
149
JONED. Journal of Neuroeducation  
https://revistes.ub.edu/index.php/joned/

Vol.5 Núm.1 - Julio 2024
ISSN: 2696-2691

Intervenciones neurodidácticas en 
el nivel secundario. Estrategias para 
potenciar las funciones ejecutivas en  
el aula
Álvaro Federico Muchiut*†1; Ariel Horacio Passamani†2;  
Sixto Emmanuel Sosa†3; Rosana Elisabeth Alegre†4

1 alvaro_muchutti@hotmail.com
2 ariel.passamani@gmail.com
3 sixtoesosa@live.com
4 rosanaealegre27@gmail.com 
†  Fundación Centro de Estudios Cognitivos. Instituto Superior de Neuropsicología.  

Dpto. de Investigación. Resistencia, Chaco, Argentina.  

Resumen
En la literatura académica son escasos los estudios que den cuenta sobre inter-
venciones pedagógicas que potencien las funciones ejecutivas en adolescentes. 
Por ello, el presente artículo tiene como objetivo socializar prácticas docentes 
que evidencian la aplicabilidad de las neurociencias en el aula. Se presenta una 
experiencia en la que se integró la neurodidáctica con las estrategias pedagógi-
cas de los docentes para estimular las funciones ejecutivas en el salón de clases 
del nivel secundario. En este estudio participaron 25 docentes, divididos por afi-
nidad temática en departamentos (ciencias sociales, ciencias exactas y natura-
les, prácticas del lenguaje, artística). Los docentes sistematizaron actividades 
pedagógicas atendiendo a las distintas funciones ejecutivas. Esta experiencia 
muestra la importancia de la intervención ecológica de la neurodidáctica, en la 
que los educadores, desde sus espacios curriculares y los programas estable-
cidos, intervienen en favor del mejoramiento de las funciones ejecutivas. Este 
enfoque considera el salón de clases como un ambiente natural desde el cual, y 
para el cual se desarrollan estrategias de intervención pedagógicas a la luz de los 
hallazgos neurocientíficos, y posiciona al docente como mediador de ese proce-
so, quien planifica sus intervenciones para optimizar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje según cómo aprende el cerebro. 

Palabras clave: intervenciones neurodidáctica, nivel secundario, funciones eje-
cutivas.

Resum
A la literatura acadèmica són escassos els estudis que donin compte sobre in-
tervencions pedagògiques que potenciïn les funcions executives en adolescents. 
Per això, aquest article té com a objectiu socialitzar pràctiques docents que evi-
dencien l’aplicabilitat de les neurociències a l’aula. Es presenta una experiència 
en què es va integrar la neurodidàctica amb les estratègies pedagògiques dels 
docents per estimular les funcions executives al saló de classes del nivell secun-
dari. En aquest estudi van participar 25 docents, dividits per afinitat temàtica a 
departaments (ciències socials, ciències exactes i naturals, pràctiques del llen-
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guatge, artística). Els docents van sistematitzar activitats pedagògiques atenent 
les diferents funcions executives. Aquesta experiència mostra la importància de 
la intervenció ecològica de la neurodidàctica, en què els educadors, des dels seus 
espais curriculars i els programes establerts, intervenen en favor del millorament 
de les funcions executives. Aquest enfocament considera el saló de classes com 
un ambient natural des del qual, i per al qual es desenvolupen estratègies d’inter-
venció pedagògiques a la llum de les troballes neurocientífiques, i posiciona el 
docent com a mediador d’aquest procés, que planifica les seves intervencions per 
optimitzar el procés d’ensenyament i aprenentatge segons com aprèn el cervell.

Paraules clau: intervencions neurodidàctica, nivell secundari, funcions executives.

Abstract
In the academic literature, there is a paucity of studies that report on pedagogical 
interventions that enhance executive functions in adolescents. Therefore, the aim 
of this article is to disseminate teaching practices that demonstrate the applica-
bility of neuroscience in the classroom. To this end, we present an experience 
in which neurodidactics was integrated with teachers’ pedagogical strategies to 
stimulate executive functions in secondary school classrooms. In this study, 25 
teachers participated, divided by thematic affinity into departments (social scienc-
es, exact and natural sciences, language practices, and art). The teachers sys-
tematized pedagogical activities taking into account the different executive func-
tions. This experience shows the importance of ecological intervention, in which 
educators, from their curricular spaces and established programs, intervene in 
favor of improving executive functions. This approach views the classroom as a 
natural environment from which and for which pedagogical intervention strategies 
are developed in light of neuroscientific findings, and positions the teacher as a 
mediator of this process, who plans their interventions to optimize the teaching 
and learning process according to how the brain learns.

Keywords: neurodidactic interventions, secondary level, executive functions

Introducción

En los últimos años las neurociencias han adquirido 
protagonismo en diferentes campos del conocimien-
to, partiendo de las explicaciones sobre cómo actúan 
las neuronas para generar conductas, y acerca de 
cómo estas se ven influenciadas por el entorno y el 
comportamiento de las personas1. Entre los campos 
favorecidos por la integración de los conocimientos 
provistos por las neurociencias se encuentra el edu-
cativo, con la neuroeducación, como disciplina de 
gran auge en la cual sus contribuciones posibilitan 
comprender el proceso de enseñanza y aprendizaje 
desde una nueva perspectiva, considerando el cere-
bro y sus funciones como sustrato de dichos proce-

so 2 donde se busca fortalecer la calidad de la edu-
cación formal mediante intervenciones específicas3. 

La neuroeducación es una disciplina que une la 
pedagogía, la psicología cognitiva y las neurocien-
cias, y tiene como objetivo establecer mejoras en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje tomando en 
consideración los mecanismos cerebrales1 y que 
actualmente se encuentra cobrando mayor impor-
tancia como fuerza potencialmente innovadora en 
el pensamiento pedagógico4. Desde esta línea, Mu-
chiut et al.5 (p.429) definen a la neurodidáctica como “un 
subcampo de la neuroeducación, que se nutre de los 
aportes de esta y de la didáctica y cuyo fin consiste 
en optimizar los métodos, las estrategias y las herra-
mientas involucrados en los procesos de enseñanza 
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y aprendizaje, contribuyendo a la determinación del 
modo más eficiente para hacer accesible los cono-
cimientos pedagógicos a la luz de los avances del 
campo neurocientífico sobre cómo aprende el cere-
bro”5 (p.429).

En términos generales, las funciones ejecutivas 
(FE) conforman un conjunto multidimensional de 
procesos cognitivos de alto nivel, necesario para 
orientar la conducta en función de los objetivos y 
las metas que se pretenden cumplir6. Son un grupo 
de habilidades y procesos cognitivos complejos in-
volucrados en la regulación de las emociones, pen-
samientos y comportamientos orientados a un fin. 
La definición precisa de qué habilidades y procesos 
constituyen las FE puede variar entre los estudios; 
los investigadores han enfatizado algunas habilida-
des clave, entre las cuales se encuentran la atención, 
el control inhibitorio, la memoria de trabajo, la fle-
xibilidad cognitiva y la planificación7-9.  Por lo tanto, 
son habilidades que se hallan implicadas en la ge-
neración, la supervisión, la regulación, la ejecución 
y el reajuste de conductas adecuadas para alcanzar 
objetivos complejos, los que se presentan como no-
vedosos para el individuo y que precisan una solu-
ción creativa10.

Al ser las encargadas de planear, dirigir y controlar 
la conducta son de suma importancia en un proceso 
tan complejo como es el aprendizaje. La evidencia 
ha puesto de manifiesto que las FE son variables 
predictoras del rendimiento académico11-13 y del éxi-
to escolar4; lo cual tiene sentido si se considera que 
los procesos subyacentes al funcionamiento ejecu-
tivo –como las capacidades de organizar, planificar, 
dirigirse a una meta, pensar soluciones ante deter-
minados conflictos o actividades, inhibir respuestas 
inadecuadas (emocionales o cognitivas), etcétera– 
se asocian directamente con aptitudes puestas en 
marcha constantemente cuando se realizan tareas 
académicas o escolares. Cabe destacar que accio-
nes como planificar el tiempo y las actividades, orga-
nizar y priorizar información o resolver una tarea, en-
tre otras, son algunas de las actividades académicas 
que involucran procesos y subprocesos de las FE. 

Un sólido cuerpo de conocimiento científico de-
muestra que existen vías neuronales que involucran 
regiones corticales y subcorticales del lóbulo fron-
tal y que se hallan implicados en la ejecución de es-
tas operaciones cognitivas. Desde el punto de vista 
neuroanatómico, se han descrito diferentes circui-

tos funcionales dentro del córtex prefrontal15. Las 
redes neuronales involucradas en el funcionamiento 
de las FE incluyen tres vías16: a) fronto-estriada, b) 
fronto-límbica y c) fronto-cerebelosa. La vía-fronto 
estriada está implicada en la habilidad de inhibir con-
ductas y atender cuando se presentan distractores, 
favorecer el uso adecuado de la memoria de trabajo 
y permitir la estructuración de objetivos y planes. Ha 
sido asociada al denominado factor frío o cognitivo 
del circuito neural de las FE. Por otra parte, la vía 
fronto-límbica subyace a los aspectos emocionales 
y motivacionales del comportamiento, consideran-
do el control de impulsos o tendencias agresivas. Se 
asocia con el denominado factor caliente o emocio-
nal de la red de las FE. Por último, la vía fronto-cere-
belosa provee los circuitos neurales necesarios para 
el normal funcionamiento de las respuestas motoras 
y la distribución del tiempo, favoreciendo la organi-
zación de la conducta y el aprendizaje de rutinas y 
hábitos. Ha sido asociada con los aspectos psico-
motores de la red neural de las FE16 (p.85) 

A continuación, se presentan las FE que se busca-
ron estimular mediante las prácticas pedagógicas:

• Memoria de trabajo: es la capacidad de almacena-
miento temporal de la información y su procesa-
miento mediante la manipulación y transformación 
de la información durante un periodo particular de 
tiempo. Este tipo de memoria permite manipular 
simultáneamente varias bases de datos, operan-
do en función de las demandas de cada situación. 
Permite mantener la información activa y manejar-
la mientras se trabaja con ella17 (p.95)

• Planificación: es la aptitud para generar objetivos, 
desarrollar planes de acción para conseguirlos y 
elegir el más adecuado en base a la anticipación 
de sus consecuencias. La planificación permite 
identificar, secuenciar y organizar las etapas ne-
cesarias para conseguir un objetivo determinado, 
modificando los programas de actuación si fuese 
necesario17 (p.92). 

• Flexibilidad: es la capacidad para planificar y emi-
tir respuestas adaptadas a nuevas contingencias 
o estímulos, generando nuevos patrones de con-
ducta, al tiempo que realiza una adecuada inhibi-
ción de aquellas respuestas que resultan inade-
cuadas17 (p.93).

• Fluidez verbal: es la competencia para procesar la 
información y emitir respuestas del modo más efi-
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caz y fluido posible, invirtiendo el menor esfuerzo 
y tiempo posible17 (p.94).

• Toma de decisiones: es el proceso mediante el 
que se realiza una elección entre varias alterna-
tivas en función de las necesidades, sopesando 
previamente las consecuencias que puede tener 
cada opción. Permite identificar y seleccionar la 
opción más ventajosa entre un repertorio de varias 
alternativas disponibles, para tomar la decisión 
más favorable17 (p.94). 

Las prácticas pedagógicas (PP) son prácticas so-
ciales efectuadas dentro de un contexto particular, en 
este caso, el educativo. Específicamente, parten de 
una relación producida entre sujetos de conocimien-
to en la que existe uno que propaga un saber y otro 
que demanda un aprendizaje, y ambos desembocan 
en la materialización de propósitos formativos que se 
manifiestan en un horizonte pedagógico. En efecto, 
es menester que sean orientadas adecuadamente, 
teniendo la finalidad de potenciar al máximo el de-
sarrollo humano y poniendo especial énfasis en la 
construcción colectiva del conocimiento18. Además, 
las PP son acciones que involucran instrumentos y 
tácticas efectuadas por los docentes y dirigidas a la 
planificación de clases, y poseen la finalidad de pro-
porcionar una formación integral en los estudiantes19. 

Ahora bien, las FE son plausibles de ser estimula-
das en el contexto educativo mediante las PP. En es-
te sentido, se vienen desarrollando proyectos que así 
lo demuestran y que han potenciado el desempeño 
de los estudiantes, implementando intervenciones 
ecológicas mediante PP diseñadas desde el marco 
de la neurodidáctica, donde se aprovechan las opor-
tunidades que el ambiente educativo ofrece y las ca-
racterísticas de los estudiantes en pleno proceso de 
desarrollo.  

Al respecto, se llevó a cabo un primer estudio 
pre-experimental20 donde se evaluaron a 32 estu-
diantes con la batería BANFE antes y después de la 
intervención con las PP diseñadas para estimular las 
funciones ejecutivas. Allí se observó que los resulta-
dos mostraron cambios en el desempeño de la fase 
post-PP en comparación a la pre-PP, de modo que se 
evidenció menor tiempo de reacción, disminución de 
errores e incremento de aciertos en algunas pruebas 
de inhibición, planificación, memoria de trabajo, fle-
xibilidad cognitiva y metafunciones. Estos hallazgos 
van en sentido de lo esperado, considerando que la 

efectividad obtenida a partir de la intervención con 
las PP tuvo como consecuencia un mejor rendimien-
to de las funciones ejecutivas de los adolescentes. 
Posterior a este, se llevó a cabo otro trabajo de corte 
longitudinal21 en donde participaron 38 estudiantes 
de nivel secundario, conformándose un grupo «Expe-
rimental» y un grupo «Control» que fueron evaluados 
en dos fases con pruebas cuantitativas (preinterven-
ción y postintervención). El grupo Experimental parti-
cipó de la intervención neurodidáctica por un periodo 
de 12 meses, mediante la inserción en el currículum 
académico de actividades específicas para la pro-
moción de las FE, el grupo control siguió la currícula 
oficial. El análisis del efecto de la intervención reveló 
cambios significativos evidenciando una tendencia 
marcada hacia la mejoría en el rendimiento de tareas 
que evaluaron: planificación, memoria de trabajo, fle-
xibilidad cognitiva, control inhibitorio y atención.

Por lo dicho anteriormente, las PP sobre funciones 
ejecutivas ayudan a los estudiantes a ir más allá del 
contenido que se está enseñando, y así el aprendi-
zaje se basa también en procesos y no solo en re-
sultados. Mediante estas estrategias pedagógicas 
los estudiantes logran establecer metas, planificar y 
priorizar; organizar materiales e información; recor-
dar mentalmente información previamente aprendi-
da; cambiar los enfoques en situaciones de apren-
dizaje y resolución de problemas; y controlarse a sí 
mismos y comprobar su trabajo22. 

En este punto, se presenta aquí una experiencia 
neurodidáctica realizada con docentes de nivel se-
cundario, en la que se ha implementado el uso de 
prácticas pedagógicas orientada a potenciar el fun-
cionamiento ejecutivo de los adolescentes y que se 
ha demostrado tienen consecuencias positivas en 
los estudios antes mencionados.

Por ello, el objetivo central de este escrito consis-
te en socializar prácticas docentes que evidencian 
la aplicabilidad de las neurociencias en el salón de 
clases, mediante la exposición de una experiencia 
en la que se pretendió integrar los aportes de la neu-
rodidáctica con las estrategias utilizadas por los do-
centes en sus prácticas pedagógicas para la mejora 
de las funciones ejecutivas. Esta experiencia procu-
ra mostrar la importancia que posee la intervención 
ecológica, donde los docentes, desde sus espacios 
curriculares y con los programas educativos corres-
pondientes al ciclo escolar, intervinieron a favor del 
mejoramiento de las FE.
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Materiales y métodos

El diseño es descriptivo, donde se procura mostrar 
una experiencia didáctica para estimular las FE, 
destacando la aplicabilidad de las neurociencias en 
el aula. Para fines de la experiencia docente, no se 
busca cuantificar los resultados o comprobar hipóte-
sis, sino exponer las estrategias utilizadas, haciendo 
hincapié en las PP y desde lo descriptivo un primer 
acercamiento a la situación objeto de estudio que 
se plantea.

Por ello, aquí se presenta una experiencia docente 
donde se diseñaron e implementaron prácticas pe-
dagógicas que potencian las funciones ejecutivas en 
estudiantes de nivel secundario. 

El trabajo se llevó a cabo en una escuela secun-
daria de la ciudad de Resistencia, Chaco, Argentina, 
donde el cuerpo de docentes se capacitó en neu-
rociencias, funciones ejecutivas y neurodidáctica 
durante un año mediante cursos y capacitaciones 
internas de la institución. 

Posterior a la capacitación se realizaron seis jor-
nadas institucionales donde se destinaba un tiem-
po para la redacción por áreas de trabajo sobre las 
prácticas pedagógicas que se llevan a cabo para 
potenciar las FE. Los 25 docentes participantes de 
las mismas se dividieron según la afinidad temática 
por departamentos (e.g., ciencias sociales, ciencias 
exactas y naturales, prácticas del lenguaje, artística) 
donde fueron sistematizando las PP teniendo en 
cuenta las distintas FE. 

Los docentes fueron invitados a formar parte de 
este trabajo para la construcción de un escrito en 
función de estos aportes, los cuales consintieron en 
el mismo y dieron su aval para poder publicar sus 
producciones. 

Se realizó un texto colaborativo con distintas PP 
que potencian y promueven las siguientes FE: memo-
ria de trabajo, planificación, flexibilidad, fluidez verbal 
y toma de decisiones.  

Resultados: descripción de la experiencia. 

A continuación, se presentan diversas prácticas 
pedagógicas que estimulan las funciones ejecuti-
vas señaladas anteriormente. Estas actividades se 
dividen por áreas, pero pueden ser utilizadas por 
cualquier docente, adaptándolas a sus espacios 
curriculares.

1. Memoria de trabajo:
1.1 Prácticas del lenguaje:
Se propone que todos los estudiantes cuenten una 
historia. La idea es que cada uno aporte una pala-
bra y el siguiente deberá recordarla para continuar la 
oración sin dejar de retomar la anterior y agregar una 
palabra nueva, siguiendo un criterio de coherencia 
y cohesión hasta concluir la historia. El objetivo de 
esta actividad es desarrollar la capacidad de retener 
y sostener la información, por lo que se insta a los 
alumnos a recordar cada palabra (pues cuando uno 
se equivoca en una de ellas, pierde la posibilidad de 
seguir participando en el juego). 

Escucha y lectura comprensiva (inglés): en acti-
vidades de estas características, los estudiantes 
deben resolver ejercicios de comprensión auditiva y 
lectora en la lengua extranjera donde deberán ma-
nipular información que llega a ellos a través de un 
audio, video o texto. Cuando los estudiantes detec-
tan o reciben la información necesaria, la mantienen 
online para transcribirla donde sea requerida; en acti-
vidades tales como: responder preguntas, completar 
la oración con la palabra correcta, múltiples opcio-
nes, verdadero o falso, elegir la opción correcta, etc.

Organizar fechas de cumpleaños en inglés por 
categorías: en esta actividad, se les pedirá a los es-
tudiantes que escriban su fecha de cumpleaños en 
inglés en un trozo de papel. Luego, deberán adherir el 
papel en el frente del torso para que sea visible para 
sus compañeros. Una vez que todos estén listos, el 
docente elegirá a un estudiante para que organice 
a sus compañeros según una categoría específica, 
como ordenar las fechas de cumpleaños de forma 
ascendente o descendente, meses pares e impares, 
etc. El estudiante designado para esta tarea pedirá 
a sus compañeros que se pongan de pie y los irá or-
ganizando en una fila frente a la clase, siguiendo la 
categoría dada. Por ejemplo, si la categoría consis-
te en ordenar las fechas de cumpleaños de forma 
ascendente, los estudiantes se colocarán en la fila 
según sus fechas de cumpleaños en orden crono-
lógico, desde la fecha más temprana hasta la más 
tardía. Si la categoría es “meses pares o impares”, los 
estudiantes se separarán en dos grupos, uno para 
aquellos que tengan meses pares de cumpleaños y 
otro para los que tengan meses impares.

1.2 Ciencias sociales:
Elaboración de un resumen: el docente luego de se-
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leccionar y trabajar el texto científico/argumentativo 
del tema que desea desarrollar, solicitará a los estu-
diantes la elaboración de un resumen de este. Este 
trabajo debe capturar la esencia del material original, 
condensando la información relevante y omitiendo 
detalles secundarios o menos importantes. 

Toma de apuntes: en una primera instancia el 
docente, previa explicación y aproximación al tema, 
facilitará a los estudiantes un recurso audiovisual, a 
partir del cual deberán tomar apuntes y registrar los 
temas de mayor relevancia. Se aconseja trabajar con 
una guía de preguntas o consignas que le sirvan al 
estudiante como un sustento base para que, si el do-
cente lo necesita, se focalicen en cuestiones especí-
ficas que no debían ser pasadas por alto. Estas guías 
se entregan al estudiante en conjunto al audiovisual, 
sugiriendo previa lectura. 

Elaboración de un mapa conceptual: a partir de la 
lectura de un texto, los estudiantes deberán realizar 
un mapa conceptual. Su confección implica el cum-
plimiento de varios pasos previos: 

En primer lugar, una lectura general de los temas, 
apreciando títulos, subtítulos, palabras destacadas 
en negrita o cursiva, extensión, gráficos e imáge-
nes, etc. para poder reconocer los temas, subtemas 
y cómo se organiza el texto. En segundo lugar, se 
hará una lectura más detenida, intentando identi-
ficar ideas principales y secundarias. En un tercer 
momento, se procederá a destacar palabras claves 
por párrafo (se podrán marcarlas con resaltador, 
subrayándolas o encerrarlas en círculos). Además, 
para elevar la comprensión del tema, los estudiantes 
tendrán que realizar notas al margen de cada párrafo, 
intentando sintetizar en un concepto la idea central 
de los mismos. Finalmente, utilizando los conceptos 
claves destacados y las notas al margen, los alum-
nos elaborarán el esquema. Resulta fundamental 
dejar en claro cuáles son los objetivos de este tipo 
de actividades (retener información de un tema, cla-
sificar y jerarquizar las ideas, estructurar contenidos, 
etc.). 

Elaboración de línea del tiempo: se brindará a los 
estudiantes un texto informativo, en donde se resal-
tan diversos sucesos y personajes históricos en una 
o varias épocas. Se dejará clara la centralidad que 
deben identificar sobre el tema que se está abordan-
do. Luego los alumnos presentarán de forma lineal 
todos los sucesos, hechos y personajes que extra-
ñen del texto.  Se convertirá en una herramienta grá-

fica que permite organizar y presentar información 
temporal de forma clara y coherente.

1.3 Ciencias exactas y naturales:
En matemáticas cuando un estudiante resuelve un 
problema que implica múltiples pasos, la memoria de 
trabajo le permitirá retener temporalmente los resul-
tados intermedios y los datos necesarios mientras 
sigue avanzando en la resolución del problema. Por 
ejemplo: Juan Carlos visitó una casa de productos 
tecnológicos, luego de haber ahorrado $85.650,95. 
Tiene la idea de comprarse un auricular, un reloj y 
una cámara. El reloj tiene un costo de $35.520,35. El 
auricular tiene un costo de $25.365,50.

a) ¿Cuántos cuestan ambos productos juntos?
b) ¿Cuánto dinero le queda para comprarse la 

cámara? ¿Le alcanza para comprarse una de 
$28.300,50?

En física abordando el tema movimiento rectilíneo, 
se plantea una situación de resolución de problemas 
con el objetivo de desarrollar la capacidad de retener 
y sostener los datos proporcionados; para luego ser 
aplicados en las fórmulas correspondientes y ela-
borar una respuesta o conclusión. Por ejemplo: dos 
vehículos salen al encuentro desde dos ciudades 
separadas por 300 km, con velocidades de 60 km/h 
(A) y 40 km/h (B). Si el que circula a 40 km/h sale 
dos horas más tarde. Calcular el tiempo y la posición 
en la que se encuentra. En este ejemplo se deben 
retener los datos proporcionados de distancia (300 
km) y de velocidades para aplicarlos en las fórmulas 
de movimiento rectilíneo adecuado y elaborar una 
conclusión física de lo ocurrido en dicha situación.

1.4 Artística:
Para el área de música se deberá tomar una obra 
musical y realizar una interpretación teniendo en 
cuenta estructura, arreglos, tonalidad, etc. Se ele-
girá un instrumento (piano, guitarra) o la voz y con 
ayuda del profesor se desarrollará la misma. Será 
una interpretación simplificada sin acordes y solo 
con progresión de notas, desde lo práctico se esta-
rá trabajando el formato occidental musical de una 
canción y sus componentes esenciales (estructura, 
ritmo, melodía). Para esta actividad no es necesario 
saber ejecutar un instrumento o cantar. Sin embar-
go, es necesario que los estudiantes mantengan la 
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información on line sobre cuándo empezar, cuando 
hacer las pausas, el tono requerido, el tempo y otros 
elementos que hacen a la composición musical.

Para educación física se trabajará con un circuito 
aeróbico teniendo en cuenta las siguientes instan-
cias: primero se prepara el circuito con elementos, 
como ser conos, aros, vallas, etc. y el docente mues-
tra los movimientos y secuencia aeróbica. Luego a 
cada grupo de estudiantes le es asignado un ejerci-
cio para empezar el circuito sin importar el orden en 
que se haya mostrado. Cuando el docente lo indique, 
los estudiantes empezarán con el ejercicio asigna-
do y prosiguiendo como fue mostrado en un prin-
cipio. Cuando lo crea necesario, el docente marca 
la rotación de cada grupo en el circuito donde los 
estudiantes deben ejecutar los movimientos antes 
enseñados. 

Otra actividad que es aplicable a cualquier espa-
cio curricular consiste en presentar tres objetos en 
una pantalla. Primero habrá que recordar el orden 
de presentación de los tres objetos tan rápido como 
sea posible. Posteriormente, aparecerán cuatro se-
ries de tres objetos, algunos de ellos diferentes a los 
presentados al inicio, y habrá que detectar la secuen-
cia inicial en el mismo orden. Para establecer cómo 
manifestar la detección de los objetos deseados, se 
establecen códigos. Por ejemplo, si estamos bus-
cando el objeto “cuadrado rojo” y los estudiantes lo 
visualizan, se aplaude, se paran, o simplemente se di-
ce en voz alta qué objeto apareció. La elección de los 
objetos que se muestran pueden estar relacionados 
a temas o conceptos propios del espacio curricular.

2. Planificación
2.1 Prácticas del lenguaje
Presentación de un proyecto: cuando un estudiante 
planifica un proyecto, necesita tener una visión pre-
via del mismo para identificar las partes. Asimismo, 
es necesario contar con una visión global del tiempo 
disponible para desarrollarlo y distribuir segmentos 
de tiempo más pequeños para lograr metas parcia-
les. La gestión del tiempo y la planificación requieren 
que el estudiante revise el trabajo periódicamente 
para monitorear la consecución de las metas parcia-
les sin perder la representación del todo. Por lo tanto, 
el planteo de varias metas y su logro son necesarios 
para alcanzar el objetivo general.

Para la realización del proyecto se deberá contar 
con: 

• Plan de acción (elaboración de un esquema y/o de 
la serie de pasos a concretar para la realización 
total del proyecto);

• Control de materiales (conseguir los elementos 
que se van a necesitar y controlar que estén en 
las cantidades, calidad y variedades precisas para 
la realización de este proyecto); 

• Uso de agenda (para organizar el cronograma de 
trabajo).

Planteamiento de objetivos de la clase: desde una 
perspectiva del docente, para mejorar el desarrollo 
de la clase y hacerlo más eficiente, es importante 
plantear los objetivos al inicio de esta. Por esto se 
presentará el objetivo de la clase, junto con los pa-
sos o actividades para alcanzarlos, a los alumnos 
de manera clara y precisa en un listado en la pizarra. 
A medida que se van completando las actividades, 
se marcarán con un tic en la lista o se tachan en la 
pizarra. Al final de la clase, se revisa el cumplimiento 
de las actividades establecidas, permitiendo un se-
guimiento efectivo del progreso y aprendizaje de los 
estudiantes. 

• corregir tarea. 
• escucha activa.
• vocabulario pág. 64, 65.
• debate.
• comunicado y agendar fechas.

Planificación de la escritura: es la primera etapa 
en la que se comienza a pensar el texto que se quiere 
redactar y de qué manera hacerlo. Específicamente 
en lo que se refiere a la realización de producciones 
literarias simples (como podrían ser un cuento, un 
email, un artículo, un ensayo, entre otros) y para ello 
se verán seguir los siguientes pasos: 

1° La planificación se podría desarrollar como un 
proceso que incluya la elaboración de una “lluvia 
de ideas” de aquello sobre lo que se quiere escribir. 
También se puede pedir a los estudiantes que bus-
quen o investiguen información sobre determinado 
tema. 2° Con esas ideas o información obtenidas, se 
elabora un esquema o diagrama en el que se estruc-
turen las ideas principales, las características y el or-
den / párrafos que debe tener dicho texto. (También 
se puede partir directamente del esquema, cuando 
ya se tiene una idea clara de lo que se va a desarrollar 
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en el escrito). De esta forma, este bosquejo servirá 
de guía para la redacción del primer borrador.

2.2 Ciencias sociales
Elaboración de Podcast: para ello se deberán seguir 
los siguientes pasos: 

Primer momento: para la planificación y selección 
de la temática serán los estudiantes quienes debe-
rán proponer ideas, acorde a lo trabajado o estipula-
do por el docente. Puede ser algo relacionado con 
su currículo, intereses personales o temas actuales. 
Luego deberán pasar a la etapa de investigación don-
de definirán el enfoque que tendrá su podcast (si se-
rá informativo, educativo, recreativo, etc.). Segundo 
momento: En esta instancia se deberá planificar el 
contenido en cuanto a cómo se estructurará cada 
episodio. Puede incluir una introducción, secciones 
temáticas, entrevistas, debates y una conclusión. 
Se aconseja dar una guía clara sobre lo que van a 
discutir y cómo se desarrollará. De esta manera el 
audio quedará definido para su posterior edición y 
publicación.

Investigación grupal: implica que un grupo de es-
tudiantes trabaje en conjunto sobre un tema o pro-
blema específico. La investigación implicaría los si-
guientes pasos básicos: Elección del tema: Los estu-
diantes deben seleccionar un tema de investigación 
relevante y apropiado para su nivel de educación. 
Puede ser un tema asignado por el profesor o uno 
elegido por el grupo, siempre que esté relacionado 
con el contenido que se está trabajando. Se sugiere 
que el docente presente un listado inicial de temas a 
seleccionar con la posibilidad de creación de que los 
estudiantes encuentren un tema que no se encuentra 
en el listado, pero aplicada al eje temático que se es-
tá trabajando. Planificación propiamente dicha: los 
miembros del grupo deben planificar el proyecto de 
investigación, aportar los objetivos tanto generales 
como específicos, el alcance de la investigación, los 
recursos necesarios y el cronograma de actividades. 
Distribución de tareas: cada miembro del grupo pue-
de asumir diferentes roles y responsabilidades en 
el proceso de investigación, como recopilación de 
datos, análisis, revisión bibliográfica, ediciones ge-
nerales del proyecto, entre otros. Esta decisión debe 
ser autónoma del grupo, y dar a conocer al docente 
para su seguimiento. Lo importante es que a la hora 
que cada grupo distribuye sus tareas, la decisión sea 
tomada en el fortalecimiento y favorecimiento de las 

aptitudes individuales y grupales. Una vez terminada 
esta etapa se busca un feedback con el docente para 
hacer los ajustes necesarios antes de la implemen-
tación del proyecto.  

2.3 Ciencias exactas y naturales
Propiciar en los estudiantes el uso de una agenda o 
cuadernos personales, favoreciendo las anotaciones 
de sus investigaciones a modo de trabajo de campo, 
así luego podrán priorizar y ordenar la información 
en su informe final. La carpeta de campo es un recur-
so esencial para que se pueda planificar y registrar 
la recolección de datos y así poder adicionar la infor-
mación en la investigación.

Cuando se le asigna una tarea matemática com-
pleja (por ejemplo, un problema cuya resolución im-
plique operaciones combinadas), la planificación les 
permitirá dividir la tarea en pasos más pequeños y 
desarrollar una estrategia para resolverla de mane-
ra ordenada y efectiva. Se sugiere al estudiante que 
realice un esquema de cómo plantear la resolución 
del problema.

En química ante una situación problemática se de-
ben identificar los datos que brinda la misma, poste-
riormente seleccionar aquellos que sean de utilidad 
y descartar los que no, para elaborar una conclusión. 
Ejemplo: Asignar a cada estudiante una unión quími-
ca específica a realizar y luego deberá explicar de 
forma ordenada el procedimiento utilizado al resto 
de la clase. En la formación de uniones químicas, se 
basa en la elección de elementos químicos de la ta-
bla periódica y números de oxidación que sirven para 
formar por ejemplo el cloruro de sodio y descartar 
aquellos que no son necesarios, para elaborar la for-
mulación final.

3. Flexibilidad
3.1 Prácticas del lenguaje
Intercambio de producciones: después de haber re-
dactado sus producciones escritas (cuento, email, 
artículo, etc.), los estudiantes intercambian sus re-
dacciones para comparar y realizar observaciones 
constructivas sobre las producciones escritas de 
sus compañeros. Es importante establecer que esta 
actividad tiene como objetivo aprender del otro, de 
las distintas formas de expresar una misma idea y 
de cómo adoptar las formas del otro a la propia pro-
ducción.

Final alternativo: cualquier propuesta escritural 
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que implique la modificación de elementos en rela-
tos dados podría funcionar de manera similar. Así 
pues, algunas variantes a esa consigna serían, por 
ejemplo, el cambio de perspectiva narrativa (que la 
historia fuera contada desde la mirada de un perso-
naje secundario -como ser un testigo- en lugar del 
protagonista), invertir figuras (el antihéroe por el del 
héroe, por mencionar alguno). También se puede 
cambiar el tiempo del relato (por ejemplo, contar una 
historia en retrospectiva); incluso el cambio de esce-
nario (Argentina en el siglo XXI, en vez de España en 
el medioevo) podría funcionar de la misma manera.

Edición durante la redacción: en actividades de 
producción escrita controlada en un drive, se mo-
nitorea y se ofrece feedback durante el proceso de 
escritura. En tal caso, el estudiante deberá repensar 
nuevas alternativas para corregir las observaciones.

3.2 Ciencias sociales
Juego de Roles: los participantes deberán actuar 
como diferentes personajes en situaciones sociales 
diversas. Esto les brinda la capacidad de flexibilizar 
y ajustar su comportamiento según el rol asignado. 
Para tal fin se aconsejan los siguientes pasos: 

Introducción: El docente debe introducir y dar 
contexto de la actividad en cuestión. Selección de 
escenarios: el docente deberá presentar posibles es-
cenarios de conflictos y los estudiantes serán los en-
cargados de elegir un escenario que les parezca inte-
resante o relevante. Asignación de roles: Se asignan 
roles a los estudiantes, incluyendo a los personajes 
involucrados en el conflicto y, si es necesario, un ob-
servador. Cada estudiante recibirá una descripción 
del personaje que interpretará y una idea general del 
conflicto. Preparación de roles: los estudiantes se 
toman un tiempo para leer y comprender sus roles. 
Deben pensar en las posibles emociones, motivacio-
nes y puntos de vista tanto de sus personajes como 
el de los personajes con los que deberá debatir. Eje-
cución del juego de roles: los estudiantes se reúnen 
en parejas o grupos pequeños para llevar a cabo las 
simulaciones. Cada grupo trabaja en su escenario, 
interactuando como los personajes asignados. Los 
observadores toman notas sobre el desarrollo de la 
situación. Retroalimentación en grupo: después de 
cada simulación, se reúne el grupo completo para 
discutir las experiencias. Los observadores compar-
ten sus observaciones sobre el comportamiento de 
los personajes y cómo se manejó el conflicto. Rota-

ción de roles: los estudiantes deben cambiar de ro-
les y experimentar diferentes perspectivas en nuevos 
escenarios de conflicto. Es aquí donde la flexibilidad 
es fundamental. Esto permite una mayor compren-
sión de las complejidades de la comunicación y la 
resolución de conflictos y las posibles alternativas 
que pueden darse. 

Análisis y reflexión: para finalizar la actividad se 
reflexiona sobre la misma y cómo los cambios en los 
roles repercuten en ellos. 

3.3 Ciencias exactas y naturales
Cuando un estudiante se encuentra resolviendo una 
situación química, o una situación matemática la fle-
xibilidad cognitiva le permite considerar diferentes 
caminos, estrategias o formas de resolución para 
llegar al resultado final. Por ejemplo, en la formación 
de compuestos químicos se pueden tomar diferen-
tes formas de nombrarlos lo cual se llama nomen-
clatura (tradicional, stock, sistemática). Con lo cual 
la flexibilidad cognitiva permite nombrar el mismo 
resultado con diversidad de nombres sin modificar 
lo alcanzado finalmente y de esta forma compartir 
las distintas formas de resolución.

3.4 Artística
En música con un patrón rítmico con un ensamble 
instrumental de percusión. El alumno deberá repro-
ducir un patrón rítmico mostrado. Luego deberá re-
producir el mismo ritmo con diferentes instrumen-
tos de percusión. Es aquí donde el estudiante debe 
adaptar la información a un nuevo escenario ya que 
cada elemento de percusión conlleva una manera 
particular de ejecución. 

En plástica una obra con distintos movimientos 
artísticos. Solicitar a los/as estudiantes la reproduc-
ción de una obra pictórica determinada, adaptada a 
diferentes movimientos artísticos. Por ejemplo: re-
producir la obra de Las Meninas de Velázquez (ba-
rroco realista) en las formas del cubismo, realismo 
mágico o impresionismo.

Elaboración de rutina eficiente. Durante la clase de 
educación física se les solicita a los/as estudiantes 
que desarrollen una rutina de actividades eficientes 
para determinada actividad (entrada en calor, traba-
jo en tren superior, etc.). Durante la exposición de la 
rutina se les solicita que modifiquen actividades, ya 
se cambiar de área muscular o la intensidad de los 
ejercicios.
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Se presentan diferentes herramientas, instrumen-
tos y materiales sueltos con los cuales los alumnos 
deberán libremente pensar que podrían crear con los 
mismos. Se debe fundamentar la elección. Se hace 
una puesta en común en donde los otros estudiantes 
deben dar otras opciones de productos que se pue-
dan crear con los mismos materiales.

4. Fluidez verbal
4.1 Prácticas del lenguaje
Herramientas de coherencia y cohesión: en la ex-
posición oral de un tema, se pide a los estudiantes 
que ordenen su discurso incluyendo organizadores 
textuales, conectores y otros recursos de cohesión. 
Esa estructura deberá ser expresada mediante orga-
nizadores tales como: en primer lugar…, en segundo 
lugar…; por un lado…, por otro lado…; etc. Además, 
en la estructura interna del discurso oral podrán in-
cluirse conectores (de causa, de consecuencia, de 
oposición, etc.), sinónimos, pronombres y todo tipo 
de recursos lingüísticos que vinculen las palabras, 
frases, oraciones y párrafos, con el propósito de evi-
tar repeticiones innecesarias que impidan la fluidez.

Argumentación: las consignas que, planteadas 
en un ámbito oral, apunten al desarrollo y la funda-
mentación, promueven la fluidez porque instan al 
estudiante a que amplíe su reflexión, punto de vista, 
entre otros. Por ejemplo, al trabajar la trama argu-
mentativa, se les puede pedir a los estudiantes que 
expliquen un tema controversial desde varias pers-
pectivas diferentes con sus respectivas argumenta-
ciones y luego que presenten su propia postura y la 
fundamenten.

One Minute Talk (un minuto para hablar): para la 
realización de la actividad, el alumno tiene aproxi-
madamente un minuto de tiempo para expresar-
se verbalmente sobre un tema de la unidad que se 
encuentra en estudio o tema de interés particular. 
Generalmente, el tema elegido está en consonancia 
con la unidad temática en desarrollo y se espera del 
alumno que sea capaz, a través de su pensamiento 
crítico, de brindar opiniones y expresarse de la me-
jor manera posible, fomentando la interacción de los 
otros compañeros mediante el intercambio de ideas 
u opiniones.

Crear y mantener una conversación en inglés en 
torno a una pregunta: los estudiantes serán organi-
zados en parejas y se le pedirá a cada pareja que 
elija una tarjeta dentro de una bolsa/caja/urna. Ca-

da tarjeta contiene una pregunta en inglés que debe 
ser utilizada por uno de los estudiantes para crear 
una conversación en torno a la misma y donde sea 
apropiado hacerle dicha pregunta a su compañero. 
El estudiante que tiene la pregunta estará a cargo de 
iniciar la conversación, pero ambos estudiantes de-
berán mantener la conversación en inglés, exploran-
do ideas relacionadas con la pregunta y respondién-
dose mutuamente de manera adecuada. Después 
de un tiempo, los estudiantes deberán intercambiar 
roles. El estudiante que respondió inicialmente ahora 
deberá utilizar otra pregunta de la bolsa para iniciar 
una nueva conversación.

Preguntas de verificación sobre producciones ora-
les: después de una actividad de exposición oral, el 
docente o los otros estudiantes hacen preguntas re-
lacionadas con el tema al expositor. De esta manera 
se verifica el manejo del tema del expositor y se le da 
la oportunidad de poner en práctica su fluidez verbal. 
Con el conocimiento del tema en cuestión, el estu-
diante debe continuar desarrollando y relacionando 
conceptos e ideas. 

4.2 Ciencias sociales
Clase debate: para esta actividad los estudiantes 
deberán seleccionar una temática contemporánea 
que se haya desarrollado en clases. En base a dicha 
elección, se dividirá al grupo clase en dos, con el fin 
de que realicen la búsqueda de la información pa-
ra construir y exponer los fundamentos a favor o en 
contra de la misma. Los argumentos que se expon-
gan durante el debate, tendrán que incluir informa-
ción sobre la génesis de la problemática y las trans-
formaciones que se dieron a lo largo del tiempo. 

Preguntas aleatorias: el docente seleccionará cla-
se a clase aleatoriamente a estudiantes, que deberán 
responder a un interrogante sobre el contenido desa-
rrollado en la clase anterior. Esta metodología es co-
municada con antelación a los estudiantes, para que 
estos puedan prepararse para la nueva clase. Se po-
dría complejizar, dándoles un tiempo de exposición 
para la respuesta. El estudiante no solo recupera 
contenidos anteriores, sino que administraba el uso 
correcto de vocabulario para exponer sintéticamente 
el saber que está procesando.

4.3 Ciencias exactas y naturales
Crear durante el proceso de trabajo un glosario es-
pecífico, que favorezca el enriquecimiento del len-
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guaje y genere la aplicación idónea de términos en 
diversas instancias de evaluación, como, por ejem-
plo: defensas orales, debates y muestras finales, que 
demanden la oralidad fluida y científica.

Tanto en matemáticas como en físico-química, en 
la resolución de situaciones problemáticas, una vez 
llegado a la conclusión, deberán explicar y justificar 
cómo resolvieron y por qué eligieron esa estrategia; 
una vez que escuchen otros procedimientos, podrán 
argumentar si son todas correctas o no. Es necesaria 
la fluidez verbal, para desarrollar de forma oral el pro-
cedimiento utilizado, la argumentación y las conjetu-
ras. Se presenta cuando un estudiante debe realizar 
una explicación y compartir su forma de resolución 
en forma oral ante sus compañeros argumentando 
la elección del camino elegido para su resolución.

4.4 Artística
En música se trabajará con la descripción de una 
pieza artística. Se presentarán imágenes o piezas 
musicales, a partir de las cuales los/as estudiantes 
deben caracterizar el movimiento al que pertenece 
determinando un tiempo límite utilizando el lenguaje 
técnico preciso y adecuado. Para facilitar o favorecer 
la fluidez, se puede proveer al estudiante de tarjeta 
con palabras claves que lo ayuden a expandir la idea.

Explicar un ejercicio físico: primeramente, el do-
cente asigna un músculo a trabajar a un estudiante. 
Luego, el estudiante debe explicar qué partes del 
cuerpo se involucran en la realización de un ejercicio 
y cómo realizar dicho ejercicio. Se puede favorecer la 
fluidez verbal dándoles opciones para acompañar la 
explicación, como ser señalar las partes del cuerpo 
y músculos involucrados en su propio cuerpo o des-
cribiendo mientras otro estudiante realiza los movi-
mientos del ejercicio.

Elaboración de definiciones espontáneas: cons-
truir conceptos relacionados a las asignaturas a par-
tir de la descripción de una situación dada. Se plan-
tea un fenómeno determinado y se solicita a los/as 
estudiantes que desarrollen el concepto que lo expli-
que. Por ejemplo: se presenta el cambio de forma de 
energía (hidráulica a eléctrica) o de materia (sólido a 
líquido), el/la estudiante desarrolla la explicación del 
fenómeno elaborando el concepto que lo describa.

5. Toma de decisiones
5.1 Prácticas del lenguaje
Trabajo en grupo: ante actividades grupales, los es-

tudiantes deben formar grupos con cierto número de 
integrantes, dándole un nombre al grupo y designar 
o asumir roles. Aquí entra en juego la tolerancia, el 
consenso y la escucha activa. Es importante que el/
la docente establezca los pasos a seguir: 

1° acordar un nombre para el grupo. Elegir un nom-
bre que los represente, que esté en relación con el 
tema en cuestión, etc.
2° acordar un plan de acción. Éste puede ser de-
terminado por el docente: si todos los integrantes 
del grupo deben resolver pregunta por pregunta o 
si pueden dividirse una pregunta por estudiante, 
si se designa un “secretario” para que tome nota 
de toda la información, si se elige un “redactor”. 
Dependiendo de la edad o de la experiencia de los 
estudiantes en esta forma de trabajo el / la docen-
te debe explicar estas consideraciones antes de 
empezar la actividad o monitorear e ir ofreciendo 
ayuda y orientando a los grupos. 

Es importante que el docente deje en claro y re-
cuerde la importancia que todos los integrantes del 
grupo aporten ideas, demuestren consenso y des-
acuerdo, y ofrezcan su aporte o su punto de vista.

5.2 Ciencias sociales
Selección de la herramienta de estudio óptima para 
el caso: la siguiente actividad se puede realizar con 
diversos recursos, por ejemplo: textos argumentati-
vos y/o explicativos, audiovisuales, imágenes, can-
ciones, obras de arte, entre otros. Aquí el docente 
propondrá a los alumnos que seleccionen una de las 
siguientes estrategias: síntesis, resumen, Mapa con-
ceptual, cuadro sinóptico, esquema, etc. El estudian-
te deberá seleccionar el recurso y luego explicitar el 
porqué de su elección.

5.3 Ciencias exactas y naturales
En los diferentes diseños experimentales, los estu-
diantes deben tomar decisiones sobre qué variables 
controlar y qué datos recolectar para responder a 
una pregunta específica y obtener conclusiones vá-
lidas. Por ejemplo, al presentarse varias hipótesis 
sobre combinación genética, el estudiante deberá 
decidir cuál es la más apta para desarrollar un dise-
ño experimental.  Para la realización de la toma de 
decisiones, el estudiante debe conocer y manejar el 
marco teórico en cuestión.
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Se evidencia cuando hay situaciones con múlti-
ples caminos para la realización de compuesto quí-
mico o una situación matemática, por lo cual la toma 
de decisiones ayudará al estudiante a evaluar las di-
ferentes opciones y seleccionar la más adecuada. Se 
presenta por ejemplo en la realización de actividades 
experimentales en una clase de química donde se 
debe evaluar las alternativas para seleccionar los 
compuestos orgánicos e inorgánicos necesarios y 
adecuados para cumplir con los objetivos y lograr la 
generación del compuesto correcto.

5.4 Artística
En música interpretación instrumental musical con 
opciones de instrumentos. El alumno deberá realizar 
la interpretación de una obra musical instrumental 
eligiendo entre varias opciones de instrumentos. La 
decisión tendrá que ver en gran parte con el estilo de 
música. Si se trata de una canción de rock, hay ins-
trumentos más apropiados como una guitarra, que 
una cítara o un xilofón. 

En plástica intervenir un objeto con características 
pictóricas propias de un estilo. En esta actividad el 
estudiante debe seleccionar un diseño para presen-
tar la propuesta y fundamentarla, seleccionar Ima-
gen a la que va a transformar con las características 
pictóricas propia de un estilo. 

Discusión

Las FE están interconectadas y se interrelacionan 
mutuamente. En consecuencia, cuando se promueve 
una función ejecutiva, también se está estimulando, 
al menos en parte, otras. Diversas teorías explican 
por qué las FE están interconectadas, una de ellas 
afirma que comparten una base neural común, que 
sería el córtex prefrontal, región del cerebro respon-
sable de éstas, que se conecta a otras regiones del 
cerebro que participan en estas funciones. En este 
sentido Alexander & Stuss23 proponen una idea de 
que estas habilidades se basan en la actividad coor-
dinada de redes neuronales distribuidas por todo el 
cerebro. Por lo tanto, es importante tener en cuenta 
que las actividades diseñadas en este escrito para 
estimular una función ejecutiva específica también 
promueven indirectamente otras.

Distintos estudios demuestran que es posible es-
timular las funciones ejecutivas desde el salón de 

clases a través de diversas actividades, como jue-
gos digitales, actividades lúdicas y actividades artís-
ticas24-26 . Estos estudios se realizaron con muestras 
de niños y niñas entre 7 y 12 años, de distintos nive-
les socioeconómicos. Los resultados fueron simila-
res, mostrando que los programas de intervención 
basados en juegos digitales, actividades lúdicas y 
actividades artísticas fueron efectivos para mejorar 
las funciones ejecutivas de los participantes donde 
mostraron mejoras significativas en las habilidades 
de atención, memoria de trabajo, flexibilidad cogniti-
va y control inhibitorio.

En esta misma línea, pero en población adoles-
cente entre 12 y 17 años, con juegos digitales27, con 
música28 con actividades artísticas29,30 y con apren-
dizaje basado en proyectos31 los programas que se 
implementaron mostraron mejoras significativas en 
las funciones ejecutivas de los participantes.  

En contraposición, la intervención aquí planteada 
propone una visión ecológica de la neurodidáctica, 
donde los docentes, desde sus espacios curriculares 
y con los programas educativos correspondientes al 
ciclo escolar, intervinieron a favor del mejoramien-
to de las FE y que se ha demostrado tienen conse-
cuencias positivas en los estudios antes mencio-
nados20,21. No se plantea como un programa con un 
número determinado de sesiones, sino que se idean, 
diseñan, planifican e implementan PP desde el aula 
para el aula, confeccionando estrategias y acciones 
diseñadas para un grupo de estudiantes que tienen 
características individuales, cuyo funcionamiento 
cognitivo es diverso.

En esta misma línea, Codina et al.32 plantean una 
estructura pedagógica que se basa en los principios 
de la neurociencia para promover el desarrollo de las 
funciones ejecutivas en adolescentes. Presentan en 
el escrito una estructura neurodidáctica diseñada 
para el desarrollo de las FE en la etapa adolescente y 
pensada para ser incorporada en las distintas mate-
rias escolares, dado que, si se quiere incidir en las FE, 
estas deben estar integradas de manera transversal 
dentro de la competencia aprender a aprender.

Es importante que los educadores sean creativos 
y flexibles al incorporar actividades que estimulen 
las funciones ejecutivas en sus aulas. Hay muchas 
maneras de hacerlo, y la mejor manera dependerá de 
las necesidades específicas de los estudiantes y del 
contexto de la clase.
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Conclusión

Este artículo tiene como objetivo socializar prácticas 
docentes donde se aplican las neurociencias en el 
aula, integrando los aportes de la neurodidáctica. 
Las neurociencias, en general, y la neurodidáctica, 
en particular, brindan un marco referencial que nutre 
el quehacer docente.

Este estudio muestra la importancia de la in-
tervención ecológica de la neurodidáctica para la 
mejora de las funciones ejecutivas. Los docentes 
intervinieron desde sus espacios curriculares y con 
los programas educativos correspondientes al ciclo 
escolar, diseñando, planificando e implementando 
PP desde el aula para el aula con una visión que 
integra los aportes del campo neurocientífico al 
ámbito escolar. En este sentido, hacemos hincapié 
en que es posible adoptar la neurodidáctica como 
un aporte adicional que viene a contribuir directa-
mente al proceso de enseñanza del docente, por 
un lado, y al proceso de aprendizaje del estudiante, 
por otro. 

En efecto, el papel de los docentes entrenados pa-
ra tal fin es de suma importancia, dado que son agen-
tes de enseñanza y portadores del conocimiento a 
transmitir.  Por otro lado, es importante destacar la 
necesidad del trabajo colaborativo y en equipo. Las 
estrategias aquí planteadas se elaboraron de forma 
conjunta, en discusión con el equipo docente de la 

institución, enriqueciendo las ideas desde las distin-
tas disciplinas que enseñan.    

Asimismo, hacemos especial énfasis en la impor-
tancia de la capacitación docente bajo el paradigma 
de la neuroeducación y de la neurodidáctica, en si-
multáneo con un trabajo colaborativo, en el que la 
experiencia compartida pueda también generar PP 
eficientes, entendiendo que pensar e implementar 
un proyecto institucional en clave de neurodidáctica, 
no es un deseo de unos pocos, sino el producto del 
compromiso de todos aquellos que componen a la 
institución educativa.

En cuanto a las limitaciones de este trabajo, esta 
intervención se llevó a cabo en una única institución 
educativa del nivel secundario, pero como una pro-
yección, consideramos que estas prácticas pedagó-
gicas que evidenciaron una mejora sustancial en los 
estudiantes, son posibles llevarlas a cabo en otras 
instituciones educativas de los distintos niveles edu-
cativos que tomen el modelo aquí abordado. 

En función de optimizar los procesos de ense-
ñanza y aprendizaje, hacemos un llamado a los 
responsables de las políticas educativas públicas a 
integrar los últimos hallazgos de la neurociencia en 
los currículos escolares y en la formación docente. 
Es fundamental considerar la existencia de periodos 
sensibles en el neurodesarrollo, especialmente en lo 
que respecta al funcionamiento ejecutivo, para apro-
vechar al máximo el potencial de cada estudiante.
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