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RESUMEN 

 

La investigación tiene como propósito generar un modelo teórico para la re-

significación del aprendizaje de las matemáticas desde la neurociencia en la 

Educación Colombiana. Fundamentado teóricamente en …. ().. Se considera 

la metodología pospositivista mediante el modelo fenomenológico 

interpretativo, para un posterior análisis mediante la técnica de la 

triangulación, para dicho proceso se utilizaron la técnica de la entrevista 

semiestructurada y como instrumento el guion. Para la recolección de la 

información se empleó la observación participante y la entrevista apoyada en 

un guión de entrevista. El análisis de los hallazgos se realizó mediante la 

aplicación del proceso de categorización y codificación. Se empleó el 

proceso de triangulación como una de las herramientas que otorga validez al 

constructo.  Finalmente se presentaron los resultados de la investigación… 

 

Palabras Claves: resignificación del aprendizaje, matemáticas, neurociencia, 

neuroeducación   
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INTRODUCCIÓN 

 Las investigaciones en el área del aprendizaje de las matemáticas han 

mantenido un campo de abordaje en las estrategias pedagógicas que surgen 

de las distintas teorías y enfoques educativos, en  este sentido, la vinculación 

de la educación, la psicología y la neurociencia establecen un nuevo rumbo 

de acontecimiento que profundizan el procesos que subyacen en los 

mecanismos cerebrales para la cognición y relaciones socio-afectivas que se 

producen durante el aprendizaje de las matemáticas.  

…… 

Esta investigación se encuentra estructurada en cinco momentos, los 

cuales se describen a continuación: 

Momento I denominado Delineando el fenómeno de estudio, este 

comprende los apartados sobre contexto universal del problema, contexto 

central del problema, preguntas del investigador, propósitos de la 

investigación, propósito general, propósitos específico, razones que justifican 

la investigación, campo de acción del estudio fenomenológico.  

Momento II: Teórico Referencial, en donde se exponen las teorías que 

fundamentan los estudios previos, concepciones de la resignificación del 

aprendizaje de las matemáticas,  las implicaciones de la neuroeducación, 

presentando con estas teorías una matriz de categorías y sub-categorías que 

se consideran a priori de los resultados de la investigación.  

Momento III: Transcurrir Metodológico, este momento comprende: 

enfoque epistémico y paradigma, método, técnica para la recolección de 

información y la técnica para la interpretación de los resultados, instrumento 

aplicado, caracterización de los informantes claves y los marcadores o 

categorías emergentes producto de la aplicación de guion, entrevista. 



 

 

Momento IV: Hallazgos y Teorización, acá se presentan las 

transcripciones de las entrevistas a cada informante clave, también se 

muestran los diagramas representativos de los marcadores o subcategorías 

como forma de evidenciar las conexiones e interrelaciones de los mismos, 

además de exponer de forma interpretativa las ideas observadas por el 

investigador, las opiniones emitidas de los entrevistas y los aportes de los 

autores o teóricos referentes en el desarrollo del proceso investigativo. 

Momento V: Propuesta (Generación teórica), este momento constituye 

el último en el cual se construye el Modelo teórico para la re-significación del 

aprendizaje de las matemáticas desde la neurociencia en la Educación 

Colombiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

MOMENTO I  

 

DELINEANDO EL FENÓMENO DE 
ESTUDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MOMENTO I 

 

DELINEANDO EL FENÓMENO 

 

Contexto universal del problema 

 La sociedad actual, vertiginosa, llena de matices, diferencias y sobre 

todo desigualdad, se ve cada día en la necesidad de suplir la felicidades 

ilusorias, caracterizada por el apetito voraz del consumismo adictivo y 

desproporcional de la humanidad. Dentro de este marco, tecnificado y 

deshumanizado, la Educación se presenta como una enorme posibilidad 

para reconstruir tejido humano sensible y  acorde  con la casa común; 

desempeñando su papel preponderante en la preservación o transformación 

de las culturas, brindando al ser humano dos grandes virtudes: la sabiduría y 

la inteligencia, esenciales para la supervivencia y la felicidad.  

 Los grandes avances tecnológicos y científicos han sido gestados por 

diferentes motivos, pero todos confluyen y se nutrieron gracias a la 

educación, ella es el combustible, donde la curiosidad y creatividad son la 

chispa que enciende la genialidad humana.  La educación es la punta de 

lanza, preciada corona que distingue a las sociedades avanzadas y 

civilizadas del planeta, marcando el camino, cohesionando esfuerzos e 

impulsando el desarrollo de los países, ayudando en la convivencia de las 

mismas, domesticando el lado salvaje de los seres humanos. La educación 

ofrece lo más deseado, conocimiento, elemento verdaderamente 

transformador de las personas y las sociedades.  

 Pensar que la educación debe ir a la par de la tecnología y los grandes 

avances científicos, es una realidad miope, la educación genera los cambios, 

renueva y transforma realidades; son las políticas educativas de muchos 



 

 

países que no están a la par. La educación es condición ineludible en la 

democracia, ayuda a formar tanto a los ciudadanos como a los políticos, los 

primeros para ser libres y logren elegir con honestidad y sabiduría, los 

segundos instruidos para servir, no a intereses personales o corporativos, 

por el contrario, a la sociedad que exige el cese de la inequidad social y el 

logro de vivir un verdadero estado de bienestar, directamente proporcional al  

trabajo y conocimiento de cada quien, coherente con el cuidado de la vida y 

preservación del planeta.   

 Dentro de todo el conocimiento que brinda la educación, se encuentra 

las matemáticas,  la ciencia que esgrime la gran mayoría de los avances 

tecnológicos de la actualidad. Ella con su cúmulo de ecuaciones, logaritmos, 

derivadas, integrales, sumas y restas son el instrumento utilizado para poder 

descifrar los secretos del Universo; la naturaleza esta encriptada en lenguaje 

algebraico, para conocer el crecimiento de una población se utilizan 

funciones exponenciales, mediante logaritmos se puede calcular la 

intensidad del sonido y de un terremoto; con ayuda de la geometría analítica 

se pueden construir puentes, túneles, determinar  la trayectoria de los 

planetas, conocer el tiempo y el lugar exacto de un eclipse; explicar el 

Universo no es posible sin las matemáticas.  

  Las matemáticas hilan toda la realidad, su papel es relevante e 

imprescindible en la sociedad actual donde se prima el conocimiento antes 

que la fuerza, una muestra de ello es la internet, donde los motores de 

búsqueda utilizan algoritmos matemáticos, que según el criterio de 

búsqueda, entre una infinidad de páginas  y en milésima de segundos se 

encuentran los resultados deseados.  

 Pero a pesar de su importancia y necesidad actual, existen dificultades 

en la enseñanza de las matemáticas, el desencanto hacia ella no es algo 

nuevo y para nada sorprendente. El desencuentro entre los docentes y los 

estudiantes en esta área del conocimiento viene de tiempo atrás, las causas 



 

 

son muchas, incluso la misma naturaleza de las matemáticas motiva su 

incomprensión; sin embargo para los que logran comprenderla, las 

matemáticas se convierten en un mundo apasionante.  

 Para Fernández (2019) “las matemáticas es una ciencia en si misma 

constructiva”, es decir, se necesitan las nociones básicas aprendidas en 

primaria, por ejemplo el concepto de número, para poder comprender otras 

que se construyen y derivan de estas anteriores. Esta naturaleza constructiva  

de las matemáticas,  dificulta su aprendizaje, especialmente en aquellos 

estudiantes con falencias en los conceptos básicos, torpedeando la 

comprensión del nuevo conocimiento.  

 La precepción de la gran mayoría es que las matemáticas son aburridas 

en las aulas, pero el interesa fuera de las mismas crece diariamente. Para  

Sáenz (2019)  “las matemáticas son un espectáculo, porque tienen  belleza, 

variedad, sorpresa” hacer transmitir y contagiar a los oyentes de este 

paradigma, es una labor fulgurante del docente. Pero para Fernández, en 

entrevista realizada a TVE televisión, esta tarea no ha sido del total cumplida 

por los profesores de matemáticas, para Fernández (2019) “no se enseña 

matemáticas, se enseña cálculo, hoy es más importante preguntar cuántas 

divisiones se hacen, que preguntar qué es dividir”, por ende, el esfuerzo por 

lograr que los estudiantes comprendan y se empoderen de los conceptos 

matemáticos, se debe fortalecer aún más; solo se ha logrado llevarlos al 

simple cálculo y corresponde a los educadores ahondar hacia la lectura del 

mundo a través de las matemáticas.  

 En esta ermita tan compleja, majestuosa y cambiante el maestro 

desempeña un papel protagónico, no solo en matemáticas, su labor no se 

queda en las aulas, rompe los muros y es ejemplo de vida.  Para Mora (2018)  

“el maestro debe ser la joya de la corona de un país”; el papel del maestro es 

de altísima relevancia para el desarrollo de una sociedad, es el único capaz 

de transmitir humanidad a los humanos; son palabras muy adecuadas y 



 

 

certeras, que elevan al más alto nivel  la labor docente; la enorme 

responsabilidad ante la sociedad de un maestro, quien desde su posición 

dominante debe empoderar a sus estudiantes en el logro de alcanzar la 

felicidad, o en caso contrario, esclavizarlos y arrojarlos a la profunda cisterna 

de la pobreza y la ignorancia.   

 La labor del docente podría permitir la restauración paulatina de 

pequeñas y jóvenes vidas humanas, necesitadas de una luz de esperanza  y 

porvenir.  Las familias donde provienen los jóvenes, necesitan ayuda y 

orientación, la escuela puede ofrecerla y brindarla; esta acciones permiten la 

cohesión grata entre la Institución Educativa y el Hogar, un dúo dinámico  

indispensable en el crecimiento emocional e intelectual del estudiante. El 

docente debe influir en la cultura de los hogares y ser capaz de demostrar 

que la educación hace al hombre un ser feliz, constatando y exaltando su 

importancia para la vida.  

 El docente es un líder en la clase, llamado a desafiar el estatus quo de 

los estudiantes, a elaborar una visión futurista e inspirar hacía el alcance de 

las metas, tal como lo expresa Robbins y Judge (2013: 368), el liderazgo se 

define como “la habilidad para influir en un grupo y dirigirlo hacia el logro de 

un objetivo o un conjunto de metas”. El buen maestro colabora en la 

orientación, si es posible, es ejemplo para la construcción del proyecto de 

vida de cada estudiante y motiva hacia el logro del mismo, entender, que ser 

docente de alguien, no es por un año o dos, es serlo para toda la vida.  

El maestro que desea encaminar hacia el mejoramiento continuo su 

labor pedagógica y progreso de sus estudiantes, debe implementar un estilo 

de liderazgo adecuado, con un conjunto de habilidades, tantos emocionales 

como cognitivas, capaces de influenciar y transformar la vida de los 

estudiantes  hacia el éxito. Para Chiavenato (2009: 336) “el poder es el 

potencial de una persona para influir en otras”; el poder permite controlar las 



 

 

decisiones y las acciones de otras personas, se convierte en pieza 

fundamental para determinar el estilo de liderazgo de los docentes.  

French y Raven citados por Chiavenato (2009), señalan cinco tipos de 

poderes: el poder coercitivo basado en el temor y la coerción; el poder de 

recompensa basado en la esperanza del subalterno de obtener un 

reconocimiento; el poder legítimo derivado del cargo que ocupa; el poder de 

competencia basado en la especialización, el talento, la experiencia o el 

conocimiento técnico; y el poder de referencia fundamentado en la actitud y 

el atractivo.  

 De esta tipología de poder, los tres iniciales los confiere el cargo 

dentro de una organización; pero los dos restantes, emanan de un verdadero 

liderazgo; el docente que influye en sus estudiantes por medio del poder de 

competencia y referencia, se caracterizará por dejar huellas imborrables, de 

agradable recuerdo y fuente de inspiración para emprender con agrado, 

satisfacción y esfuerzo la meta trazada. Además le dará al maestro la 

capacidad para motivar, demostrar sensibilidad, empatía y de adoptar 

acciones correctas en una situación problema, logrando empoderar a sus 

estudiantes hacia la obtención de sus proyectos de vida.  

El buen maestro transmite emoción en todo su actuar, comunica el 

amor por lo que enseña, no tocar las fibras de las emociones, despierta el 

monstruo de apatía en los jóvenes. El esfuerzo de encajar conocimiento del 

siglo XIX, con maestros del siglo XX y estudiantes del siglo XXI se hace cada 

vez más complejo. El docente debe apelar a nuevas metodologías y 

conocimientos que  permitan llegar con mayor efectividad a los jóvenes;  

conocer el órgano humano encargado del aprendizaje, el cerebro, podría 

ayudar significativamente  a la configuración del proceso de enseñanza 

aprendizaje dado por los maestros.   



 

 

Los avances de las ciencias, en especial de las neurociencias sobre los 

mecanismos biológicos del sistema nervioso que regulan el comportamiento 

de las personas, y en especial, con el entendimiento de cómo funciona el 

cerebro, su anatomía y su fisiología; podrían brindar importantes insumos 

para el mejoramiento del actuar docente.  

Según Izaguirre (2018:88) “la neurociencia aporta información que 

contribuye a la reflexión, a la mejora del diagnóstico de problemas de 

aprendizaje”. El entendimiento del funcionamiento del cerebro puede brindar 

soluciones a las diferentes dificultades presentes en el aula; comprender su 

funcionamiento es un paso fundamental para el mejoramiento de las 

prácticas pedagógicas docentes. Un docente conocedor de los nuevos 

avances en la neurociencia, podría convertirse en alguien capaz de realizar 

procesos académicos con mayor coherencia, no solo hacia el contexto, sino 

hacia la realidad de cada estudiante.   

Los aportes de la neurociencia, combinados con los aportes de otras 

disciplinas, como la psicología y la sociología, están construyendo los 

fundamentos principales para una nueva disciplina, la neuroeducación. Para 

Caicedo (2016:17) la neuroeducación “se centra en la compresión de cómo 

aprendemos y cómo esta información se puede usar para desarrollar 

métodos de enseñanza más efectivo”, todo este bagaje de nuevos saberes, 

podrían generar nuevas propuestas curriculares, y en especial, políticas 

educativas que contribuyan a la formación de ciudadanías libres para 

sociedades libres; es una educación basada en el cerebro.  

El maestro del siglo XXI además de mostrar un buen manejo sobre el 

conocimiento de su área, debe nutrirse de una serie de herramientas 

capaces de detectar las necesidades tanto individuales como grupales de 

sus estudiantes; de esta manera, planear estrategias y mecanismo de 

seguimiento eficaces, para el control de las mismas. Para Caballero 

(2017:25) la comprensión del proceso de aprendizaje inicia de “entender 



 

 

cómo funciona el cerebro, ya que todo proceso mental tiene lugar en un 

sustrato biológico”, este como un gran receptor capta su información a través 

de los sentidos, la procesa en áreas específicas y la vincula de manera muy 

compleja; conocer acerca de este complejo entramado, podría ser una gran 

oportunidad para los maestros que deseen mejorar cada día más su 

maravillosa labor.  

Para Mora (2014) la neuroeducación significa “evaluar y mejorar la 

preparación del que enseña (maestro), y ayudar y facilitar el proceso de 

quien aprende (individualidad a cualquier edad)”, se plantea entonces el rol 

del docente investigador, altamente capacitada y provisto de conocimientos 

de los últimos hallazgos científicos sobre la emoción, la atención, la memoria, 

entre otros, que permitan acompañar y ayudar a los estudiantes a obtener 

mejores resultados.   

La neuroeducación, con ayuda de la neurociencia, procura encontrar 

mecanismos factibles que permitan aplicar en los salones de clase los 

valiosos conocimientos que se tienen sobre la emoción, la atención, la 

curiosidad y la creatividad; cómo estos procesos tan importantes dentro del 

proceso de enseñanza pueden encenderse y abrir las cuentas de los 

mecanismos de aprendizaje y memoria. Para Mora (2014) “hoy solo se debe 

y se puede enseñar a través de la alegría”, los estudios sobre el maravilloso 

órgano, el cerebro, así lo confirman, los tiempos cambian, y se necesitan 

buenos docentes capaces de conocer cómo funciona el cerebro, socavando 

de ello el conocimiento necesario que ayude a enseñar y aprender mejor en 

cualquier edad.  

Contexto Central de la investigación  

A lo largo de la escolaridad es posible encontrar malos maestros, pero 

también con muy buenos, la oportunidad de encontrar un docente como lo 

explica Fernández (2019), en su entrevista dada en el programa Aprendamos 



 

 

Juntos, es capaz de “enseñar desde el cerebro del que aprende”, debe ser 

un gran privilegio y los inicios en la escuela dejarían de ser para algunos tan 

tortuosos. Existen madres abnegadas creyentes en la educación como motor 

de cambio y movilidad social, así lo hacen ver y de qué forma, capaces de 

llevar a empujones a sus hijos a la escuela, hace más de 30 años en 

Colombia, por ejemplo, el castigo físico de parte de los maestros era 

permitido y llegar al colegio para muchos era una enorme tormento, lleno de 

lágrimas y desconsuelo, al menos ya las cosas han cambiado.  

Algunos padres de familia de hace más de 30 años, desconocían lo 

tormentoso que podría ser una escuela para un niño de cinco años, a esta 

corta edad se aprendía a leer y escribir, algunos no lo lograban, otros si, a 

ellos se les aplicaba  el dicho “la letra por la sangre entra”; sin hablar de las 

matemáticas, eran un tormento, aprendizajes donde primaba la 

memorización, nada de conocimiento contextualizado, nada de actividades 

que desarrollaran el pensamiento crítico, la inteligencia medida en base a la 

memoria, en lugar de la reflexión y solución de problemas, un aprendizaje 

centrado en el docente, vertical en su totalidad, con la práctica de un poder 

coercitivo basado en el temor y la coerción, 100% educación bancaria.  

Los niños indistintamente de la época, son amantes del juego y la 

imaginación, le gusta experimentar, incluso algunos se tapan los oídos y 

gritan muy fuerte en el aula de clases, cuando todos se encuentran en 

silencio, atentos a la maestra, todo porque quiere saber si sus compañeros 

de clase sienten o mismo que él; esta forma de razonar tan infantil, puede 

motivar a un profesora que desconoce el motivo real de los elocuentes gritos  

del pequeño científico del sonido, a la expulsión y remisión al psicólogo para 

que trate “extremada patología” en compañía de los ´padres de familia.  

Los docentes colombianos en los años 70 y mediados de los 80, tenían 

facultades muy severas, amparadas por el visto bueno de los padres de 

familia y las leyes que no legislaban sobre dichos abusos, a pesar de esto, 



 

 

existían algunos docentes que no aplicaban la filosofía de la época, no les 

gustaba castigar a sus estudiantes y lograron ser recordados con amor y 

cariño. Los colombianos con más de 40 años fueron testigos de esta 

crueldad tan común en los colegios, de orejas y rodillas ensangrentadas, 

manos enrojecidas y ardientes por los golpes insistentes con una tabla de 

madera, insultos desproporcionados, testigos de compañeros retirados o 

trasladados para otros colegios por padres que no resistían el maltrato a sus 

hijos, esa fue la época medieval de la escuela, la que formo la mayoría de los 

profesores de hoy.  

La neuroeducación rompe todo lazo hegemónico con la educación 

bancaria, propende buenos maestros transformadores de vidas, 

emancipadores,  algo cambia sustancialmente cuando se tiene la 

oportunidad de tener un buen maestro, el cerebro cambia, él tiene la 

capacidad generar nuevas sinapsis y destruir otras. El docente desde su rol, 

debe inquietarse sobre manera en dejar un legado inmaterial significativo en 

la vida de los estudiantes; poder transmitir a sus colegas este sentir, 

aprendiendo de ellos y aprendiendo de todos. Tener la suficiente inteligencia 

emocional para aceptar las equivocaciones como una valiosa oportunidad 

para mejorar y la suficiente inteligencia racional para emprender el 

mejoramiento, tal como lo dice Mora (2014) “ser consciente de que lo que 

enseña, es algo más profundo que los propios conocimientos que transmite”.   

Los retos que enfrenta un docente, en especial al momento de enseñar 

de matemáticas, radican en superar las dificultades originadas por la mala  

actitud de los estudiantes, afectando su desempeño, las experiencias de 

muchos con esta asignatura no ha sido del total placentera y les cuesta 

sobremanera sobresalir en ella. Su mala actitud hacia las matemáticas 

parece heredada de manera oral por sus progenitores, o algunos jóvenes 

llegan a sufrir de indefensión o impotencia aprendida, al primer tropiezo 

dejan de intentarlo.  



 

 

Es en un verdadero desafío para cualquier docente de matemáticas 

lograr que la gran mayoría de los estudiantes vean con agrado y reconozcan 

la importancia vital que las matemáticas tiene para su vida personal,  lograr 

que se apasionen por ella, se enamoren de ella; es un objetivo primordial de 

del quehacer docente,  como dice  Mora (2017) “solo se puede aprender 

aquello que se ama”,  esa pasión, es la ventana para poder transmitir de 

manera significativa lo que se desea enseñar, abrir esa ventana es 

indispensable para que los estudiantes se motiven a levantarse de su sueño 

y salgan a escuchar la serenata de la conquista.  

Durante una clase de matemáticas, es típico escuchar entre algunos 

estudiantes, ¡Este tema esta difícil!,  ¡No entiendo nada profe!, ¿Para qué 

sirve esto en la vida?, en algunas ocasiones, al instantes de colocar un 

problema en el tablero, ya algunos estudiantes dicen que ¡no puedo profe!, 

eso sumado a los callados, estos se quedan con sus dudas y no preguntan 

por temor a posibles burlas de su compañeros, se dan por vencidos 

inmediatamente, es una especie de aceptación al fracaso inminente, a tal 

grado, que suprime toda buena intensión de intentarlo, toda una impotencia 

aprendida.   

Existen jóvenes herederos  del temor a las matemáticas, ya sea de un 

familiar o amigo muy cercano al cual le escucho decir sus  dificultades con 

ella, o por culpa de un profesor que no supo transmitir sus conocimientos, 

causando indefensión aprendida.  Las trabas propuestas por la mala actitud, 

la indefensión aprendida y el silencio de la duda afecta significativamente el 

desempeño académico de los estudiantes, evidenciados en los resultados 

tanto de pruebas internas como externas.  

En Colombia, desde el año 1968, el Instituto Colombiano de Fomento 

de la Educación Superior (ICFES) es el ente suscrito al Ministerio de 

Educación Nacional, encargado de realizar las pruebas de estado en los 

diferentes niveles; además realiza investigaciones sobre los factores que 



 

 

inciden en la calidad educativa, con la finalidad de ofrecer información para 

mejorarla.  

En el Informe de Colegio 2017  realizado por el ICFES  gracias a los 

resultados obtenidos de las pruebas “saber”, aplicadas a los estudiantes  de 

tercero, quinto y noveno grado, se logró observar el desempeño de los 

estudiantes colombianos en las competencias de: comunicación, resolución y 

razonamiento en matemáticas, los resultados no son alentadores e indican 

que falta mucho por trabajar en el área de matemáticas. 

En lo que respeta al grado noveno, a nivel Nacional, 48% de los 

estudiantes NO contestaron correctamente las preguntas en la competencia 

comunicación, 54% competencia resolución y 46% competencia 

argumentación. Los resultados no son tranquilizadores, cuando lo esperado 

es que menos del 30% de los estudiantes fallen en las respuestas.  Al 

comparar los resultados del Municipio de Magangué, Departamento de 

Bolívar, con los Nacionales, se observa que  el desempeño académico se 

agrava en los estudiantes de Magangué en las tres competencias evaluadas 

de matemáticas por el ICFES, 56% comunicación, 61% resolución y 55% 

razonamiento.   

Caso contrario sucede al comparar los resultados de la Institución 

Educativa San Mateo con los Nacionales, están relativamente mejor que los 

obtenidos por el Municipio de Magangué, al cual pertenece, pero aún por 

debajo del promedio Nacional, 50% de los estudiantes NO contestaron 

correctamente las preguntas en la competencia comunicación, 56% 

competencia resolución y 55% competencia argumentación 

Al analizar los resultados registrados en el archivo de notas de la 

Institución Educativa San Mateo, Municipio de Magangué, Departamento de 

Bolívar, sobre las evaluaciones internas realizadas durante el año 2018, a 

112 estudiantes del grado noveno, se observa que aproximadamente el 



 

 

24,11% de los estudiantes lograron un bajo desempeño en el área de 

matemáticas, el 78,57% alcanzaron un desempeño básico y solo el 2,68% un 

desempeño avanzado con notas entre 8 y 8,5 de 10 posibles, ningún 

estudiante alcanzo el nivel de desempeño superior.  

 Al examinar, de igual forma, los resultados de los 85 estudiantes de 

10°, se encuentra que el 3,53% de los estudiantes están en un bajo 

desempeño, el 88,24% en un nivel básico, el 7,06% en nivel avanzado y el 

1,18% en el nivel superior. Esto evidencia que la gran mayoría de los 

estudiantes logran obtener un nivel básico de desempeño, son muy pocos 

los estudiantes que logran un nivel de desempeño avanzado y son atípicos 

los estudiantes con desempeño superior.  Los resultados obtenidos en la 

Institución Educativa podrían mejorar. El porcentaje de estudiantes en el 

nivel bajo y básico podría disminuir significativamente, aumentando el 

porcentaje de estudiantes en el nivel avanzado y ubicando más estudiantes 

en el nivel superior.  

Así, pues, se considera pertinente, profundizar el conocimiento 

científico para determinar qué aspectos pueden mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje de las matemáticas, a fin de lograr un mejoramiento 

significativo en el desempeño académico de los estudiantes con ayuda de los 

avances dados por la neurociencia acerca del funcionamiento del cerebro. 

Con ayuda de la neuroeducación se podría lograr un aprendizaje significativo 

de las matemáticas, que atienda las diferencias y talentos individuales de los 

estudiantes y promulgue hacia la búsqueda de una educación de las ciencias 

matemáticas más inclusiva, humana y pertinente a la realidad. 

 

Pregunta de la investigación  

Con base en lo expuesto en el planteamiento se formula las siguientes 

interrogantes que orientan la investigación:  



 

 

¿Cómo generar un Modelo teórico para la re-significación del 

aprendizaje de las matemáticas desde la neurociencia en la Educación 

Colombiana? 

 

Propósitos de la Investigación  

Propósito General  

 Generar un Modelo teórico para la re-significación del aprendizaje de 

las matemáticas desde la neurociencia en la Educación Colombiana 

 

Propósitos Específicos  

- Develar los elementos que definen la re-significación del aprendizaje de 

matemáticas, en la educación secundaria.  

- Interpretar el significado del pensamiento y razonamiento matemático en 

el proceso de aprendizaje. 

- Comprender las implicaciones de la neuroeducación en el aprendizaje de 

las matemáticas. 

- Construir un modelo para la re-significación del aprendizaje de las 

matemáticas desde la neurociencia en la Educación Colombiana. 

 

Razones que justifican  la Investigación  

Existen muchas razones para que los docentes de las instituciones 

educativas, con trabajo en equipo, propicien desde su quehacer, 

transformaciones que propicien la obtención de mejores resultados 

académicos y por ende ser participe activo en la consecución y puesta en 

marcha del proyecto de vida de cada uno de sus estudiantes, impactando en 



 

 

lo social y contribuyendo significativamente en el progreso de las 

comunidades que con entrega y dedicación sirven. 

Desde hace tiempo,  la sociedad Colombiana ha soñado con una 

educación con altos niveles de calidad, posesionada a nivel internacional 

como una de las mejores del mundo y que brinde a los ciudadanos mejores 

oportunidades de insertarse con éxito en esta sociedad globalizada. Por lo 

que se desea un sistema educativo que favorezca el acceso de las mayorías 

al conocimiento,  garantizando equidad y calidad sin importar  las diferencias 

sociales o de ubicación geográfica, una calidad sustentada en mejores 

resultados en las pruebas internacionales, nacionales e internas y en el 

bienestar de la vida de los educandos.  

Por consiguiente la enseñanza de las matemáticas puede contribuir 

significativamente en el progreso del país; los nuevos avances en medicina, 

en especial de las neurociencias, unidos con los conocimientos de psicología 

y sociología, que dan origen a la neuroeducación pueden contribuir al 

mejoramiento sustancial de la calidad de educación en Colombia.  

 Es por ello, se presenta la siguiente investigación la cual tiene como 

objetivo “Generar un Modelo teórico para la re-significación del aprendizaje 

de las matemáticas desde la neurociencia en la Educación Colombiana”. La 

presente indagación sustenta su relevancia social en la aplicación de sus 

resultados para comprender la importancia del empleo de los principios de la 

Neuroeducación en los procesos de aprendizaje de las matemáticas, lo cual 

beneficia a la población estudiantil colombiana objeto de este estudio, 

además de brindar información precisa acerca de la Neuroeducación como 

táctica para mejorar las destrezas y competencias matemáticas adquiridas. 

En cuanto al valor teórico proporciona valiosa información dado que 

por un lado amplia los conocimientos e información sobre el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes en sus competencias matemáticas y por otro 



 

 

lado significa un aporte, concretamente en lo relacionado a la aplicación de la 

Neuroeducación para tal propósito partiendo de las implicaciones que resulta 

del conocimiento del funcionamiento del cerebro en el proceso de aprender. 

En lo que respecta a la utilidad metodológica, este estudio permite 

servir a otras investigaciones similares, además de proporcionarle el diseño 

de sus diferentes instrumentos de recolección de información así como el 

procedimiento para llevar a cabo esta indagación en otros estudios que se 

correspondan con las categorías de este. 

 

Campo de acción del Estudio fenomenológico 

 

  



 

 

II. MOMENTO 
 

TEÓRICO REFERENCIAL 
 
 

Aportes previos  
 
 
Concepciones epistemológicas en la Resignificación del aprendizaje de las 
matemáticas  
 
 

Significado del pensamiento y razonamiento matemático  
 
 
La Neurociencia y la Neuroeducación   
 
 
Bases biológicas y psicológicas subyacentes en el desarrollo del aprendizaje 
matemático     
 
 
 
Factor emocional en aprendizaje, la atención y la memoria  
 
 
 
Matriz de categorías a priori del tema de investigación 

 

  



 

 

Cuadro N° 1 

Matriz de Categorías a priori del tema de investigación  

 

Objetivo General:   
Generar un Modelo teórico para la re-significación del aprendizaje de las 
matemáticas desde la neurociencia en la Educación Colombiana 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  VARIABLES INDICADORES 

Develar los elementos que definen 
la re-significación del aprendizaje 
de matemáticas, en la educación 
secundaria. Re-significación del 

aprendizaje de las 
matemáticas 

 
Niveles de cognición  

 

Pensamiento 
Matemático 

Interpretar el significado del 
pensamiento y razonamiento 
matemático en el proceso de 
aprendizaje 

Razonamiento 
Matemático 

Comprender las implicaciones de 
la neuroeducación en el 
aprendizaje de las matemáticas 

Neuroeducación 

Mecanismo de 
procesamiento 

matemático  

Memoria 

Construir un modelo para la re-
significación del aprendizaje de 
las matemáticas desde la 
neurociencia en la Educación 
Colombiana 

 

Emociones 

Motivación 

Atención 

Fuente: Salcedo (2019) 

- … 

  



 

 

 

MOMENTO III 

 

RECORRIDO EPISTEMOLOGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En este apartado de la investigación se abordan aspectos relevantes 

del procedimiento que rige el estudio, a fin de tomar decisiones oportunas y 

coherentes en el contexto educativo para establecer las pautas necesarias 

para alcanzar resultados evidentes que contribuyan a generar un modelo 

teórico para la resignificacion del aprendizaje de las matemáticas desde la 

neuroeducación.  

   Para su logro se interpretarán categorías del discurso educativo como  

horizonte civilizatorio que derivaron de las investigaciones de orden 

transformacional de la realidad educativa; es decir, aquellas que ejecutan 

acciones para los cambios considerables según sus áreas; de igual forma, se 

identifica el paradigma y enfoque en el que se ubica el estudio, además del 

método desarrollado en esta fase epistemológica que permitirá fundamentar 

ontológica y epistemológicamente la investigación, diseñando y ejecutando 

de manera original la estructura operativa, las técnicas de recolección de 

información y de análisis de los resultados. 

   En este sentido se pretende desarrollar y analizar aspectos que 

fundamentaran metodológicamente la investigación correspondiente al 

fenómeno en estudio referido a la Filosofía de la Educación Universitaria y 

los procesos gerenciales que intervienen en la formación de formadores, por 

lo que la misma históricamente se ubica dentro del horizonte civilizatorio 

posmodernista ya que refleja elementos contundentes tales como estudio del 

contexto, observación de comportamiento de fenómenos, acciones que 
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