adolescentes en el momento de estudiar, 

practicar, desarrollar y aplicar ejercicios matemáticos, brindando alternativas que se pueden 

implementar, estableciendo formas de manejo de situaciones en las cuales la dificultad pueda 

presentarse (Yerovi, 2022). 

Para Ríos (2019) “estas situaciones de variación se presentan durante algunas actividades, 

las cuales son: la mecanización en la memoria del proceder operacional en las matemáticas, la 

interiorización de conceptos básicos, la repetitiva destreza a la hora de resolver algoritmos y 

problemas operativos”. Corral y Castro (2018) señalan que “por tanto, enseñar matemática 

escolar sea cual fuere el nivel y la modalidad educativos, no se circunscribe solamente a la mera 

repetición de contenidos preestablecidos y descontextualizados”. 
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Problema de Investigación 

¿Qué beneficios aporta un Modelo de intervención neuroeducativa en los estudiantes con 

dificultades en el aprendizaje de las matemáticas? 

Objetivo general 

 Diseñar un modelo de intervención neuroeducativo en relación a los problemas de 

aprendizaje de las matemáticas que presentan los estudiantes. 

Objetivos específicos 

 Contextualizar los fundamentos teóricos sobre los problemas de aprendizaje en 

matemáticas. 

 Elaborar un modelo de actividades de intervención neuroeducativa en relación a los 

problemas de aprendizaje de las matemáticas que presentan los estudiantes en base a 

la revisión bibliográfica. 

Vinculación con la sociedad y beneficiarios directos 

El aporte hacia la sociedad permitirá definir estrategias para la enseñanza óptima en la 

matemática, tomando en consideración el nivel de octavo AEGB. Las mismas se enfocarán en 

cubrir aquellas falencias y dificultades que presentan los estudiantes en dicha materia. La 

importancia de esta asignatura en varios ámbitos de la vida es fundamental, para lo cual, cada 

uno de los estudiantes deberá contar con las habilidades y destrezas que le permitan 

desarrollarse en el campo profesional y laboral.  

Los beneficiarios directos serán los estudiantes de 8vo. Año de la Unidad Educativa 

“Voluntas Dei” de la ciudad de Guayaquil, al igual que el cuerpo docente y el personal de 

Consejería Estudiantil, quienes contarán con herramientas para brindar un sistema de 

enseñanza – aprendizaje de óptima calidad, que logre cubrir aquellos vacíos y dificultades que 

presentan los estudiantes en dicha materia. 
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CAPÍTULO I: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

1.1. Contextualización general del estado del arte 

1.1.1. Dificultad de aprendizaje en matemática (DAM) 

El autor Martín Socas (2011) en su estudio hace mención a las dificultades que se representa 

el estudio de las matemáticas, para esto hace referencia al sistema educativo, el cual vendría a 

ser el macrosistema, y donde nacen estas dificultades, propone que en la mayoría de ocasiones 

se generan en el microsistema donde la componen el docente, estudiante y la institución 

educativa. 

El autor incide en que existen perspectivas desde donde abordar la dificultad de aprendizaje 

en matemática, proponiendo: enfoque neurológico, enfoque de desarrollo, enfoque 

educacional y a su vez donde se realiza el proceso informativo. Es así que hace mención: 

En lo que compete a las dificultades que se pueden presentar y las equivocaciones a la hora 

de aprender matemáticas no se limitan a quienes no tienen la capacidad en trabajar con 

dicha área de conocimiento. Es así que se incide en que aquellas dificultades generadas 

durante la enseñanza y el aprendizaje, como tal, tienen cualidades diferentes y las mismas 

pueden ser abordadas con diferentes enfoques. (pág. 5) 

1.1.2. Teoría Cognoscitiva  

De acuerdo con las teorías cognitivas, tienen como centro de estudio la estructura y 

desarrollo de los procesos de pensamiento, en especial cómo afecta a la comprensión del 

individuo sobre el entorno en el que lo rodea. En base a lo que indica Piaget, supuso que los 

niños de acuerdo con la edad tienen la capacidad de resolver determinados problemas, el cual 

inició estudiando los errores que ellos cometían. En base a los análisis que realizaba, se dio 

cuenta que, en base a dichos errores, a nivel general y acorde a su edad los cometían de forma 

frecuente, lo cual estableció la existencia de una secuencia evolutiva dentro del proceso 

cognitivo (Shunk, 2012). Dentro de la obra de Piaget, se establecieron las Teorías del Desarrollo 

Cognitivo. En base al autor, los individuos mantienen un rol fundamental durante el proceso que 

refiere a informar, pues es quien interpreta el acontecer y desarrolla normas como una postura 

de proponer una idea cómo funcionan las cosas. 
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Según Piaget, propones que existe periodos por los cuales cada individuo inicia su proceso 

evolutivo y se dividen en 4 periodos: sensoriomotor, preoperacional, operaciones concretas y 

operaciones formales (Saldarriaga et al., 2016). El periodo sensoriomotor indica que el individuo 

hasta los 2 años adquiere conocimiento de acuerdo con la información que recibe en su proceso 

explorativo del espacio tangible y de los estímulos sensoriales. En la etapa pre operacional 

comprendida desde la edad de 2 años hasta los 7, genera un tipo de pensar egocentrista.  

En cuanto al periodo operacional concreto que abarca desde la edad de 7 años hasta los 11, 

genera su base en pensar de forma lógica referente a lo concreto, y  comprensión del niño sobre 

el pensamiento lógico en clasificación y destrezas de series, entre ellas la relación, 

ordenamiento, seriación, clasificación y lo referente a las operaciones matemáticas. 

Finalmente, está el periodo de las operaciones formales, cuyas edades están entre los 11 a 

los 15 años, cuyo sustento se basa en la proposición de tipo lógica, destaca la asimilación 

abstracta y la elaboración teórica de forma esquemática. (Toapanta, 2015).  

Esta teoría se relaciona directamente con la estimulación multisensorial, debido a que los 

niños al utilizar los sentidos y capacidades motoras para el reconocimiento de los objetos a su 

alrededor son capaces de incorporar nuevos comportamientos de aprendizaje.  Con la ayuda de 

la estimulación multisensorial, se mejora notablemente el desarrollo cognitivo de cada uno de 

los niños dentro de la etapa preoperacional, la misma que ayuda a quitar la postura de estos en 

cuanto a la visión egocéntrica.  Esto se logra a través de la aplicación de objetos simbólicos, 

desarrollando la capacidad investigativa y entender el funcionamiento de los objetos a la hora 

de manipularlos (Sevilla, 2019). 

1.1.3. Método Montessori 

Este método tuvo su origen gracias a María Montessori, quien de profesión fu reconocida 

por sus bases de educación, y se dio a finales del siglo XX. Este método se da a conocer debido 

a que hace énfasis en la actividad que dirige al pequeño y observada por el docente. Este último 

deberá apropiar su contexto del entorno para que el niño aprenda de acuerdo con el nivel en 

que se encuentra su aprendizaje. (Merino, 2021). Para lograr la eficacia del método, la escuela 

es el lugar propicio donde la inteligencia del estudiante se desarrolla de forma libre con material 

didáctico especializado (Sailema et al., 2021). 
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Esta metodología pone énfasis dentro de las disposiciones cognitivas y el progreso de tipo 

social, donde cada docente cumple con un rol sin la presencia de inconvenientes dentro del aula 

de clases. El estudiante se convierte en un participante activo dentro del proceso de enseñanza 

– aprendizaje, el cual se desarrolla en un ambiente de autodisciplina interna, donde predomina 

el enseñar de forma individual y grupal (Vásquez, 2020). Dentro de este proceso, el estilo de 

aprendizaje se adapta a cada estudiante o en los grupos con diversas edades. Los niños son 

motivados a enseñar, colaborar y ayudarse de forma mutua, escogiendo su propio trabajo de 

acuerdo al interés y habilidad, para formular sus propios conceptos del material autodidacta 

(Berdugo & Gutiérrez, 2020). 

Dentro del proceso del método Montessori, cada niño trabaja de acuerdo con el tiempo que 

desee con los materiales o proyectos seleccionados, marcando su propio paso para aprender, y 

él será el encargado de descubrir las fallas que presenta con la revisión y analisis del material 

con el que se puede retroalimentar. De acuerdo con Tarco (2019), las cuatro áreas que trabaja 

el método mencionado, son las siguientes: 

Tabla 1 

Áreas correspondientes en el Método Montessori 

Áreas Descripción 

Vida Práctica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Educación Sensorial 
 
 
 
 
 
 
 
 
Habilidades del lenguaje, lectura y escritura 
 
 
 

Es lo que destaca más en el aula, la cual ayuda 
al niño a desarrollar la relación, su 
concentrar, autonomía, su orden, 
comportamiento. Se ejercita hacia las 
relaciones sociales, toleración, cortesía, 
respeto y refinación del movimiento. 
 
 
 
Se trata del desarrollar y coordinar el sistema 
sensorial: olor, oído, visión, gusto y el sentido 
del tacto. Consiste en educar los sentidos, ya 
que de esta manera, el niño aprende sobre el 
ambiente, y poder discriminar con sutileza 
cada uno de sus elementos. 
 
 
 
Los niños por medio de su dedo índice 
conocen cada letra de forma sensorial. Esto 
les ayuda a conocer las formas geométricas, 
lo cual contribuye a aprender fonéticamente 
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Matemáticas 
 
 
 

las letras. Más adelante, utiliza un lápiz para 
poder escribir. 
 
 
 
El niño asocia los números con las cantidades, 
representando de forma abstracta la relación.  
 

Nota: Adaptado de Tarco (2019). El Tablero Sensorial en el Desarrollo Cognitivo en Niños de 

1 a 2 años. https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/29608 

En base a lo indicado en la tabla 1, el método Montessori se fundamenta en cada uno de los 

periodos del desarrollo infantil, cuyos materiales se van presentando en base a la etapa y 

sensibilidad del periodo. Por tal motivo, los niños están en total libertad, libres de presión en su 

proceso de aprendizaje, sino más bien se sienten en empatía en el aula de clases. 

1.2. Marco Conceptual 

1.2.1. Aprendizaje escolar 

El aprendizaje son los cambios que modifican la estructura de conocimiento del estudiante, 

debido a la integración que él mismo realiza entre los conocimientos que previamente tiene, 

más los que ha aprendido en última instancia (Granado Alcón, 2004). Este acto involucra un 

proceso en el que se construye en función de representaciones mentales significativas y con 

sentido de un objeto o situación de la realidad, lo cual se lo hace de forma interna cuando el 

estudiante se desarrolla interactuando con su entorno social (Méndez, 2022).  

El aprendizaje es además la organización e integración en la estructura cognoscitiva, siendo 

de vital importancia el conocimiento y la inserción de nuevos contenidos en lo que ya se tiene 

estructurado en el individuo (García Gajardo, Fonseca Grandón, & Concha Gfell, 2015). Por 

tanto, aprende o comprende relacionar todo lo que se aprende o se asimila con lo ya 

previamente obtenido a través de este proceso, siendo el mismo un contraste, modificación de 

esquemas presentes, equilibrio, logrando que los mismos tengan un alto nivel de significancia a 

través del tiempo. 

Bajo este contexto, los estudiantes deben tener la capacidad de poder descubrir sus 

potencialidades y limitaciones al momento de darse el proceso de aprendizaje, por lo que deben 

detectar que lo que van aprendiendo puedan comprenderlo a la vez, para que, de esta manera, 

https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/29608
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ejerciten los procesos meta cognitivos del aprendizaje (Miño, 2014). Este tipo de aprendizaje 

tienen varias formas, entre las cuales se destacan los funcionales que, al ser contenidos 

novedosos, estarían disponibles para ser utilizados en cualquier situación que amerite; mientras 

que pueden ser aparte de intrapersonales, toman la forma de interpersonales, requiriendo 

tareas de aprendizaje que deben estar organizadas de forma colectiva (Martínez, 2022). 

Dentro del proceso de aprendizaje, está un proceso cíclico que está compuesto por cuatro 

fases diferenciadas. Mientras tanto, las personas se concentran en una fase del ciclo, existe una 

preferencia predeterminada por cualquiera de ellas. En función de la atracción de las fases 

respectivas, Ruiz (2010) clasifica las etapas del aprendizaje de la siguiente manera: 

 Aprendizajes Activos: son aquellos en los cuales los individuos están con mentes 

abiertas, no existe el escepticismo y emprenden nuevas tareas con entusiasmo. Les 

gustan los desafíos y se aburren con los largos plazos. Escogen las tareas grupales que 

las individuales, y son más fáciles de involucrarse en asuntos del resto. 

 Aprendizajes reflexivos: Son aquellos característicos de las personas prudentes, es 

decir, son analíticos y escogen alternativas antes de dar un paso. Recogen datos y 

analizan antes de llegar a una conclusión respectiva. Son muy observadores, escuchan 

y no dan ningún movimiento hasta que reflejen completa seguridad. 

 Aprendizaje Teórico: Se adaptan e integran en teorías coherentes para dar sus 

observaciones. Enfocan los problemas de manera vertical y escalonada por etapas de 

orden lógico. Se caracterizan por ser perfeccionistas, les gusta realizar análisis y síntesis 

de la información que tienen a su haber. Son racionales y objetivos. 

 Aprendizaje pragmático: Es aquel que se pone en práctica nuevas ideas y se aprovecha 

todo aquello que permite experimentarlas. 

1.2.2. Rendimiento Escolar 

El rendimiento escolar de acuerdo a Albán & Calero (2017) de forma etimológica indica qué: 

“producto o utilidad dado por una cosa en relación con lo que consume, cuesta, trabaja” (pág. 

214). Como tal, es el resultado del aprendizaje que se da como fin por la actividad del profesor 

y producido por el alumno, en el cual logra aquello y se evidencia a través de calificaciones por 

medio de la aplicación de una evaluación respectiva. 

El rendimiento académico responde ante el proceso de aprendizaje, el cual se vincula 

directamente con la capacidad y esfuerzo que realiza cada estudiante, siendo evaluado con 
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medidas de calidad y juicios de valor, el cual es un medio para poder lograr los propósitos 

vinculados a expectativas del modelo educativo que se encuentre vigente al momento de 

hacerlo. 

Dentro del rendimiento académico, existen factores que están insertados en el proceso de 

aprendizaje, tales como las metodologías aplicadas por el docente, aspecto individual del 

estudiante, la familia, salud, alimentación entre otros. Estos componentes tendrán una 

incidencia positiva cuando se pueden orientar al cumplimiento de los logros propuestos, siendo 

de vital importancia la voluntad del estudiante, de lo contrario no se puede lograr aquello. 

Erazo (2019) indica que el bajo rendimiento escolar es un problema de gravedad controlada, 

con afectación de cronicidad baja siempre y cuando la intervención sea inmediata y a tiempo. 

Se evidencia este tipo de situaciones en alteraciones en ciertas materias tales como inglés y 

matemáticas, presentando un rendimiento académico bajo a su nivel intelectual, sin posibilidad 

adaptarse al medio escolar, es decir no cumple tareas, no realiza actividades en clase, presenta 

problemas conductuales en el aula.  

Además, tiene lagunas mentales de conocimiento, deficiencia en las habilidades cognitivas 

y metacognitivas, y en algunos casos se encuentra desmotivado en su escolaridad. Esta situación 

se detecta en toda la etapa estudiantil, pero de mayor notoriedad en la secundaria. En cuanto 

al campo educativo, los estudiantes que tengan problemas de aprendizaje se los inserta en los 

logros evaluativos. Esto consiste en clasificar a los alumnos en niveles alto, regular, bajo y en los 

niveles más críticos de fracaso escolar. Las dos últimas categorías están vinculadas con 

problemas de aprendizaje, siendo muestra de fallas en el proceso evaluativo de realización de 

tareas que, en contraste con el bajo rendimiento, éstos pueden ser superados con un proceso 

de reevaluación para así lograr superar la materia. 

Las causas posibles para un bajo rendimiento escolar se centran en las siguientes (Erazo, 

2019): 

 Incapacidad estudiantil para organizar estructuras de conocimiento 

 Ausencia de habilidades cognitivas (atención y memoria), metacognición, como 

consecuencia de falta de desarrollo en las conductas escolares y experimentación 

temática. 

 Ausencia de conductas escolares, tales como: tomar apuntes, realizar preguntas y 

respuestas, desarrollo de pensamiento crítico, entre otros. 
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La ausencia de conductas escolares es muy frecuente en los estudiantes, siendo la base para 

problemas de rendimiento escolar en aquellos estudiantes que o tienen alguna deficiencia 

neuropsicológica, por tanto, al intervenir en estos acontecimientos, está en aumentar y mejorar 

el comportamiento escolar que influya directamente en el mejoramiento del rendimiento 

académico. 

1.2.3. Dificultad en el aprendizaje 

Según Verdezoto (2020), las dificultades del aprendizaje son: 

La conjunción de perturbaciones los cuales tienen correspondencia en la alteración cognitiva 

y en algunos casos son similares por tanto estas dificultades suelen presentarse de forma 

igualitaria, es así que una de las barreras que presenta es la falta de diferenciación en el 

aula, lo que de cierta manera incide en una dificultad a la hora de detectar y abordar en el 

momento que se esté presentando, y a su vez el diagnostico no se concluiría con una 

intervención efectiva. 

, a las coincidencias entre los diferentes trastornos y a las diferencias entre el sistema escolar 

a la que hace referencias, todos estos problemas se dan en un numeroso grupo de alumnos, 

su causa no es siempre detectable y a veces esta causa es múltiple y referente al ambiente 

lo cual esto implica dificultades en su detección, diagnóstico e intervención (pág. 36). 

En base a esta definición, este tipo de necesidades no pueden ser resueltas por medios y 

recursos tecnológicos que utiliza el docente de forma habitual, lo cual implica que se realicen 

los respectivos ajustes, recursos pedagógicos especiales o extraordinarios para dar respuestas a 

estos requerimientos. Es decir, este tipo de estudiantes presentan dificultades mayores que el 

resto de sus compañeros a la hora de acceder a ciertos aprendizajes, relacionados a la edad o a 

los contenidos curriculares por diferentes razones. Ante tal motivo, deben incurrir en diferentes 

estrategias pedagógicas, tales como (Lozano, 2019): 1) medios de acceso curriculares; 2) 

adaptaciones y 3) adecuaciones en el contexto educativo y/o organización del aula, con servicios 

de apoyo especial. 

Las dificultades de aprendizaje surgen cuando el estudiante tiene problemas o 

complicaciones al momento de comprender algún tema de enseñanza, en conjunto con la 

asimilación de contenidos nuevos y permanentes. Esta concepción se aplica dentro del ámbito 

pedagógico y didáctico para identificar a aquellos estudiantes que presentan dificultades 
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mayores que al resto de estudiantes, razón por la cual se requiere mayor atención (Acero, 2018). 

Anteriormente, este tipo de fenómenos eran ignorados con frecuencia, atribuyéndose a un mal 

comportamiento por parte del estudiante, lo cual era motivo de castigo o indiferencia. En la 

actualidad, este tipo de problemas obedecen a causas por las cuales el niño no tiene ninguna 

responsabilidad, razón por la cual no amerita ningún tipo de castigo, sino identificar las causas 

para corregirlas a tiempo (Saltos & Rodríguez, 2020). 

1.2.4. La importancia de la competencia matemática 

(Catota Días, 2021) La competencia tiene entre sus principales características lograr que los 

estudiantes además de saber, logren saber hacer, saber ser y saber estar, es decir no se trata 

solamente de que los contenidos matemáticos sean entendidos y aplicados. 

1.2.5. Dificultad en la resolución de problemas matemáticos 

Albán (2018) indica que para resolver ejercicios de matemáticas se necesita que el estudiante 

pueda tener destrezas a la hora de la lecto comprensión, ya que su identificación de cualquier 

referente da la posibilidad que se obtengan resultados válidos que permitan incidir en la relación 

entre el material estandarizado y sus opciones para solucionar, esto permite poner en práctica 

la metodología matemática a la que se le aplicará una solución. 

1.2.6. Discalculia 

Viracocha (2020) señala: 

Este trastorno se presenta en los pequeños y jóvenes (niños, niñas y adolescentes), los 

cuales como característica demuestran bases normales en el carácter intelectual y que 

debido a situaciones generadas por la aplicación de métodos de enseñanza no 

estandarizados o normados generan una dificultad en el aprendizaje; estas también se 

pueden presentar por diferentes problemáticas en su desarrollo neurológico. (pág. 27). 

La discalculia en el desarrollo es una dificultad que se genera a nivel de aprendizajes en 

ciertas destrezas y habilidades de ejercicios o material matemático básico que influye en forma 

directa al rendimiento educativo y durante la etapa escolar del estudiante. Este es  un trastorno 

que pertenece al neuro desarrollo inicial y determinado que no se encuentra vinculado al DI  

(déficit de tipo intelectual) o sensorial, tampoco por que no se hallan generados espacios que 

aprovechen los miembros que la integran, este es llamado el ambiente familiar con adversidad. 
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Esta dificultad es muy frecuente como el resto de dificultades, que van desde el 3 al 8%, pero 

tiene menor conocimiento en el ambiente educativo, lo cual ha despertado interés en la 

comunidad científica Torresi (2018). 

Vale señalar que, existen varios educandos que presentan un bajo desempeño durante el 

desarrollo de ejercicios matemáticos y por esto no necesariamente se debe a la dificultad 

específica de aprendizaje. Se da muy frecuente en el espacio educativo, la existencia de vacíos 

conceptuales que se convierten en barreras cognitivas para construir de forma progresiva en la 

red de saberes jerarquizados o que se interrelacionan dentro de la matemática. Debido a que 

esto se basa en la problematización pedagógica estas formas enfocadas en la didáctica 

sistematizada, son bastantes en el desarrollar de la competitividad de las matemáticas. Caso 

contrario sucede con la Discalculia, la cual presenta una mayor severidad y persiste, por lo que 

su tratamiento se centra en ámbitos especializados de dificultades específicas de aprendizaje. 

Dentro de esas posibles causas, están la falta de atención, memoria de trabajo, lenguaje, 

procesamiento visoespacial, autorregulación, fobia escolar, causas pedagógicas, ansiedad 

matemática, entre otros Torresi (2018).  
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1.3. Proceso investigativo metodológico 

1.3.1. Metodología 

De acuerdo a Otero Ortega (2018) el campo de la investigación científica cuenta con dos 

enfoques fundamentales los cuales han logrado un posicionamiento del saber que, en conjunto 

ha dado un tercer enfoque denominado mixto, siendo el híbrido de los estudios cuantitativos y 

cualitativos de la investigación en general. Estos dos enfoques se los maneja en base a un 

proceso cuidadoso, sistemático y empírico para poder generar conocimiento. 

El enfoque cualitativo considera la recolección de datos en su contexto natural sin medición 

numérica, interpretando fenómenos acordes a los objetos de estudio implicados (Otero Ortega, 

2018). El proceso de este enfoque comprende la sistematización activa y rigurosa de la 

indagación dirigida, observando y evaluando los fenómenos de estudio, dando conclusiones de 

los hallazgos de la realidad analizada. 

Para efectos de la presente investigación, se utilizó un enfoque cualitativo el cual busca 

responder al problema planteado desde un diseño recurrente, con una secuencia e integrador 

de los objetivos planteados. Este enfoque se utilizó de tal forma que se recolectó información 

de datos cuantitativos, fusionándose para dar una respuesta a la problemática planteada. 

De acuerdo con Guevara et al. (2020), la investigación descriptiva es aquella que busca 

detallar las características, propiedades y rasgos importantes de cualquier fenómeno analizado 

y a su vez, realiza una descripción de las tendencias de un determinado grupo o población. 

Dentro de los referentes teóricos fueron diseñados en base a la aplicación del análisis 

documental del contenido, el cual se basó en la consulta a varias fuentes bibliográficas: artículos 

científicos de revistas especializadas, libros, tesis, entre otros (Aguilar & Otuyemi, 2020). 

Además, se trabajó en función de varias bases de datos, entre ellas Scopus, Scielo, Redalyc, 

Dialnet, DOAJ, Proquest y la Red de Repositorios Abiertos del Ecuador (RRAAE), señalando como 

criterio de selección la recuperación de la información el periodo 2017 – 2022, en función del 

periodo indicado. 

Estas bases de datos son conocidas a nivel mundial debido a la variedad de áreas del saber 

científico que contempla, la calidad de las revistas y análisis bibliométricos sobre la producción 

científica que realiza.  Además, se caracteriza por presentar información exacta de citas, perfiles 

de investigadores e ideas para impulsar excelentes decisiones, acciones y resultados. Otro de 
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los elementos de gran aporte está en la presentación de una visión general de carácter integral 

de la producción de investigación científica a nivel mundial en cada una de las disciplinas de las 

ciencias. Por otro lado, aseguran la protección del registro académico en toda su integridad, 

para lo cual realizan procesos de optimización en base al análisis de cada uno de los 

investigadores y el valor de la producción. Como consecuencia, se produce un flujo de trabajo 

investigativo eficiente, empoderando a cada una de las IES en el desempeño, reputación, rango 

y permite la optimización de las inversiones de quienes financian dichos estudios. 

El proceso de recuperación de la información en las bases de datos se realizó en dos 

momentos. El primero consistió en buscar la afiliación donde se recuperaron 135 documentos. 

En relación a esta búsqueda, se generó el ruido documental, ya que, en primera instancia, 120 

documentos no estaban alineados al objetivo de la investigación, dando una muestra final de 10 

productos referentes a los modelos de intervención neuroeducativa en matemáticas. Otro de 

los aspectos a señalar en esta fase, es la presencia del silencio documental, el cual consiste en 

la ausencia de información pertinente en la base de datos y que no está siendo recuperada 

(Pinto, 1993 citado por Imán et al., 2021). Por tal motivo, se procede a realizar una búsqueda, 

verificando el nombre de cada una de ellas en el idioma español e inglés recuperando la mayor 

parte de documentos. 

La segunda fase de recuperación se realizó con el propósito de abarcar la producción 

científica del periodo 2017 – 2022, la cual permitió exportar de las bases de datos, sin eliminar 

ninguna documentación publicada, únicamente dejando a un lado aquella producción que no 

guardaría relación con el objetivo principal de la investigación, debido a la especificidad de la 

misma. De acuerdo con los resultados hallados, se procedió a la aplicación de los indicadores 

métricos de la actividad científica a los documentos recuperados sobre la temática de la 

investigación formativa. Posterior a aquello, el procesamiento de los datos se hizo a través del 

software Excel, el cual permitió identificar la ubicación de la producción, permitiendo ordenar 

las mismas en base al número de publicaciones por año y tipología documental.  
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1.4.  Análisis de resultados 

De acuerdo con los estudios seleccionados, se menciona el realizado por Saucedo (2019), 

quien tuvo como objetivo principal la implementación de las estrategias de la neuroeducación 

en la práctica docente con el propósito de fortalecer y resolver problemas matemáticos con 

operaciones básicas en alumnos de cuarto grado de la Escuela Primaria Oficial, Nicolás Bravo 

durante el periodo 2018-2019. La metodología aplicada fue de enfoque mixto bajo un paradigma 

inductivo -deductivo, el cual se seleccionó una muestra de 27 alumnos comprendidos en edades 

de 9 y 10 años. Dentro de los hallazgos pertinentes, se pudo llevar a cabo la implementación de 

las estrategias de la neuroeducación, la misma que permitió avanzar en los estudiantes sobre la 

apropiación de conocimientos sobre los problemas con operaciones básicas, lo cual se reflejó 

directamente al involucrar estrategias del enfoque neuroeducativo en las actividades y sesiones 

que se llevaron a cabo con los estudiantes. 

A través de estas estrategias, se influyó directamente en el desarrollo estudiantil, las cuales 

despertaron en los alumnos aspectos tales como la motivación, atención, interés, entusiasmo, 

diversión y emoción, cualidades que están intrínsecamente ligadas con la funcionalidad cerebral 

debido al funcionamiento de las neuronas, conexiones y neurotransmisores. Estos órganos 

generan interés y permite que el estudiante logre tener un aprendizaje mejor y de forma 

permanente, lo que, al finalizar las estrategias de intervención, el alumno pueda dominar 

completamente el tema matemático, comprobado en los trabajos resueltos. 

Estos resultados coinciden con la investigación realizada por Carmona (2021), quien enfatiza 

la importancia que tiene para la educación la neurociencia cognitiva, ya que permite conocer a 

nivel profundo el conocimiento que hay en las relaciones entre la mente, el cerebro y el 

comportamiento, con el fin de lograr un mejor estilo de aprendizaje, el cual influye en el 

mejoramiento del proceso de enseñanza de los alumnos. La neurociencia ofrece un apoyo al 

campo psicológico para entender de mejor manera el funcionamiento de la mente y su 

respectiva complejidad.  Intenta explicar el funcionamiento de millones de nervios en el encéfalo 

para generar un comportamiento y cómo estas células están influidas por el ecosistema. 

Además, coincide con los resultados mostrados por Toalombo (2021) cuyo objetivo en su 

estudio fue de aplicar las habilidades en el aprender de forma interactiva con el fin de que se 

priorice la neuroestimulación, ya que se busca responder una necesidad neuroeducativa en y al 

estudiante que pertenece a la Básica de  Educación General Básica (EGB) Institución “Rogers Mc. 
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Cully”. A través de una metodología cuasi experimental, en base a grupos uno con la 

responsabilidad de controlar y otro de carácter experimental, con una población escolar de 41 

estudiantes, se pudo indicar la importancia sobre los mismos en la implementación de destrezas 

de interacción  en algunas de las clases de matemática, en el que se integraron alternativas 

multimedia para propiciar un mejor rendimiento académico y estimulación de la neurodidáctica. 

Se enfatizó la implementación mediante plataforma tales como: Ex elearning y Neo book, las 

mismas que permitieron trabajar con recursos didácticos eficazmente, en función de varios 

formatos de audio y video. El estudio concluye con la importancia del uso de herramientas 

tecnológicas que contribuyen a la participación activa de educadores y de estudiantes para 

aplicar la neuroeducación y neurodidáctica. 

De igual forma, está el estudio realizado por Calle (2022), cuyo trabajo presentó en su 

objetivo general la identificación de los postulados neuroeducativo para construir el 

conocimiento matemático bajo un enfoque lúdico en una UE del Azuay. Dicho trabajo se enfocó 

a la obtención de aprendizajes significativos en los estudiantes para desarrollar emocionalmente 

a los mismos en dicho proceso. La metodología tuvo un enfoque mixto de carácter descriptivo, 

y de diseño documental -bibliográfico, aplicando como instrumentos la encuesta en base a un 

cuestionario. La muestra se conformó de 50 personas, las cuales se dividieron en 24 estudiantes, 

24 padres de familia y 2 docentes del sexto año de EGB. 

Los resultados de la investigación indicaron la presencia de la aplicación de estrategias de 

corte tradicional conductual generados por los docentes durante la hora de clase de 

matemáticas, esto se ha mantenido influyendo en la baja importancia para aprender esta 

materia dentro de la unidad educativa. Para dar solución a esta problemática, se diseñó una 

propuesta que responda al desarrollo cognitivo de los estudiantes, con el fin de que los 

profesores diseñen actividades grupales y lúdicas para contribuir con la adquisición de 

conocimientos a través de la interacción con el estudiante. Dentro de este recurso, se insertaron 

medios tecnológicos que de forma pedagógica y didáctica faciliten el desarrollo del proceso de 

enseñanza - aprendizaje de la materia, y de esta forma, se capte la atención y colaboración de 

estudiantes durante distintas situaciones generadas debido a los docentes. 

De acuerdo con Pherez et al. (2018), la importancia de la neuroeducación con el proceso de 

pedagogía matemática, son potenciales para aplicarlo en la práctica docente, dado que existen 

propiedades cerebrales que al ponerlas en acción con el desarrollo de proyectos educativos, son 

útiles para la orientación de aprendizajes efectivos y los diseños de ambiente escolar que se 
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propicie. Estas herramientas permiten que el neuroeducador instrumentalice la generación de 

nuevos programas educativos en función de las necesidades de cada unidad educativa. El 

profesional de esta área tendrá las vías necesarias para personalizar el proceso de enseñanza -

aprendizaje con el fin de despertar más la curiosidad del estudiante, incrementando su nivel de 

atención y se incremente los niveles de desarrollo creativo, ejecutivo y emocional. Esto permitirá 

que exista un mejoramiento en el proceso de enseñanza – aprendizaje en el desarrollo integral 

del individuo. 

Dentro de los estudios analizados, una de las herramientas muy utilizadas para motivar el 

pensamiento a través de retos como parte de la neuroeducación, consiste en los juegos o 

destrezas. En base a este proceso, el docente coloca a los estudiantes en varios grupos, y 

propone un problema para ver quien lo resuelve primero. Además, cuando se definen 

estrategias de solución, y un determinado grupo es quien lo resuelve de mejor manera, se 

constituye en vencedor del reto. Este camino permite que el estudiante disfrute su avanzar en 

el aprendizaje y de esta manera, vaya ligándose afectivamente con las matemáticas. Esto 

permitirá que cambie su enfoque en que no las pueda entender y por tanto, su cerebro 

transicione del aprendizaje memorístico hasta el analítico con un determinado interés por el 

mismo (Figueroa & Farnum, 2020). 

El sistema educativo ante la tendencia del uso de las TIC`S debe ajustarse a la aplicación de 

esta herramienta valiosa, de tal forma que los estudiantes desde su formación temprana 

contarán con un recurso que les permite adaptarse y aprender con facilidad (Areces et al., 2017). 

Por tal motivo, es importante contar con que el personal docente esté actualizado en la 

implementación de las TICs durante cada asignatura de clase. Además, dentro del neuro 

aprendizaje en el sistema educativo, es importante tomar en cuenta dos factores 

fundamentales: el aprendizaje consciente o explícito y el meta consciente o implícito (OEI, 2018). 

Este tipo de aprendizajes permite al estudiante ser consciente y voluntario, lo cual es 

necesario tener un nivel óptimo de motivación y compromiso de quienes participan. Inclusive, 

dentro de este proceso, se incorpora experiencia y retroalimentación para el cual se va 

generando un nivel de competencia inconsciente. Esto se logra dentro de los procesos 

cerebrales, como parte responsable del aprendizaje, el cual se incrementa el desarrollo de 

nuevas formas de visualización cerebral. Por tanto, se requiere la importancia de que los 

procesos de evaluación sean flexibles, debido a la diversidad de los alumnos existentes en los 
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ambientes educativos, para mejorar de acuerdo a las expectativas del sistema educativo, y no 

condicionar por pasados negativos (Rivera, 2019) 

CAPÍTULO II: PROPUESTA 

2.1. Análisis de Factibilidad 

Para determinar la factibilidad de la implementación del modelo neuroeducativo, es 

importante tomar en cuenta las condiciones mínimas que se requieren para que el proceso 

cuente con un éxito asegurado. En función de aquello, la propuesta será factible en base a los 

siguientes puntos: 

2.1.1. Perspectiva institucional 

Uso correcto e implementación de Tecnologías de la Información y Comunicación en el aula, 

donde durante la hora de catedra se aplicará por parte de los estudiantes del 8º EGB  

perteneciente a la Unidad Educativa, mediante la guía profesional docente en Matemáticas 

durante la fase de aprendizaje. Dichas acciones se harán de forma eficiente, orientadas a la 

innovación dentro del campo educativo. 

2.1.2. Perspectiva del ambiente  

Es práctica dentro del campo climático, ya que las Tecnologías de la Información y 

Comunicación son amigables para el medio ambiente, y reduce en gran manera el uso de papel, 

evitando la contaminación ambiental y conservando el ecosistema, dada la implicación que 

conlleva usar este recurso. 

2.1.3. Perspectiva socio - cultural  

Correcto uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

El uso de las TIC’s en varios segmentos en nuestro entorno, tiene factibilidad debido a que 

tiene como propósito que todos los miembros de la comunidad educativa, cuenten con los 

beneficios que ofrece esta herramienta valiosa, la misma que sea impregnada y conforme 

excelentes desempeños educativos, que estén enfocadas en alcanzar una meta propuesta 

dentro del sistema educativo. En base a estos elementos, se verán reflejados en el rendimiento 

escolar de los estudiantes, los cuales tendrán la capacidad de expandir su proyección en el 

aprender, quienes aportarán las ideas innovadoras. 
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2.2. Estrategias de neuroeducación para el aprendizaje en las matemáticas 

2.2.1. Estrategia 1: Actividades para la comprensión de las matemáticas mediante 

plataforma Khan Academy 

catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lco/mendez_r_jj/capitulo4.pdf 

Khan Academy propone una forma diferente de educar, basados en el método de aprendizaje 

personalizado, generando espacios donde el mismo estudiante podrá llevar a cabo las clases y 

prácticas de ejercicios a su propio ritmo. Dicha plataforma cumple con criterios donde el 

estudiante podrá adaptarse a posibles desfases escolares y una vez se encuentre asimilada la 

información podrá luego acelerar el aprendizaje. 

Dicha plataforma se proyecta con el objetivo de que estudiantes y docentes obtengan de 

forma gratuita un sin número de ejercicios matemáticos, los cuales se encontrarán 

acompañados de textos que aparecen luego de que se cumpla con una actividad, lo que permite 

que muy aparte que se elaboren actividades, se pueda establecer aprendizaje mediante la 

revisión de documentos. 

Se generarán actividades referentes a las operaciones de raíces cuadradas y cúbicas, las 

cuales se encontrarán basadas en fases, establecidas entre “aprende” y “practica”, la primera 

mediante revisión de documentos y en la segunda se desarrollaran ejercicios. 

Los Números y sus operaciones dirigidas a estudiantes de 8vo AEGB 

 

1 Khan Academy https://es.khanacademy.org/math/cc-eighth-grade-math/cc-8th-numbers-operations#cc-8th-roots 
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Tabla 2 

Actividades para la comprensión de las matemáticas mediante plataforma Khan Academy 

ACTIVIDAD: COMPRENSIÓN LECTORA 

Destreza: Desarrollar habilidades y destrezas cognitivas para reforzar la crítica 
del pensamiento mediante la lecto-comprensión, en base a lecturas y 
análisis textual matemático. 

Resumen: Comprensión de los diferentes signos y terminologías matemáticas en 
los textos. 

ERCA 

Experiencia Exponer imágenes sobre situaciones del día a día y lugares para su 
identificación. 
 
Indagar sobre las imágenes y su relación con acontecimientos vividos 
por los estudiantes. 

Reflexión Explorar recuerdos y relacionarlos con las imágenes expuestas en 
clase.  

Conceptualización Orientar a los estudiantes a conceptualizar eventos que fueron 
reflexionados en el paso anterior. 

Aplicación Los alumnos elegirán las imágenes para identificar con sus propias 
palabras. 
 

Pedagogia Tecnología Constructivismo 

Planificación 8vo Año de 
educación General Básico 
 
Indicadores en relación a la 
habilidad de la lectura de 
textos de Matemáticas 

 
Necesidades académicas 
del grupo. 

 
 

Plataforma Khan Academy 
Presentación en 
documentos 
Enlaces a recursos 
tecnológicos sobre 
comprensión de ejercicios 
matemáticos  
Garantizar que los 
estudiantes que presentan 
dificultades puedan utilizar 
dichos ecursos 

Participación activa de los estudiantes. 
Implementar plataforma Khan 
Academy 
Adquisición de nuevos conocimientos 
Interiorización de aprendizajes 
mediante Khan Academy 
Actividades orientadas a las 
necesidades, realidades y 
requerimientos de los estudiantes. 
Las actividades a tomar en 
consideración se basan en las 
necesidades que presenten. 

2.2.2. Estrategia 2: Plataforma Matific Play (adaptada al currículo ecuatoriano) 

Pedagogía Matific   

https://www.matific.com/ec/es-ar/home/pedagogy/principles/ 

Dicha plataforma tiene la visión de ofrecer a los niños una forma diferente de educar, la cual 

toma su base en 5 aspectos pedagógicos los cuales fueron desarrollados por la junta Académica 

Matific, mismos que inciden en la comprensión conceptual “desarrolla la comprensión de la 

fundamentación teórica”  el pensamiento crítico “da la pauta a la habilidad de aprender a dar 

https://www.matific.com/ec/es-ar/home/pedagogy/principles/
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solución a problemas de forma rápida”,  el contexto significativo “problemas enfocados a la 

naturaleza real”, el aprendizaje personalizado “ejercicios adaptados a la capacidad de cada 

estudiante” y el compromiso intrínseco “se genera en virtud del correcto uso que se le dé a la 

plataforma, generando espacios entre docente estudiante mediante este recurso pedagógico”. 

Objetivo de la Actividad: 

Comprensión conceptual de denominadores hasta 10 

Se realizaran 4 preguntas con un tiempo determinado de 2 minutos por ejercicio 

Realizar actividades enfocadas en la identificación de números enteros y partes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 https://www.matific.com/ec/es-ar/home/maths/episode/wholes-and-parts-divide-fractions-by-whole-numbers/?grade=grade-6 

 

Desarrollo: 

Recursos materiales y tecnológicos: 

Laptop - Computadora 

Internet 

Cuenta de Matific (opcional) 

Duración: 

Cuatro sesiones semanales de clase  
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2.2.3. Actividad 3: Ejercicios interactivos mediante Digipuzzle  

Digipuzzle presenta un sinnúmero de actividades interactivas donde el niño, niña o 

adolescente podrá reforzar sus conocimientos en el área de las matemáticas. 

https://www.digipuzzle.net/ 

Objetivo:  

Desarrollar ejercicios de multiplicación mediante la supervisión docente 

 

3 https://www.matific.com/ec/es-ar/home/maths/episode/wholes-and-parts-divide-fractions-by-whole-numbers/?grade=grade-6 

Recursos: 

 Laptop 

 Proyector 

 Internet 

Desarrollo de la actividad: 

El docente tutor aplicará refuerzo académico en las tablas de multiplicar durante la hora 

asignada para aquello. En el laboratorio de computación elaborará grupos conformados por 5 

estudiantes por fila, donde se le asignara una tabla de multiplicar en forma de laberinto. Es así 

que determinará quién puede culminar primero y establecer a quien se le presentan 

dificultades.  

https://www.digipuzzle.net/
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2.2.4. Estrategia 4: Ejercicios matemáticos entre compañeros 

Para la presente actividad se implementará la plataforma COKITOS, la cual fue creada por la 

Lcda., Rocío González, la cual luego de realizar su máster en profesorado de las matemáticas, 

diseña dicha página para presentar una recopilación de juegos educativos, esto con el fin de que 

los docentes y estudiantes puedan adaptar estos recursos a la hora de la enseñanza y 

aprendizaje de las matemáticas. 

Objetivo de la Actividad:  

 Resolver multiplicaciones mientras los estudiantes compiten por completar el 3 en 

raya. 

 

 

 

 

 

 

4 https://www.matific.com/ec/es-ar/home/maths/episode/wholes-and-parts-divide-fractions-by-whole-numbers/?grade=grade-6 

Desarrollo: 

Esta actividad está enfocada en motivar a los alumnos a competir de forma sana en la 

plataforma COKITOS  en un 1 vs 1, donde cada uno desarrollará el ejercicio matemático que se 

encuentra en la parte inferior, y si responde de forma correcta podrá continuar desarrollando el 

3 en raya, y si responde de forma equivocada no podrá seguir con la dinámica del juego 

En el caso de que sea aplicada para matemáticas, el grupo de estudiantes deberá buscar 

varias formas de resolver el ejercicio, siempre y cuando el resultado sea el mismo.  

Recursos materiales y tecnológicos: 

Laptop - Computadora 

Internet 
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2.3. Matriz de articulación de la propuesta 

Tabla 4 

Matriz de articulación 

EJES O PARTES PRINCIPALES SUSTENTO 
TEÓRICO 

SUSTENTO 
METODOLÓGICO 

ESTRATEGIAS / TÉCNICAS DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS MODALIDAD 

Estrategia 1: Actividades para 
la comprensión de las 
matemáticas mediante 
plataforma Khan Academy 

Saucedo 
(2019) 
Carmona 
(2021) 
Toalombo 
(2021) 
Pherez et al. 
(2018) 
Figueroa & 
Farnum 
(2020) 
Rivera (2019) 
 
 
 

Saucedo (2019) Creación de cuenta institucional y 
registro de cada uno de los estudiantes 
que participaran dentro de la misma 

Los estudiantes participarán en las 
jornada educativas donde se 
establecerán condiciones de aprendizaje 
Ambiente de aprendizaje creado por 
Khan Academy 
Interiorización y generación de 
aprendizaje significativo 

Presencial 
Virtual 

Estrategia 2: Plataforma 
Matific Play (adaptada al 
currículo ecuatoriano) 

Comprensión conceptual de 
denominadores hasta 10 
Se realizaran 4 preguntas con un tiempo 
determinado de 2 minutos por ejercicio 
Realizar actividades enfocadas en la 
identificación de números enteros y 
partes 

Replicar o contrarreplicar la posición de 
su compañero, con el fin de debatir el 
resultado de la identificación de 
números enteros 

Presencia 
Virtual 

Actividad 3: Ejercicios 
interactivos mediante 
Digipuzzle 

Desarrollar ejercicios de multiplicación 
mediante la supervisión docente 
El docente tutor aplicará refuerzo 
académico en las tablas de multiplicar 
durante la hora asignada para aquello. 

Reconocer los procesos de ley de signos 
para las operaciones fundamentales de 
la aritmética 

Presencial 

Estrategia 4: Ejercicios 
matemáticos entre 
compañeros 

Resolver multiplicaciones mientras los 
estudiantes compite por completar el 3 
en raya 

Motivar a los alumnos en crear espacios 
de desarrollo de competencia sana con 
el fin de apoyarse a la hora de resolver 
ejercicios de multiplicación 

Presencial 
Virtual 

Fuente: Elaboración propia  
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CONCLUSIONES 

De acuerdo con los análisis respectivos sobre la revisión literaria en lo que corresponde a los 

modelos de intervención neuroeducativa para la enseñanza de la matemática en estudiantes de 

secundaria, se pudo diseñar un modelo de actividades para intervención neuroeducativa en 

función de los problemas de aprendizaje característicos en los estudiantes de dicha materia. 

Para alcanzar aquello, se contextualizaron los fundamentos teóricos referente a los problemas 

de aprendizaje que existe en el ámbito educativo, en especial, se diferenció las dificultades por 

causa de los vacíos en la materia que en aquellas causas clínicas que se necesita intervención 

clínica y tratamiento a largo plazo.  

Además, se pudo realizar una revisión documental en el que se destacaron producciones 

científicas que resaltan la importancia de la neuroeducación para el aprendizaje de las 

matemáticas. Entre dichos estudios, se pudo visualizar la importancia de conectar con las 

funciones cerebrales para despertar a través de la enseñanza interés, motivación y compromiso 

en el alumno y de esta manera influir en su rendimiento académico. Estudios realizados 

mostraron que, para llegar a aquello, es importante innovar las metodologías de enseñanza 

tradicionales y apoyarse en las tecnologías, recursos lúdicos para impactar positivamente en el 

estudiante y de esta manera, lograr un cambio profundo en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

Con los análisis anteriores, se elaboró un modelo de actividades de intervención 

neuroeducativa en relación a los problemas de aprendizaje de las matemáticas que presentan 

los estudiantes, en el cual se pudo sustentar con el  uso de las TIC’S, como medio principal para 

lograr dichos fines. En la actualidad, niños y  adolescentes utilizan las redes sociales y recursos 

tecnológicos, lo ideal es combinar de forma efectiva y eficiente el uso de estos medios para el 

aprendizaje de la matemática. Con el apoyo del trabajo colaborativo, se buscará a través de la 

propuesta influir positivamente en los procesos donde se genere aprendizaje neuroeducativo 

en el área de matemáticas, cuyos resultados  reflejen compromiso y asimilación de destrezas, 

habilidades en los alumnos tanto con sus actividades y en el desarrollo de su vida laboral y 

profesional. 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda la implementación de recursos digitales en los salones de clase con el 

fin de promover cada una de las estrategias planteadas, tomando en consideración 

que se debe adaptar a la planificación el uso de aquellos recursos. 

 El ajuste de material basado en recurso tecnológico o mediante TIC´s debe 

encontrarse normado a la hora de su aplicación, determinando espacios académicos 

dentro y fuera de la institución, esto con el fin de controlar al estudiante en sus horas 

de elaboración de actividades en su hogar. 

 Cada periodo lectivo en la instrucción educativa se debe realizar un diagnóstico de 

los conocimientos adquiridos del curso de donde previene, para verificar las falencias 

o los problemas de aprendizaje existentes y abordarlos de tal manera que no incidan 

en las calificaciones y los promedios finales. 

 Es necesario que el DECE ejerza una evaluación de medición de aprendizajes, esto de 

forma independiente a lo que indique el currículo educativo en virtud al diagnóstico 

y nivelación de conocimientos; el DECE podrá distinguir la necesidad que pueda 

presentar el estudiante en el aprendizaje o si se presenta una discalculia, aplicando 

las respectivas adaptaciones curriculares y seguimiento académico. 
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