
30 ENCUENTROS INTERNACIONALES DE DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES 
Línea 6. Formación Inicial y Permanente del Profesorado 

1299 

Transformaciones del desarrollo profesional 
en docentes universitarios asociado a un 
Programa de Neurociencia Cognitiva. 

Carolina María González Velásquez1, Bartolomé Vázquez Bernal2, María Ángeles de las 
Heras Pérez3 

1ITM, 1Universidad de Antioquia, Colombia carolinam.gonzalez@udea.edu.co   
2,3Universidad de Huelva, España bartolome.vazquez@ddcc.uhu.es   
angeles.delasheras@ddcc.uhu.es 
 

RESUMEN: Este artículo presenta parte del análisis de una investigación de dos años con 
16 profesores universitarios de ciencias experimentales colombianos, con características 
asociadas a su experiencia, desarrollo profesional, investigación y diversidad en sus 
disciplinas. Uno de los objetivos de la investigación fue caracterizar la progresión 
conceptual, práctica y reflexiva asociadas a la comprensión sobre didáctica de las ciencias 
vinculado a un programa de formación que recibieron de base sobre Neurociencia 
Cognitiva, para tal efecto se llevó a cabo un análisis descriptivo, interpretativo y 
correlacional a través de un cuestionario validado, entrevistas semiestructuradas y 
observación de sus planificaciones e implementación de su trabajo en la práctica de aula. 
Se concluye que el desarrollo profesional de este grupo de docentes fue enriquecido de 
manera progresiva logrando cambios en su forma de vincular su conocimiento disciplinar 
con el conocimiento en didáctica y con el programa de formación implementado con este 
grupo para el fortalecimiento del desarrollo profesional y el mejoramiento en la enseñanza 
de las ciencias. 

PALABRAS CLAVE: Desarrollo Profesional, Neurociencia Cognitiva, Docencia 
Universitaria. 

 

INTRODUCCIÓN 

Como es conocido, la vinculación de paradigmas y campos de conocimiento emergentes 
que aúnan esfuerzos en el ámbito educativo está a la orden del día,  pues se presenta como 
un continuo desafío transcender y avanzar en estudios que den cuenta, de las condiciones, 
modelos y estrategias que permitan acercar a una “ideal” forma de configurar lo que 
significa ser un buen docente, además porque los programas de formación que se 
desarrollan en las universidades, muchas veces presentan conceptos asociados al 
constructo teórico de la Pedagogía y la Didáctica, pero que muchas veces no trascienden 
en ciclos de mejora o avances en el desarrollo profesional de los docentes que los reciben. 

Ahora, un campo disciplinar como la neurociencia ha venido informando de manera 
empírica, elementos trascendentes acerca de la forma en que se producen los procesos 
inherentes al aprendizaje, lo que constituye un avance interesante que puede fortalecer las 
dinámicas educativas en construcciones de entendimiento didáctico para su proceso. 

Autores como Sagi, et al., (2012), reconocen los vínculos pedagógicos con los principios 
de formación psicológica en los currículos de formación docente como una base para el 
progreso y desarrollo de la articulación entre los campos de conocimiento, además porque 
no solo elementos culturales y sociales movilizan nuevas experiencias, sino también los 
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procesos comunicativos modernos, las redes sociales y otros espacios permean de forma 
directa la manera en que las personas aprenden desde sus vivencias, Butcher, N. y 
Hoosen, S. (2014). Algunos estudios entre ellos el de Calvo (2019) indican la necesidad 
de un intercambio complejo para la comprensión de los aspectos inherentes al aprendizaje 
y superar visiones reduccionistas de la cognición amplificando de tal suerte las bases que 
interpelan una mirada biológica y asociarla a elementos socioculturales y educativos para 
el desarrollo de mejores prácticas de aula.  Para Stafford‐Brizard, KB, Cantor, P. y Rose, 
LT (2017) la mente, el cerebro y la educación es un campo formado con dos propósitos 
clave, por un lado, apresurar el conocimiento desarrollado a través de la investigación 
mediante el uso de un enfoque interdisciplinario, y por otro lado tender puentes para 
conectar y aplicar estos conocimientos a la práctica educativa.  Asimismo, Ansari. D, 
Coch. D y De Smedt. B (2011), sostienen que el real potencial de la Neurociencia 
articulada al campo educativo radica en la posibilidad de generar interacciones entre 
neurocientíficos cognitivos y educadores para llegar a nuevas preguntas y a un lenguaje 
común, a través de espacios para el intercambio de experiencias que puedan nutrir en 
esencia cada disciplina desde sus perspectivas. 

METODOLOGÍA  

El estudio obedeció a un diseño mixto secuencial exploratorio cuya estrategia es utilizar 
resultados de datos cuantitativos para apoyar a la interpretación de hallazgos cualitativos. 
Se desarrolló con profesores de universidades públicas del departamento de Antioquia, 
Colombia, entre los periodos académicos de 2019 a 2021, (seis semestres) se definieron 
cuatro fases, la primera llamada fase exploratoria en 2019 donde participaron 50 
profesores y profesoras universitarios quienes diligenciaron un cuestionario previa 
validación a juicio de expertos y además participaron de una entrevista semiestructurada. 
Una segunda fase de diseño, seguida de la fase de implementación del programa de 
formación llevado a cabo por espacio de  4 meses, con 2 grupos uno experimental y otro 
de control con observaciones directas en el aula y en última instancia una fase final de 
evaluación del proceso con un cuestionario y otros instrumentos de análisis de 
observación para estudio de los casos por espacio de otros dos semestres académicos. 

Participantes 
La investigación se configuró en dos grupos focales, uno experimental DUNE y otro de 
control DUEC, con las siguientes características como se muestra en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Conformación de los grupos focales 

Profesores  
Universitarios 

 
Formación 
posgrado 

 
Grupo control DUEC         Grupo Experimental DUNE  
                                                                  

30 Maestría                  10                                       10 

14 Doctorado                   5                                         5 

6 Postdoctorado                   1                                          1 

Participantes finales 
para el  estudio de 

caso 

                  16                                        16 

Fuente. Elaboración propia 

 

Del total de 50 profesores que comenzaron en la fase exploratoria se implementó con el 
grupo experimental de 16 profesores, un programa de formación basado en didáctica de 
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las ciencias experimentales que adicionalmente vinculó las bases de la neurociencia 
cognitiva con cuatro módulos que fueron desarrollados en un semestre académico tipo 
seminario, distribuido en 40 horas, los ejes temáticos fueron:  Fundamentación en 
didáctica de las ciencias experimentales, metodologías activas, evaluación en educación 
superior, Fundamentación de la Neurociencia Cognitiva, Funciones ejecutivas asociadas 
al aprendizaje, Desarrollo neurocognitivo y aprendizaje y Neurobiología, a la par el grupo 
control conformado por los otros 16 profesores, no recibió dicho proceso pero fue 
observado y analizado en todas las categorías y unidades de análisis para efectos de 
evaluación. 

Pregunta de investigación 
¿Cuáles son los aportes e implicaciones didácticas del diseño e implementación de un 
programa de formación basado en didáctica de las ciencias y en Neurociencia Cognitiva 
en el desarrollo profesional de un grupo de docentes universitarios en ciencias 
experimentales? 

Objetivo 
Evaluar las diferentes aportaciones y la incidencia de la implementación del programa 
formativo de didáctica de las ciencias vinculando las bases de la Neurociencia cognitiva 
en el colectivo de profesores universitarios de ciencias experimentales. 

Hipótesis 
La incidencia e implicaciones didácticas del diseño e implementación de un programa de 
formación en didáctica y en Neurociencia cognitiva para un grupo de docentes 
universitarios de ciencias experimentales, reviste un fortalecimiento y cambio positivo 
que permite un análisis de su desarrollo profesional desde sus actuaciones, prácticas, 
preocupaciones, manejo de emociones y estilos de enseñanza. 

Instrumentos y Tratamiento de los datos 
En la fase exploratoria se aplicó un cuestionario que fue diseñado con base en la 
elaboración de un sistema de categorías y que permitió la implementación del programa 
de formación a fin de identificar los niveles de complejidad y progresión sobre los 
conocimientos en didáctica y neurociencia cognitiva y que se evaluó de manera posterior, 
esto representado en la Hipótesis de la Complejidad (Vázquez-Bernal et al., 2012). Dicho 
cuestionario contó con una serie de 32 preguntas tipo Likert previa validación a juicio de 
expertos y puesta a criterios de confiabilidad estadística mediante el uso de programa 
SPSS y alfa de Cronbach con valor 0.90 de alta confiabilidad. Para observar la 
distribución de los datos se realizó la prueba Kolmogorov Smirnov: p<0,05 en cada 

variable, 95% de confianza cuya ecuación es  a fin de identificar 
variables subyacentes, o factores, que expliquen la configuración de las correlaciones 
dentro del conjunto de variables observadas, y arrojó como resultado un valor de 0.9, lo 
cual significa la alta correlación entre los valores y variables del test aplicado.  

RESULTADOS 

Por efectos de tamaño de la información, solo se presentarán los análisis referidos en 
algunas categorías evaluadas en los grupos que participaron del proceso de formación 
como estudio de caso, siendo específicamente la progresión conceptual y práctica 
esperada desde la hipótesis (conocimiento del contenido en didáctica y neurociencia 
cognitiva, reflexión sobre la práctica-cambio en la evaluación), luego de la 
implementación del programa de formación y el desarrollo de las actividades docentes 
durante dos años consecutivos. Se usó el coeficiente de correlación de Pearson, donde: 
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“x” es igual a la variable número uno, “y” pertenece a la variable número dos, “zx” es la 
desviación estándar de la variable uno, “zy” es la desviación estándar de la variable dos 
y “N” es el número de datos.  

  Luego de las pruebas se encontró una relación progresiva positiva entre 
las categorías descritas pues la correlación fue significativa. 

Tabla 2. Correlación de Pearson 

Conocimiento del contenido(didáctica-

neurociencia) Reflexión sobre la práctica (procesos evaluativos) 

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). ** 
 
A través del tiempo se generaban reflexiones sobre la práctica en relatos y acciones para 
la mejora en el ciclo de formación, se incrementaban cambios en los procesos de 
evaluación en cada semestre, dichas progresiones se observaron en las modificaciones a 
los micro currículos y también se identificaron en los test de evaluación del proceso 
durante y posterior al proceso de formación. 
 
Tabla 4. Progresión conceptual del segmento categorial durante las fases del estudio. 

                          
   

Fase exploratoria Fase diseño Fase 
implementación 

Fase evaluación 

Conocimiento didáctico 
del contenido 
 1,6 1,7 1,8 2 
Conocimiento conceptual 
neurociencias 
 1,8 2 2,3 2,6 

Evaluación 1,7 2 3 3,4 

Cambios micro currículo 2 1,8 2,4 3 

,898** ,885** ,855** ,833** ,819** 

,691** ,735** ,568 ,079 -,163 

,789** ,504**  30  

 ,656** ,817 ,025 ,305 

,855** ,769** ,929 ,894 ,601 

   30  

,732** ,696** ,555** ,214 ,587 

,868** ,800** ,701 ,257 ,624 

     

,800 ,655 1 -,051 ,504 

   30  

,654 ,133 -,051 1 ,658 

     

,959 ,619 ,604 ,658 1 

     



30 ENCUENTROS INTERNACIONALES DE DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES 
Línea 6. Formación Inicial y Permanente del Profesorado 

1303 

Conocimiento sobre 
habilidades 
socioemocionales 

1,5 1,7 2,5 2,8 

Investigación 
 

1,7 2 2,4 3 

Rol del estudiante 
 

1,5 1,7 2,6 3,1 

Cognición 1 1,5 1,8 2,5 

 

  

Gráfico 1. Progresión conceptual de las categorías unidades de análisis 

 

Se evidencia que hay una progresión que incrementa a medida que el tiempo de abordaje 
durante los semestres académicos y desarrollo de las fases de la implementación en las 
diferentes categorías avanza, dado que las respuestas y los cambios se intensifican a través 
de los ciclos de mejora y progresión en complejidad. Los mayores cambios observados 
fueron en relación con los procesos de evaluación y ajustes en el diseño curricular, al 
integrar conceptos asociados a Neurociencias, entre ellos, memoria y atención. Estos 
aspectos son tema de análisis en otro artículo. 

CONCLUSIONES 

Los resultados de la investigación evidencian que los docentes universitarios que hicieron 
parte del estudio en el grupo experimental, enriquecieron de manera progresiva aspectos 
asociados a su desarrollo profesional logrando cambios en su forma de vincular su 
conocimiento disciplinar con el conocimiento en didáctica y con el programa de 
formación implementado en Neurociencia Cognitiva, al introducir mejoras en los 
procesos evaluativos y cambios a nivel curricular en sus planeaciones, máxime si se 
consideran los procesos reflexivos de su práctica de aula y que fueron construyendo a 
través de sus relatos y del rol diferencial que comenzaron a otorgarle a sus estudiantes, 
teniendo en cuenta los aportes que desde el punto de vista del aprendizaje y la manera en 
que el cerebro desarrolla sus procesos, adecuaron nuevas estrategias de enseñanza, entre 
las que se destacó actividades y pausas en los intervalos de las clases, cambios en 
secuencias de estímulos audiovisuales, ajustes en los tiempos de desarrollo al incluir  
problemas socialmente relevantes y nuevas prácticas que vincularon actividades para 
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fortalecer la memoria y la atención, ya que hay un contraste empírico analítico que 
relaciona el desempeño de los estudiantes debido a los cambios en el proceso evaluativo 
generado por sus profesores. Ahora, desde la perspectiva de la Hipótesis de la 
Complejidad, el análisis destaca la progresión a niveles referentes sobre las categorías 
asociadas al cambio en la forma de ver los contenidos impartidos y a la posición sobre 
los aspectos relativos a la evaluación desde el punto de vista de que fuera formativa y 
participativa, donde -a diferencia del grupo control que no realizó cambios en su forma 
de diseñar los procesos evaluativos-, para el grupo experimental la retroalimentación 
cobró relevancia. Finalmente, en relación con el desarrollo profesional, se sostiene que la 
reflexión sobre la praxis es un proceso continuo (Fraser et al., 2016) a fin de potenciar los 
procesos de calidad no solo para el profesor sino también para los centros de enseñanza, 
además con base en Jiménez-Pérez y Wamba (2004), la búsqueda de un modelo didáctico 
y estilo de enseñanza es un factor fundamental conducente a un desarrollo profesional. 
Razón adicional esgrime la integración de campos teóricos que significan retos 
académicos para el personal docente en aras de su permanente cualificación, (Demir y 
Qureshi, 2019). 
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