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Resumen 
La neuroeducación resalta la importancia de vincular los saberes neurocientífi-
cos para enriquecer la epistemología y la práctica docente. Diversas experiencias 
educativas han aceptado el valor transcendental de las emociones para lograr un 
aprendizaje significativo, aplicativo y emocional. Con los objetivos de lograr en la 
comunidad docente una alfabetización conceptual neurocientífica para compren-
der, desde saberes de la neurociencia, los resultados positivos de experiencias 
educativas integradas al factor socioemocional, se presenta una revisión biblio-
gráfica sobre conocimiento neurofisiológico que permite entender cómo aprende 
el cerebro en relación al suprasistema emocional-cognitivo; junto a concebir la 
plasticidad cerebral y las neuronas espejo como decisivas para el aprendizaje de 
las habilidades socioafectivas. 

Actualmente se presenta la necesidad de entender la educación como un entor-
no de desarrollo social con enfoque emocional mediado por prácticas educativas 
coherentes con la naturaleza social del cerebro, que presenta una evolución bioló-
gica lenta para la actual realidad social vertiginosa y afrenta situaciones sociales 
difíciles como son la violencia, el estrés y la depresión. Se concluye, debido a la 
correspondencia de los avances teóricos de las neurociencias con la educación, 
que debe ser la praxis docente adaptada a la fisiología cerebral, ya que se debe 
conocer lo que se pretende transformar.

Palabras clave: neuroeducación, emociones, cerebro, enseñanza y aprendizaje, 
formación docente.
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Resum
La neuroeducación comparteix la importància i la necessitat de la vinculació de 
coneixements neurocientífics per a l’enriquiment de l’epistemologia i la pràctica 
docent; diverses experiències educatives han acceptat el valor transcendental de 
les emocions per a l’assoliment d’un aprenentatge significatiu i emocional. Amb 
els objectius d’aconseguir a la comunitat docent una alfabetització conceptual 
neurocientífica per a comprendre, des de sabers de la neurociencia, els resultats 
positius d’experiències educatives integrades al factor socioemocional, es pre-
senta una revisió bibliogràfica sobre coneixement neurofisiológico que permet en-
tendre com aprendre el cerebro relacionat amb el vínculo del suprasistema emo-
cional-cognitivo. Així com per comprendre la plasticitat cerebral i les neurones 
espejo com a determinants per a l’aprenentatge de les habilitats socioafectives.

Actualment es presenta la necessitat d’entendre l’educació com un entorn de 
desenvolupament social amb enfocament emocional mitjançant pràctiques edu-
catives coherents amb la naturalesa social del cervell que ha presentat una evo-
lució biològica lenta per a la realitat actual social vertiginosa i afrenta situacions 
socials difícils com a violència, el estrés y la depresión. Se concluye, debido a la 
correspondencia de los avances teóricos de las neurociencias con la educación, 
que ha de ser la praxis docente adaptada a la fisiología cerebral, ya que se ha de 
conocer lo que pretende transformar.

Paraules clau: neuroeducación, emocions, cerebro, ensenyament i aprenentatge, 
formació docent.

Abstract 
Neuroeducation shares the importance and necessity of linking neuroscientific 
knowledge for the enrichment of epistemology and teaching practice; several ed-
ucational experiences have accepted the transcendental value of emotions for 
the achievement of meaningful and emotional learning. To achieve in the teaching 
community a neuroscientific conceptual literacy to understand, from neurosci-
entific knowledge, the positive results of educational experiences integrated into 
the socioemotional factor, a bibliographic review presented on neurophysiological 
knowledge that allows understanding of how the brain learns related to the link 
of the emotional-cognitive suprasystem. As well as to understand brain plasticity 
and mirror neurons as decisive for the learning of socioemotional skills.

Currently, there is a need to understand education as an environment of social 
development with an emotional approach through educational practices coherent 
with the social nature of the brain, which has presented a slow biological evolution 
for the current vertiginous social reality and faces difficult social situations such 
as violence, stress, and depression. It concluded, due to the correspondence of 
the theoretical advances of neurosciences with education, that the teaching praxis 
must be adapted to brain physiology since one must know what one intends to 
transform. 

Keywords: neuroeducation, emotions, brain, teaching and learning, teacher training.
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Introducción

Todo aprendizaje involucra razón, cuerpo y emoción1.

Durante la pandemia causada por la COVID-19, las 
TIC fueron la herramienta central para cumplir el  
derecho educativo en los diferentes países del mun-
do. A pesar de los recursos y estrategias virtuales e 
híbridas implementadas, se evidenció un retroceso 
y disminución en los resultados educativos, enten-
diéndose desde: saberes conceptuales y salud emo-
cional2-8.

Debido a lo anterior, junto a la importancia de 
erradicar en la educación prácticas academicistas, 
ortodoxas y anacrónicas, se propone: implementar 
los saberes derivados de la investigación neuroedu-
cativa; favorecer el desarrollo social y holistico a tra-
vés del contexto áulico;  corroborar la veracidad y 
validez del vínculo entre la ciencia y la educación a 
partir de  definir las variables observables o el marco 
de referencia y la evaluación empírica de las expe-
riencias prácticas neuroeducativas. 

Las neurociencias mencionan que la corteza 
prefrontal cognitiva (CPC) logra activarse solo si el 
sistema límbico presenta una adecuada estimula-
ción. La CPC es la zona neuronal donde se realiza 
la interpretación de la información recibida por los 
sentidos o pensamientos; que adquieren sentido a 
través de conocimientos y experiencias previas11,12. 

Por lo anterior se requiere,  en la praxis docente, el 
desarrollo de ambientes que promuevan emocio-
nes adecuadas para el refuerzo o la construcción 
de procesos sinaptogénicos. 

El objetivo de este artículo es comprender, a tra-
vés de los conocimientos neurofisiológicos, por 
qué las experiencias educativas que se fomentan 
desde el componente emocional conducen resul-
tados favorables en el aprendizaje13–15. 

Secciones relevantes

La neuroeducación como línea emergente interdis-
ciplinar y transdisciplinar de pensamiento y acción 
comparte a la comunidad educativa conocimien-
tos neurológicos con el propósito de comprender 
el funcionamiento cerebral durante el proceso de 
aprendizaje8,16–18 a través de un enfoque neuropsi-
copedagógico que enriquece la epistemología y 
práctica docente. Se estructura por el diálogo de los 

conocimientos neurocientíficos vigentes de las neu-
rociencias cognoscitivas y la neuropsicología cogni-
tiva, junto a los saberes y experiencias prácticas de 
las diferentes ciencias de la educación (pedagogía y 
didáctica) y las ciencias sociales1,8,11,12,19.

Una de las preguntas investigativas centrales de 
la neuroeducación es entender cómo aprende el ce-
rebro. Su respuesta es una base teórica que permite 
reconocer la codependencia entre el suprasistema 
emocional-cognitivo, junto a la comprensión de la 
educación como una acción que modifica al cere-
bro a través de una práctica integral. Sin embargo, 
la vía emocional no debe entenderse como la única 
mirada adecuada para la consolidación de apren-
dizajes, ya que también el sentido (relación de lo 
nuevo con el conocimiento previo) y el significado 
(aplicación del nuevo conocimiento con su mundo 
real) son estrategias que, gracias a la naturaleza ce-
rebral, permiten la formación de nuevas conexiones 
sinápticas11.

Metodología

El presente artículo se consolidó a partir de una 
revisión bibliográfica sistemática y síntesis de la 
información encontrada en fuentes especializadas 
(artículos de difusión, tesis y libros académicos) en 
el idioma inglés y en el español con el objetivo de 
comprender, desde la fisiología cerebral, el papel 
esencial de las emociones para el logro del apren-
dizaje. Para la búsqueda de referencias bibliográ-
ficas se utilizó “AND” como operador booleano, en 
relación con los conceptos: brain AND emocions; 
learning AND emocions. 

El cerebro

“Úsalo o lo perderás”11.

Ortiz12 llama la naturaleza del cerebro como bioneu-
ropsicosocial al depender su desarrollo, funciona-
miento y expresión de la genética y de factores ex-
ternos (epigenética); su función primordial es la pre-
dicción12,20. Se encarga de expresar la conducta, el 
lenguaje, el pensamiento y los sentimientos, además 
de permitir la comunicación y relación de procesos 
internos y externos20. 

Dicho órgano se caracteriza por: ser heterogé-
neo e hiperconectado, dinámico, único e individual, 
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plástico y social21,22; ser modificado por la experien-
cia y la educación, siempre con la emoción implica-
da23,24; su desarrollo se produce de forma asincróni-
ca en tiempos diferentes; aprende para asegurar la 
supervivencia; el aprendizaje depende de la madura-
ción (mielinización, neuro génesis y sinaptogenesis) 
de las diferentes zonas cerebrales comprometidas 
(“ventanas abiertas”)para el desarrollo de las diver-
sas habilidades cognitivas; su evolución genética 
es lenta, siendo la plasticidad la vía para su adap-
tación; aprende por medio de patrones, los detecta 
y encuentra un sentido para utilizarlos siempre que 
vea la necesidad25, y se diferencia de los demás ce-
rebros por la presencia de la corteza prefrontal (zo-
na más tardía de madurar) y programación cerebral 
baja21. 

Relación del suprasistema emocional-
cognitivo 

“El cerebro es el órgano con el que ha de trabajar la 
educación”. 
 
El estudio de la evolución cerebral según la escala 
filogenética sustenta que el sistema límbico prece-
de al desarrollo neurobiológico de la neocorteza; se 
describe a continuación. 

En la era de los reptiles se presenta la parte más 
primitiva del cerebro siendo el tronco cerebral. Es 
un conjunto de reguladores preprogramados, en-
cargados de controlar las funciones biológicas 
básicas para la supervivencia. A partir del tronco 
cerebral nacen capas neuronales encargadas de 
los centros emocionales junto a la estructura del 
lóbulo olfativo; con el paso del tiempo y la llega-
da de los primeros mamíferos, se consolidan las 
zonas para el aprendizaje (amígdalas) y la memo-
ria (hipocampo), propiciando la inteligencia. Ha-
ce aproximadamente 100 millones de años, en el 
Homo sapiens se desarrolla la neocorteza a partir 
de la zona neuronal perteneciente al sistema lím-
bico, y se consolida así la capacidad intelectual 
mediante la comparación y comprensión. Durante 
el anterior proceso de evolución cerebral su ta-
maño a aumentado aproximadamente tres veces, 
manifestado de abajo hacia arriba. Debido a dicho 
vínculo evolutivo, “el cerebro emocional está tan 
comprometido con el razonamiento como lo está 
el cerebro pensante”24.

¿Cómo aprendemos?

El cerebro aprende bien únicamente si está atento, 
concentrado y en plena actividad de generación de 
modelos mentales26.

La información es captada por los sentidos, siendo 
sus áreas sensoriales las que crean una percepción 
sin significado. El sistema límbico recibe la informa-
ción antes de la neocorteza. Particularmente, la pri-
mera zona límbica en ser activada es el tálamo, que, 
gracias a un proceso de bifurcación neuronal, envía 
la señal a la neocorteza (memoria operativa) y a la 
amígdala24,27, para dar paso en paralelo a las siguien-
tes rutas neurológicas:

• Amígdala: vincula el estímulo a la memoria emo-
cional; si se logra una eficaz asociación, se activa 
el hipocampo junto a su memoria de contexto y 
significado. 

• Neocorteza: el estímulo adquiere mayor signifi-
cado si se logra asociar con circuitos neuronales 
existentes. Dependiendo del estímulo, se inician 
procesos cognitivos básicos o superiores.

En los procesos de aprendizaje, el sistema lím-
bico o cerebro emocional antecede a la funciona-
lidad de la neocorteza o el cerebro cognitivo; de la 
zona límbica se derivan muchos más axones a la 
zona frontal que a la inversa, con la participación 
principal del hipocampo y la amígdala11. Las emo-
ciones dominan (regulan o inhiben) los procesos 
cognitivos1,19,23. Primero, el cerebro se prepara para 
el componente emocional y, luego, para el cogni-
tivo; lo afectivo media lo cognitivo, no hay nada 
que llegue al pensamiento sin pasar por el senti-
miento12. 

Las emociones y su relación con el 
aprendizaje

La emoción es el sustrato neurobiológico que ali-
menta el funcionamiento neuronal de los procesos 
de aprendizaje y memoria28.

Las emociones, dirigidas por el sistema límbico, son 
conscientes mediante sentimientos, autorreflexión, 
experiencias previas, estados psicológicos y bioló-
gicos, junto a sus tendencias a actuar18,24. Son una 

https://revistes.ub.edu/index.php/joned/


106
JONED. Journal of Neuroeducation  
https://revistes.ub.edu/index.php/joned/

Vol.4 Núm.1 - Julio 2023
ISSN: 2696-2691

Segura, Ramírez-Bahena: ¿Por qué la emoción antecede a la cognición? Investigación Neuroeducativa

forma de comunicación y lenguaje no verbal que 
condiciona la toma de decisiones29 e intensifica la 
actividad de las redes neuronales17. 

Las emociones positivas favorecen la activación 
del hipocampo, el aprendizaje y la memoria a largo 
plazo; emociones negativas dificultan los procesos 
cognitivos, ya que pueden bloquear la neocorteza; 
sin embargo, si se estimula con moderación, las si-
tuaciones que causan desequilibrio cognitivo y con-
fusión (incongruencias, anomalías, contradicciones, 
desasosiego) pueden favorecer el aprendizaje y 
mejorar el rendimiento académico11. Tanto para el 
profesorado como para el alumnado, las emociones 
desempeñan un papel crucial en la enseñanza y el 
aprendizaje30, ya que no solo deben ser comprendi-
das por su valencia, sino por su intensidad o efecto 
en la educación31. 

Discusión

El sistema educativo, a partir de un compromiso 
social y ético profesional, requiere la formación in-
tegral y continua de los docentes; se propone es-
pecíficamente la importancia y necesidad de ser 
neuroeducadores, lo que va a permitir el desarrollo 
de habilidades cognitivas, sociales, físicas y emocio-
nales a través de una enseñanza fundamentada en 
conocimiento científico derivado de las neurocien-
cias8,11,12,16–18,20,32–35.

La neuroeducación, a través de la interdiscipli-
nariedad, enriquece tanto la epistemología como la 
práctica docente. Al entender el desarrollo filogenéti-
co cerebral la dependencia de la activación de la neo-
corteza y cómo el cerebro aprende, los educadores 
pueden adoptar una postura crítica y reflexiva para 
comprender mejor los resultados positivos deriva-
dos de las experiencias educativas que integran el 
componente emocional14,30,36.

Ya que se concibe el cerebro humano como el 
único órgano especializado para eventos sociales 
debido a la plasticidad e interacción de las neuro-
nas espejo con el entorno4,12,20,24,27, la neuroeducación 
enfatiza la necesidad del docente de saber cuál es 
la trascendencia, de manera indirecta o directa, de 
sus aptitudes, actitudes, acciones emocionales, in-
teracción socioafectiva, lenguaje verbal y no verbal, 
influencia del ambiente áulico, creación de vínculos, 
promoción de trabajo colaborativo y cooperativo co-
mo formación en inteligencia emocional durante su 

práctica; junto a valorar el rol de las demás personas 
que acompañan la formación educativa14.

Conclusión 

La educación debe adaptarse a la neurofisiologia ce-
rebral.  

La neuroeducación propone reconocer las siguien-
tes características neurofisiológicas como procesos 
cerebrales eficaces para los procesos de enseñanza 
y aprendizaje: plasticidad cerebral, neurogénesis, pa-
pel de las emociones en la cognición, identificación 
de períodos sensibles (“ventanas abiertas”) para el 
desarrollo de habilidades cognitivas, neuronas espe-
jo y epigenética1,11,24,37.

En este artículo se ha abordado la pregunta cen-
tral del título: ¿por qué la emoción precede a la cog-
nición? A través del conocimiento de la evolución 
filogenética del cerebro, se ha explicado la impor-
tancia de las emociones como antecedentes para 
la consolidación de aprendizajes. El objetivo de este 
enfoque es proporcionar a los docentes una postura 
clara, crítica y reflexiva durante la implementación 
como autoría de estrategias educativas que incor-
poran efectivamente las emociones como parte fun-
damental del proceso de aprendizaje. 

La educación debe ser entendida como un entorno 
de desarrollo social con enfoque emocional, donde 
se afiance y enseñe diversas habilidades y compe-
tencias tanto cognitivas como sociales y afectivas; 
por lo que su rol trasciende lo académico y acoge al 
estudiante como un agente social (no solo por valo-
res sociales –visión antropogénica–, sino por la na-
turaleza neurofisiológica del cerebro) con capacidad 
de contribuir a la mejora de la sociedad. 

Por lo tanto, la práctica educativa basada en el 
componente socioemocional no solo facilita proce-
sos de aprendizaje y afianzamiento de habilidades 
cognitivas como funciones ejecutivas y mejoramien-
to de rendimiento académico, sino que permite la 
formación integral e intrínseca de cada ser, dando 
prioridad a los aprendizajes de habilidades sociales 
y emocionales como son: salud mental, autoestima, 
bondad, gratitud, optimismo, esperanza, resiliencia, 
valentía, empatía e inteligencia emocional30.

El rendimiento académico se relaciona con las 
emociones que anticipan la enseñanza, los cono-
cimientos previos y el aprendizaje adquirido. De 
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las experiencias con docentes en formación inicial 
se expone que sus emociones y la enseñanza se 
condicionan recíprocamente, por lo que se requiere 
abordar los aspectos afectivos y cognitivos durante 
su formación teórica y práctica31,38. De las experien-
cias con estudiantes se menciona: la dependencia 
del rendimiento académico con las emociones es 
más significativa en los estudiantes de Secundaria 
en comparación con el contexto de Primaria y uni-
versitaria39; necesidad de educar emocionalmente 
desde la primera infancia40, y el valor de evalua-

ciones periódicas e integrales mediante estrate-
gias alternativas como el breakout educativo, que 
permite empoderar al estudiante de habilidades 
físicas, psicosociales, cognitivas y emocionales41. 
Finalmente, se confirma la importancia de existir 
en los diferentes niveles de formación, programas 
de intervención metacognitivos y metaemociona-
les para aprender a conocer, regular y gestionar las 
emociones tanto del discente como del docente 
con el propósito de consolidar aprendizajes signifi-
cativos, aplicativos y emocionales.  
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