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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El término funciones ejecutivas en un entorno educativo se refiere a las habilidades 

cognitivas que permiten el ejercicio de un control efectivo sobre el comportamiento 

adaptativo en respuesta a desafíos y estímulos que se presentan en ambientes 

pedagógicos. Estas habilidades han sido examinadas cuidadosamente, a través de una 

serie de estudios y desempeñan un papel importante en la consecución del desempeño 

académico. El objetivo principal de la información presentada radica en el análisis de 

la relación entre las funciones ejecutivas y los logros académicos de los estudiantes del 

subnivel medio de la Unidad Educativa Doctor Benigno Malo. 

 

El procedimiento investigativo utiliza una evaluación neuropsicológica de las 

funciones ejecutivas en niños (ENFEN). La evaluación incluye cuatro pruebas 

especializadas destinadas a evaluar características específicas como fluidez verbal, 
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construcción de senderos, construcción de anillas y resistencia a la interferencia. Las 

pruebas engloban la evaluación de una variedad de aspectos, incluidos las 

competencias lingüísticas, la memoria verbal, las habilidades viso-perceptuales, las 

habilidades visoespaciales, la coordinación visomotora y los niveles de atención y 

concentración. Además, se emplea un Cuestionario de Determinantes para Docentes en 

Relación al Desempeño Académico de Estudiantes, que ha sido validado por 

especialistas.  

 

La conducción de una reflexión estadística en base a Pearson induce la relevancia 

central al proporcionar evidencia sólida que respalda la Hipótesis Alternativa 

previamente formulada. La hipótesis sostiene que las funciones ejecutivas tienen un 

impacto significativo en el rendimiento académico de los estudiantes de la Unidad 

Educativa Doctor Benigno Malo, en este contexto, la relación entre las funciones 

ejecutivas y el desempeño académico de los estudiantes establecen una relación 

coherente y cuantificable entre ambos agentes.  

 

Los resultados, que tienen un coeficiente de competitividad positivo y son 

estadísticamente significativos, han respaldado la premisa de que una mejora en el 

desempeño académico de los estudiantes se traduce en un desarrollo más fuerte de las 

funciones ejecutivas. 

 

DESCRIPTORES:  

APRENDIZAJES, DESEMPEÑO ACADÉMICO, ESTUDIANTES, FUNCIONES 

EJECUTIVAS, HABILIDADES, CAPACIDAD. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Introducción 

Las funciones ejecutivas (FE) figuran como cualidades cognitivas que permiten a los 

niños y niñas desarrollar diversos procesos escolares y personales en base a la   

planificación, organización, regulación y control del comportamiento. Estas 

habilidades son esenciales para el desempeño académico (DA), puesto que facultan a 

los estudiantes operar la carga de trabajo, establecer prioridades y mantener la atención 

en tareas complejas. En esta tesis, se estudia la relación entre las funciones ejecutivas 

y el desempeño académico en estudiantes del subnivel medio pertenecientes a la 

Unidad educativa Dr. Benigno Malo. En adición, se procura obtener un discernimiento 

más trascendente de cómo estas habilidades cognitivas intervienen en el desempeño 

académico y cómo se pueden mejorar para fomentar el éxito escolar.   

 

CAPITULO I contiene: introducción, justificación y objetivos, elementos que 

destacan la relevancia del tema, estableciendo la fundamentación del contexto 

académico sobre la relación entre funciones ejecutivas y desempeño académico; 

mientras que, los objetivos marcan los resultados ligados al planteamiento de la 

investigación.  

 

CAPITULO II se refiere a: los antecedentes de la investigación que incluyen 

reseñas de estudios sobre funciones ejecutivas y desempeño académico, así como 

información recopilada de varias fuentes bibliográficas que enfatizan el tema. Además, 

se proporciona información detallada de varios autores que contribuyeron al desarrollo 

de la fundamentación científica. 

 

CAPITULO III se concentra en: los enfoques, tipos de investigación, concepto 

a defender, población o muestra, recolección y procesamiento de información.  
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En este apartado se especifica dónde se llevará a cabo la investigación, qué 

materiales se utilizarán y cómo se determinarán las variables por causa y efecto 

relacionado ente sí la muestra tomada; que implica el contacto directo con docentes y 

estudiantes del subnivel de básica media para obtener información de acuerdo con las 

metas planteadas en el estudio. 

 

CAPITULO IV consta de resultados y discusión. Se determinan los resultados 

estadísticos de la investigación de campo, las evaluaciones a niños, niñas y jóvenes de 

9 a 12 años se recogen para determinar los niveles de desenvolvimiento cognitivo y 

académico de una forma pertinente. La tabulación de los datos posibilitó asociar 

información y anunciarlos en tablas y gráficos para una mejor comprensión. 

 

CAPITULO V establece: Conclusiones y recomendaciones. Las conclusiones 

se enlazan con el resultado que se ha obtenido de la investigación y resumen los 

aspectos más sobresalientes en relación los niveles alcanzados por niños y niñas en el 

desarrollo de la prueba sobre funciones ejecutivas y los indicadores de los aprendizajes 

alcanzados por los escolares, contemplando las metas cumplidas en todo el proceso de 

la investigación. Se simplificó el análisis del contexto con orientaciones y sugerencias 

basadas en los hallazgos del estudio.  

1.2. Justificación 

El ámbito de las funciones ejecutivas actualmente ostenta un estatus de investigación 

de considerable interés científico, puesto que los avances en la neurociencia y la 

psicología cognitiva han impulsado el estudio de este tema con mayor precisión. El uso 

de técnicas de neuroimagen y evaluaciones sofisticadas, estimulan notablemente el 

auge en esta área, ya que para mejorar la calidad de la educación y desarrollar 

estrategias pedagógicas efectivas, es esencial comprender cómo estas influyen en el 

campo académico.   

La relevancia investigativa proviene de la contribución en la comprensión de los 

mecanismos neurológicos subyacentes al funcionamiento cerebral, a la evolución 
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infantil y a la dinámica del aprendizaje. Además, esta exploración postula un umbral 

crítico en el discernimiento de la organización, planificación, resolución de índoles 

problemáticas, toma de decisiones y administración de información en el contexto 

pedagógico. De hecho, las funciones ejecutivas en el desempeño académico de niños, 

niñas y adolescentes de la Unidad Educativa Doctor Benigno Malo emergen como un 

imperativo al orquestar la apertura al reconocimiento de las operaciones cognitivas, a 

la capacidad de adaptación y simultáneamente propicia la reflexión sobre las posibles 

vías de optimización de habilidades en una pluralidad de contextos.   

 

La esfera educativa se convierte en un entorno de trascendental importancia en el 

progreso cognitivo de los educandos, en este sentido, la búsqueda concerniente a las 

funciones ejecutivas y su concomitante impacto en el desempeño académico se erige 

como un ámbito factible, pues se cuenta con los recursos necesarios y con el apoyo 

tanto de autoridades institucionales y distritales para su ejecución. La viabilidad se 

apoya en la disponibilidad de instrumentos de medición sólidos, análisis estadísticos 

adecuados y un acceso efectivo a la población y muestra, que incluye tanto a los 

estudiantes como a los docentes. La capacidad de llevar a cabo el estudio de manera 

efectiva y obtener resultados confiables respaldados por estos recursos esenciales 

ayudan a comprender la relación entre las funciones ejecutivas y el desempeño 

académico de este grupo. 

 

La investigación engloba un impacto significativo porque los resultados conducirán el 

análisis más profundo de la relación entre habilidades cognitivas y el éxito académico 

de los estudiantes de una zona rural. Además, se podrá detectar e identificar de manera 

temprana a estudiantes con posibles dificultades relacionadas a las funciones 

ejecutivas, permitiendo así el apoyo necesario y la asistencia específica a quienes lo 

requieran.   
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Los principales entes que alcanzarán beneficio, a través de este sondeo son sin duda 

alguna, los estudiantes, por consiguiente; este plan investigativo proyectará luces para 

discernir áreas susceptibles de optimización y desarrollar habilidades importantes para 

el éxito académico y la vida en general. Por otra parte, la comunidad educativa obtendrá 

una fuente de consulta correspondiente a funciones ejecutivas y de igual forma el 

argumento se erigirá como una herramienta de utilidad para otros profesionales, pues 

conseguirán una mejor comprensión de cómo las funciones ejecutivas precedieron en 

el desempeño académico.  

 

Los datos de este plan serán de gran función teórica debido a que se enriquecerá la base 

de datos institucional y contribuirá a la consolidación de conocimientos en las áreas 

básicas de las funciones ejecutivas y el desempeño académico. En adición la 

información será de mucha utilidad porque su contenido educativo ayudará a contrastar 

la información con teorías previas y se constituirá como un eje de evidencias para las 

mejoras en el sistema de enseñanza.  

 

La utilidad metodológica servirá para otros estudios similares realizados en diferentes 

lugares y tiempos pues permitirá la estructuración de investigaciones más integrales. 

Además, administrará un impulso pedagógico, teniendo en cuenta las condiciones de 

la comunidad, en donde existe la noción que las funciones ejecutivas simbolizan las 

capacidades cognitivas imprescindibles para contrastar los pensamientos, emociones y 

acciones no solo educativas, sino de vida.  

1.3. Objetivos 

1.3.1. General 

• Analizar la relación entre las funciones ejecutivas y el desempeño académico de los 

estudiantes de básica media de la Unidad Educativa Doctor Benigno Malo. 
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1.3.2. Específicos 

 

• Evaluar el desarrollo de las funciones ejecutivas de los estudiantes de educación básica 

media de la Unidad Educativa Doctor Benigno Malo.   

 

• Identificar el nivel desempeño académico de los estudiantes de educación general 

básica media de la Unidad Educativa Doctor Benigno Malo.  

 

• Correlacionar las funciones ejecutivas y el desempeño académico en los estudiantes de 

educación general básica media de la Unidad Educativa Doctor Benigno Malo.   
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

2.1.1. Antecedentes Nacionales  

La tesis ejecutada por Mora Alvarado & Ormaza Espinoza, (2021) titulada “Funciones 

ejecutivas y su relación con el aprendizaje en la lectoescritura en niños de 7 a 12 años, 

de la unidad educativa Manuela Cañizares # 65, de Manta” recopila datos en base de 

la aplicación de dos herramientas, la batería neuropsicológica de las funciones 

ejecutivas junto a la escala de Magallanes de escritura y Lectura (Tale-2000); cuyo 

enfoque de estudio fue cuantitativo con un alcance descriptivo correlacional y no 

experimental. Los resultados obtenidos a través del análisis de Pearson revelaron una 

clasificación positiva entre las funciones ejecutivas y los factores relacionados a la 

lectoescritura. Además, se señala que la mayor parte de niños se ubican en un proceso 

de desarrollo normal de las funciones ejecutivas y que estas a su vez, otorgan mejor 

fluidez en el proceso de aprendizaje en lectoescritura. Por otra parte, se encuentran 

resultados bajos y muy bajos en el desempeño de las funciones, las cuales, intervienen 

como indicadores de predicción para las dificultades de aprendizaje en los procesos de 

lectoescritura. Por consiguiente, las funciones ejecutivas son especialmente 

funcionales y al existir este inconveniente educativo es ineludible el reforzamiento en 

procesos atencionales, memoria verbal, amplitud de vocabulario, memoria de trabajo.   

 

La investigación realizada por Miranda Vera & Gómez Pin, (2021) con el título “Las 

Funciones Ejecutivas y su relación con problemas en los adolescentes”, indica que la  

administración del Cuestionario de Tamizaje de los problemas de los adolescentes 

(POSIT) y la Escala de Funciones Ejecutivas (EFECO), junto con la metodología 

utilizada sobre un enfoque cuantitativo, descriptivo, correlacional y no experimental ha 

permitido concluir que los resultados de las funciones ejecutivas se encuentran por 

encima de la media. En el estudio se observa una elevación positiva entre el 
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componente de memoria de trabajo y el autocontrol emocional de los adolescentes, lo 

que sugiere que un mejor rendimiento en el primer factor se asocia con un mayor 

autocontrol, dejando como evidencia que solo un pequeño porcentaje presenta algún 

déficit. Finalmente, se destaca que a medida que la memoria de trabajo alcanza niveles 

más altos, el autocontrol emocional también tiende a ser alto. Sin embargo, si se reduce 

este autocontrol emocional existe mayor riesgo en términos de salud mental.  

 

En el estudio de Tamay Tamay, (2022) sobre “Funcionamiento Ejecutivo y 

Rendimiento Académico en estudiantes de 2do y 3ero de Bachillerato” los 

instrumentos utilizados fueron el registro de calificaciones de los estudiantes y el Test 

de los Senderos (TESEN), en donde se involucran tres aspectos importantes que son la 

ejecución, la velocidad y la precisión. El objetivo central fue establecer la correlación 

existente entre las variables ejecutivas y académicas de los estudiantes junto al análisis 

de información en áreas socioeconómicas alta, media y baja de ambos géneros. Los 

aspectos determinados en las funciones ejecutivas funcionaron como un campo global 

en la interpretación de resultados al estar inmersas en las habilidades cognitivas y 

metacognitivas de los géneros analizados. La población de estudio mostro un desarrollo 

atípico en el funcionamiento ejecutivo conduciendo la clasificación de habilidades para 

identificar cuales tienen mejor respuesta que otras, obteniendo así una evidencia 

positiva entre el funcionamiento ejecutivo y el rendimiento académico.   

 

Moreta Herrera y Lozano Santacruz, (2021) con el tema investigativo sobre “Funciones 

ejecutivas y su relación con el rendimiento académico en niños de 8 a 10 años”, 

establece el análisis de la aplicación de la Evaluación Neuropsicológica de las 

Funciones Ejecutivas en Niños (ENFEN) y el contexto del rendimiento académico. El 

estudio se articula en un diseño de tipo correlacional descriptivo en donde los 

resultados indican correlaciones débiles positivas. La evaluación a la población 

estudiantil muestra disposición directa, ya que al obtener alta puntuación en el test 

ENFEN existe mejor rendimiento académico y si la puntuación ejecutiva baja el 

rendimiento también incluye disminución. De modo que, el desenlace evaluativo 
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ENFEN produjo puntajes bajos advirtiendo dificultad en el lenguaje expresivo y 

comprensivo, en la amplitud del vocabulario, en la memoria verbal y de trabajo, poca 

habilidad visoespacial y destrezas grafomotoras, entre otras. Además, el estudio por 

género señala mínima diferencia en el nivel de madurez neuropsicológico de niños y 

niñas, púes tanto el uno como el otro presentan alto grado de impulsividad con posible 

déficit en la articulación ejecutiva.  

 

El estudio de Vilcacundo Oña, (2021) establecido como “Funciones ejecutivas en el 

aprendizaje de los estudiantes” establece una propuesta encaminada hacia actividades 

que fomenten las funciones ejecutivas y, por ende, mejore el aprendizaje de los 

estudiantes de Séptimo Año de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

“Juan de Salinas”. El trabajo realizado fue cuasiexperimental con un programa de 

intervención durante 5 sesiones de 40 minutos cada una, aplicado al género femenino 

y masculino de edades comprendidas entre 11 a 12 años. La característica dominante 

de esta intervención es el establecimiento de la población experimental y de control, a 

las cuales se aplicó un pretest y como finalización un postest de funciones ejecutivas. 

Los resultados comparativos marcan respuestas favorables y progresos en las dos 

poblaciones, por una parte, la población de control tuvo una disminución del 5,3%, 

mientras que, la población experimental tuvo un incremento del 8,5%. En definitiva, 

se subraya que la implementación de actividades durante el periodo pedagógico 

vivifica las funciones ejecutivas y potencian la consecución de aprendizajes, del mismo 

modo se ejercita la memoria de trabajo y su flexibilidad cognitiva, así también la 

inhibición y atención.  

2.1.2. Antecedentes Internacionales  

La investigación de Bestue Laguna,(2019) titulada “Las funciones ejecutivas en la 

adolescencia y su relación con el rendimiento académico” de la Universidad de 

Zaragoza en España, expresa que el poco alcance de un rendimiento académico óptimo 

desencadena en casos de fracaso y deserción escolar. El estudio del factor 

independiente sobre las funciones educativas cobra relevancia en cuanto a la 
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inhibición, la supervisión de sí mismo, la flexibilidad, el control emocional, la 

iniciativa, la memoria de trabajo, la planificación y la organización de materiales con 

la aplicación del BRIEF (Inventario de Evaluación Conductual para las Funciones 

Ejecutivas), en cambio, para el factor de rendimiento académico se tiene presente la 

nota media de matemáticas, lengua, inglés, geografía e historia y educación física. Por 

consiguiente, la correlación de las variables indica que la ausencia de déficits en las 

funciones ejecutivas produce resultados exitosos en el rendimiento académico, pero, 

por el contrario, si existe brote de déficits el rendimiento, evidentemente este 

disminuirá. De hecho, el proceso de predicción de estas variantes constituye otra línea 

de investigación relacionado al diseño de un programa de intervención con el que 

mejorarán las funciones ejecutivas y así realizar una segunda comparación entre 

rendimientos académicos con el fin de enriquecer la indagación.  

 

El estudio realizado por Manriquez López,(2019) en la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos, México, en relación a “Funciones ejecutivas y rendimiento 

académico en estudiantes de bachillerato dependiente de una casa hogar” ha analizado 

las tareas específicas en base a la Batería Neuropsicológica de Funciones Ejecutivas 

BANFE y el rendimiento académico, en este sentido, devela  la concomitancia de las 

dos variables en relación al control inhibitorio, la  memoria de trabajo secuencial y 

visoespacial, y la flexibilidad mental. Por lo tanto, la observación intragrupal en el 

desempeño bajo, medio y alto emitió menos conexión relevante entre las variables y en 

cambio las diferencias intragrupales en el rendimiento académico en algebra se mostró 

más constante. La correlación de las dimensiones ejecutivas con los tipos de 

rendimiento académico es significativa, sin embargo, el análisis intragrupal de 

desempeño alto, medio y bajo destacan menos relaciones significativas. 

 

La investigación referente a Calvachi Gálvez et al.,(2019) como antecedente de las 

funciones ejecutivas y la lectura: Revisión sistemática de la literatura, analiza que las 

funciones ejecutivas (FE) son establecidas como procesos cognitivos de alto nivel, 

cuyo objetivo se encamina hacia planificar, ejecutar y evaluar la propia conducta. La 
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investigación se justifica por su involucramiento en los procesos de aprendizaje y 

desarrollo de la infancia. Las FE se identifican como núcleo principal de los 

componentes y bloques fundamentales del comportamiento social y adaptativo 

humano. El trabajo realizado ejecuta diferentes comparaciones científicas sobre las FE, 

el rendimiento académico y la lectura, pues el método aplicado es la síntesis racional 

de los resultados de diversas investigaciones. La literatura científica indica que el logro 

académico se relaciona directamente con la capacidad de flexibilidad cognitiva para la 

variabilidad en las reglas, las estrategias y las tareas.  Por otra parte, la reflexión de las 

funciones ejecutivas con relación a la edad, apuntan a los obstáculos de la lectura y los 

problemas de desarrollo académico.  

 

En el tema planteado por Rojas Arriaran,(2022) como Funciones ejecutivas y metas 

académicas en estudiantes de secundaria de una institución educativa estatal de 

Ayacucho en el Perú, fundamenta la importancia de la exploración de las funciones 

ejecutivas en referencia a las metas de aprendizaje. La tesis efectuada trabajó en el 

ámbito del diseño no experimental, transversal descriptivo y correlacional, de la mano 

con la aplicación del cuestionario de las funciones ejecutivas (EFECO) y el 

cuestionario de las metas académicas. Además, el estudio piloto denota las adecuadas 

propiedades psicométricas para la correlación y la continuación de los estadísticos 

paramétricos o no paramétricas. La deducción enmarca la existencia de una correlación 

significativa a un nivel positivo bajo entre funciones ejecutivas y metas académicas, ya 

que el valor predictivo del factor ejecutivo en el aprendizaje contribuye para 

direccionar la intervención ejecutiva y el potenciamiento de la enseñanza en 

adolescentes.  

 

Muchiu et al.,(2021) en su contenido referido a “Inteligencia, funciones ejecutivas y 

rendimiento académico de Adolescentes de 13 y 14 años de Resistencia (Chaco, 

Argentina)” abarca la relación existente entre estos componentes puesto que la 

educación puede beneficiarse de los aportes de la neurociencia. Para ello se realizó un 

estudio no experimental, transversal, descriptivo correlacional con 36 sujetos de 13-14 
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años. Las herramientas de evaluación utilizadas son WISC-IV, BANFE-2 y registros 

de calificación proporcionados por instituciones educativas. Se realizaron análisis 

descriptivos, de correlación y de regresión sobre los datos obtenidos. Los resultados 

mostraron asociaciones positivas significativas entre las variables CI y FE y entre las 

pruebas WISC-IV y RA, identificando la CI como predictor de RA, mientras que solo 

se encontraron asociaciones estadísticamente significativas con las FE evaluadas 

mediante el subtest BANFE-2 correspondiente a las regiones prefrontales. Las 

deducciones se centran en la importancia de incorporar los resultados de diversos 

procesos cognitivos en el progreso de estrategias de aprendizaje para maximizar el 

rendimiento académico de los estudiantes.  

2.2. FUNDAMENTACIÓN CIENTIFICA 

2.2.1. Variable Independiente: Funciones ejecutivas 

2.2.1.1. Inteligencia 

En el campo de la psicología se despliegan una variedad de teorías y conceptos claves 

para examinar los fundamentos de la inteligencia y el desarrollo cognitivo. Datos 

generales manifiestan que existen múltiples factores que influyen en la inteligencia, 

como el entorno y la educación, esto no es un concepto unidimensional; pero implica 

una variedad de habilidades y capacidades. Por otra parte, la inteligencia presenta bases 

genéticas e indica que se moldea por la experiencia y el entorno, destacando en este 

aspecto la heredabilidad. Con la exploración de las teorías de la inteligencia, se sugiere 

que esta no se limita a la capacidad de resolver problemas; sino que a esto se incluye 

la práctica y la creatividad (Coon & Mitterer, 2010). Galton por su parte fue un pionero 

en el estudio de la inteligencia y las diferencias individuales. Él creía que la inteligencia 

era una singularidad única del sistema nervioso, que se caracterizaba por variaciones 

significativas entre las personas y que su desarrollo se forjaba a través de un proceso 

de selección natural, que favorecía a las personas más adaptadas a su entorno (Macías 

Bestard C. et al., 2015). Sus bases afianzaron el estudio de la psicología moderna 

porque creó algunas de las primeras herramientas para medir la capacidad intelectual.  
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Si bien es cierto la inteligencia gira entre varias teorías y fundamentos, la comprensión 

de esta ha evolucionado destacando la existencia de diferentes capacidades 

intelectuales que pueden manifestarse en distintas áreas y habilidades. La inteligencia 

es un término complejo que abarca la capacidad de una persona para aprender, para 

razonar, para resolver problemas, para adaptarse al entorno y utilizar el conocimiento 

de manera efectiva. Por ejemplo, las personas procesan información, aprenden de la 

experiencia, comprenden conceptos, se adaptan a nuevas situaciones y finalmente lo 

practican en la toma de decisiones, la resolución de problemas, y la comunicación 

efectiva (Gil Álvarez & Morales Cruz, 2019). La diversidad de inteligencias brinda una 

visión enriquecedora de las capacidades humanas, destacando la individualidad y el 

potencial único de cada uno.  

Definitivamente no se puede considerar a la inteligencia como un concepto uniforme, 

puesto que, sus manifestaciones representan aptitudes en una esfera particular de la 

vida. Esta perspectiva reconoce la gama de tipologías existentes sobre inteligencia y 

promueve una mejor comprensión de la misma. Como parte de estas tipologías se 

enlista a la inteligencia académica que se refiere al esfuerzo por categorizar y describir 

el campo de los comportamientos inteligentes, así como a los procesos mentales que 

entrelazan las características interiores de una persona. Raymond Cattell propuso este 

análisis como un sistema de matriz en relación a la división de las categorías de 

inteligencia fluida e inteligencia cristalizada (Macías Bestard C. et al., 2015). Una 

forma de aptitud intelectual que se basa en la capacidad de procesar y analizar 

información compleja, identificar patrones y aplicar principios abstractos para abordar 

tareas y desafíos sin depender en gran medida del conocimiento previo es considerada 

como la inteligencia fluida. Vinculado a esto se menciona la capacidad de razonar, 

resolver problemas y adaptarse rápida y eficientemente a nuevas situaciones (Gatica & 

Bizama, 2019). En cambio, la inteligencia cristalizada dirige el nivel de desarrollo 

cognitivo alcanzado a lo largo de la historia del aprendizaje de una persona, que incluye 

el grado de comprensión y aplicación de las relaciones semánticas, la evaluación de la 
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experiencia, la habilidad de formar juicios y conclusiones para aplicar el conocimiento 

que se ha adquirido, a través de experiencias pasadas (Arriagada Pastene y otros, 2019). 

 

En contraste con el tema de inteligencia es importante destacar las preferencias 

sensoriales, que se vinculan a las formas en la que los individuos prefieren recibir 

información y aprender, pues el cerebro maneja distintos lenguajes como el visual, 

auditivo y kinestésico. Dado que cada persona tiene una sensibilidad única a las 

experiencias sensoriales que afectan sus percepciones y decisiones, estas preferencias 

pueden influir en las elecciones personales, la satisfacción y el bienestar (Ortiz 

Rodriguez , 2016). En el presente ámbito investigativo la inteligencia cristalizada se 

evalúa en la prueba de fluidez en donde los niños, niñas y jóvenes con un nivel de 

conocimiento más alto tienden a sobresalir. Este hallazgo demuestra la complejidad de 

la inteligencia y cómo sus matices siguen ofreciendo perspectivas útiles para la mejora 

de la educación y la comprensión de las capacidades cognitivas de las personas 

(Gonzalez Moreno y otros, Relación entre inteligencia y funciones ejecutivas en niños 

de siete años, 2023).  

2.2.1.2. Procesos cognitivos 

Los niños desarrollan representaciones mentales del mundo exterior según la teoría del 

desarrollo cognitivo del científico suizo Jean Piaget. La experiencia ambiental y la 

maduración conducen a una reestructuración gradual del funcionamiento de la mente 

durante el desarrollo cognitivo (Peredo Videa, 2019). Cada una de las cuatro etapas 

principales del desarrollo cognitivo identificadas por Piaget, la etapa sensoriomotora, 

la etapa preoperacional, la etapa concreta y la etapa de operaciones formales, representa 

la transición de un método de conocimiento más simple y concreto a un método de 

conocimiento más complejo y abstracto. Las interacciones con otros individuos y 

grupos, así como las relaciones del niño con ellos, intervienen y encajan en el desarrollo 

de los procesos psicológicos superiores, como la atención, la memoria, la comprensión 

y el pensamiento, según Vigotsky (Carpio Lozada, 2020).  
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La base para comprender cómo el cerebro procesa y asimila información se encuentra 

en el campo de estudio del neuroaprendizaje. Al ser interdisciplinario se centra en 

examinar los procesos cognitivos y neurales que subyacen al acto de aprender, 

abordando preguntas sobre cómo el cerebro adquiere, retiene, aplica conocimientos y 

permiten a los estudiantes organizar la información, controlar su comportamiento y 

lograr sus objetivos académicos con mayor eficacia (Zuluaga Marín y otros, 2022). El 

objetivo del neuroaprendizaje es contribuir a mejorar las prácticas pedagógicas y 

desarrollar estrategias de enseñanza más efectivas, adaptadas a la forma en que 

funciona el cerebro humano. Las principales categorías de los procesos cognitivos 

involucran las funciones mentales de la percepción, atención, memoria y lenguaje. En 

la psicología, la educación y otros campos, comprender estos procesos es esencial 

porque tienen un impacto en cómo las personas aprenden, piensan y se comportan 

(Rivera Rivera, 2019).  

 

La percepción comprende el proceso a través del cual los estudiantes adquieren 

información por medio de sus sentidos, como el tacto, el oído y la vista. La capacidad 

de los estudiantes para aprender y comprender conceptos está directamente 

influenciada por la forma en que perciben y procesan el entorno. Al discernir estas 

características, se pueden mejorar los ambientes de aprendizaje y facilitar la 

adquisición de conocimientos y habilidades (Freré Arauz y otros, 2022).  

 

Debido a esto la atención también, está considerada como una función cognitiva 

precursora del aprendizaje, cuando un estudiante presta atención aumenta las 

probabilidades de un mejor almacenamiento de información, de este modo, la 

capacidad de enfocar la atención en ciertos estímulos relevantes, mientras se ignoran 

distracciones es sustancial para asimilar conceptos de manera más efectiva (Resett, 

2020).   

Los diversos tipos de atención son esenciales en la vida diaria y juegan un papel 

importante en una variedad de aspectos. En cuanto a la atención selectiva, esta permite 

mantener el enfoque atencional al bloquear los estímulos disruptivos. Incluye la 
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capacidad de distinguir entre estímulos pertinentes y no pertinentes; de esta manera se 

suprime la información no destacada que puede coexistir en el campo visual y facilita 

el procesamiento de información notable (Carpio Lozada, 2020). Otra instancia a 

destacar es la atención mantenida o sostenida que figura los componentes de la 

persistencia y la conservación de la atención durante la realización de una tarea. Se 

responsabiliza de activar diversos mecanismos o procesos del cuerpo que permiten a 

las personas mantener un foco atencional y permanecer en estado de vigilia ante 

estímulos específicos, prolongando este estado durante un período de tiempo 

considerable. Incluso si hay distracciones, se mantiene la concentración en una 

actividad durante el tiempo necesario para completarla (Cedeño Meza y Loor Domo, 

2019).  

 

Otro fundamento que se deriva del proceso cognitivo es la memoria, elemento 

funcional en el almacenamiento y recuperación de información, este sistema codifica, 

guarda y recupera la información que se aprende y experimenta para la construcción 

de conocimientos a corto y largo plazo. Su contribución ayuda en la toma de decisiones 

y en la mejora del proceso de aprendizaje, permitiendo a los estudiantes acumular, 

comprender y aplicar información de manera efectiva en su trayectoria educativa 

(Acosta Echavarria y Mejia Toro, 2019). En tal sentido, existen diferentes tipos de 

memoria, cada uno con sus propias características y funciones. La memoria verbal es 

una de estas habilidades cognitivas que interviene en la capacidad de recordar palabras 

y elementos verbales en un lapso de tiempo corto. Es una habilidad humana que 

comparte similares características y procesos con otros tipos de memoria, como la 

sensorial y auditiva. Por ejemplo, la creación de reglas y metas para el comportamiento 

depende de la memoria verbal (Barreyro et al., 2020).  

En el momento en que el individuo recuerda y lleva a cabo acciones futuras 

programadas o premeditadas esto se canaliza mediante la memoria prospectiva. El 

término fue acuñado por Kvavilashvili y Ellis en 1996 y señala a la capacidad de 

recordar hacer algo en el futuro en función de una señal o motivación específica. 

También se activa al recuerdo de tomar una acción en un momento particular o en 
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respuesta a una situación determinada (Valeria Cores et al., 2020). En esta misma línea 

la memoria procedimental se consolida con la práctica constante de una variedad 

habilidades que implican acciones cognitivas o motoras y que ayudan en la interacción 

con el entorno. Es un sistema ejecutivo que controla las acciones y generalmente 

funciona en un nivel inconsciente porque se establece que los procesos que requieren 

habilidades motoras e intelectuales necesitan la recuperación automática de la memoria 

procesal (Bermeosolo, 2012).  

 

El lenguaje, como otro campo del proceso cognitivo, está conectado directamente a la 

mente en múltiples formas. Por un lado, es un medio para pensar y procesar 

información, de ahí que cuando el pensamiento es aplicado en un problema, la 

formulación se gestiona mentalmente en palabras y frases impulsando la organización 

de ideas y la creación de soluciones (Abellán Roselló, 2022). La clasificación del 

lenguaje se vincula con el expresivo y comprensivo, los cuales, generan componentes 

claves para facultar una comunicación efectiva.  

El lenguaje comprensivo participa en la selección, organización de palabras y 

estructuras gramaticales para expresar correcta y adecuadamente lo que se transmite y 

esto es utilizado en la comprensión de las instrucciones y el contenido académico; 

mientras que el lenguaje expresivo se refiere a la capacidad de los estudiantes para 

expresar sus pensamientos y conocimientos. Al diferenciar estos dos elementos, los 

educadores pueden ajustar las estrategias de enseñanza y el apoyo para abordar las 

áreas donde un estudiante puede necesitar más atención (Ortiz Delgado et al., 2020).  

 

La fluidez verbal, la fluidez fonológica y la fluidez semántica son principios 

importantes del lenguaje, estos componentes desempeñan roles distintos, pero se 

apoyan en la comunicación y procesamiento del lenguaje. La primera es una destreza 

en el uso del lenguaje, lo que significa hablar fácilmente sin presentar ningún tipo de 

dificultad. Es un aspecto fundamental en el desarrollo lingüístico y está relacionado 

con diferentes áreas cognitivas (Holguín González y Zambrano Cedeño, 2021). En la 

segunda se manipula y combina los sonidos del lenguaje, como sílabas y fonemas, 
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relacionándose con la capacidad de separar y fusionar sonidos en el habla y pronunciar 

correctamente las palabras. Dado que está enlazado con la decodificación de palabras, 

la fluidez fonológica es esencial para el desarrollo de las habilidades de lectura y 

escritura (López Pazmiño et al., 2020). La tercera, en cambio, accede y recupera de 

manera fluida palabras y conceptos. Ayuda a comprender y usar el vocabulario, así 

como a entablar uniones entre las palabras y sus significados en el contexto. La 

comprensión del lenguaje, la comunicación efectiva y la construcción de un discurso 

coherente dependen de la fluidez semántica (Mendoza Suárez y Rodríguez Gámez, 

2020).  

2.2.1.3. Funciones ejecutivas 

Desde que la autora Muriel Lezak popularizara el concepto de funciones ejecutivas 

(FE) a mediados de la década de los 90s, estas están inmersas en la habilidad de depurar 

información que interfiere con la tarea, involucrarse en conductas dirigidas a un 

objetivo, originar estrategias, secuenciar acciones complejas, entre otros.  Las FE se 

refieren a un conjunto de procesos cognitivos que permiten la planificación, 

organización, regulación y evaluación del comportamiento humano para alcanzar una 

meta (Pino Muñoz y Arán Filippetti, 2019). Su definición se sintetiza como un conjunto 

de rutinas responsables de la monitorización y control de los procesos cognitivos 

importantes para contrastar y autorregular la propia conducta. La corteza prefrontal del 

cerebro, la corteza prefrontal ventromedial, la corteza prefrontal orbitofrontal y la 

corteza cingulada anterior son las regiones del cerebro más estrechamente asociadas 

con los procesos ejecutivos (Gómez Tabares, 2022). La capacidad de dirigir y controlar 

el comportamiento es posible gracias a las funciones ejecutivas, las cuales son cruciales 

para la vida diaria y en donde se consolidan las principales funciones cerebrales. 

 

Uno de los elementos de los procesos cognitivos y parte de las funciones ejecutivas es 

el pensamiento abstracto y asociativo; en el primer caso comprender conceptos más 

allá de lo concreto o tangible, como símbolos, metáforas o ideas sin una representación 

física directa se manifiesta cuando los estudiantes pueden entender y manipular 
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conceptos, símbolos y principios, como teorías científicas abstractas, conceptos 

matemáticos complejos o temas filosóficos. Esta habilidad implica no solo una 

comprensión superficial de la información, sino también la capacidad de aplicar ideas 

creativamente a nuevos contextos y resolver problemas (Carpio Guevara y otros, 2023). 

El campo asociativo, en cambio, activa y fortalece las conexiones sinápticas entre las 

neuronas, lo que permite la creación de redes cognitivas adaptables. Este tipo de 

pensamiento ocurre en el aula cuando los estudiantes pueden aplicar sus conocimientos 

previos a nuevas situaciones, integrar información de diversas disciplinas y desarrollar 

habilidades creativas al combinar ideas de manera innovadora (Guanotuña Balladares 

y otros, 2022). 

 

La capacidad de abstracción por su parte actúa en formar ideas de los elementos 

esenciales de un concepto, problema o situación sin considerar los detalles específicos 

y contextuales. Esto genera en los niños, niñas y jóvenes acceso a la creatividad, a la 

resolución de problemas y a la creación de conexiones para canalizar un pensamiento 

más complejo y adaptable. Esta habilidad los prepara para el éxito en un mundo que 

requiere habilidades cognitivas avanzadas cada vez más necesarias (Olivares Petit & 

Leyton Román, 2021). La exposición a conceptos, el cuestionamiento analítico, la 

sintetización de información, la interconexión de disciplinas, actividades 

metacognitivas, diálogos, debates, entre otros; fomentan el desarrollo progresivo del 

razonamiento sumergiendo al educando en un pensamiento más complejo.  Los 

escolares pueden descomponer un problema complicado, abordar cada parte por 

separado, aplicar técnicas específicas a cada parte y luego integrar las soluciones 

parciales para obtener una solución completa al problema convirtiéndose en 

protagonistas del aprendizaje; mientras que el docente representa el guía de este 

procesamiento (Anchundia Gómez y otros, 2022). 

 

En relación a este apartado se integra la construcción de las funciones ejecutivas basada 

en el razonamiento en donde el conocimiento incluye el concepto inductivo y deductivo 

para resolver las relaciones abstractas. La generalización de patrones a partir de 
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observaciones específicas para llegar a conclusiones generales basadas en ejemplos 

particulares se conoce como pensamiento inductivo. El aprendizaje basado en el 

descubrimiento, resolución de problemas o desarrollo de hipótesis promueve este 

pensamiento; debido a que los estudiantes se involucran en experiencias prácticas y 

observaciones directas, lo que les permite generalizar principios y conceptos a partir 

de sus propias interacciones con el contenido y material de estudio (Alvarez Esteven y 

otros, 2019). El pensamiento deductivo es una habilidad fundamental que implica la 

capacidad de aplicar principios generales a situaciones particulares y llegar a 

conclusiones específicas basadas en reglas o teorías previamente establecidas. En una 

variedad de áreas académicas, este método lógico es crucial. En matemática 

comprender reglas, aplicar teoremas, en ciencias utilizar teorías generales para derivar 

conclusiones específicas, en lengua aplicación de reglas gramaticales en la escritura y 

comprensión de textos. Los dos pensamientos contribuyen al fortalecimiento del 

razonamiento crítico y en la preparación para enfrentar desafíos intelectuales (Méndez 

López y otros, 2023). 

 

El cerebro humano tiene la capacidad de concebir procesos de planificación y 

sistematización para organizar acciones, llevar a cabo la ejecución y, luego, confirmar 

la realización de las acciones con lo que se había planeado.  

Pensar en términos generales y conceptuales, encontrar enlaces, estructuras 

fundamentales, tomar decisiones más adaptables en relación a la capacidad de 

abstracción permite la facilidad en lo referente a la planificación y la estrecha relación 

con la sistematización en donde está constituye estrategias mentales para automatizar 

la teoría, la práctica y la experiencia proporcionando a los estudiantes sistemas de 

respuesta que promuevan una ejecución de responsabilidades de manera exitosa y en 

diversos contextos académicos (Domic Siede y otros, 2022). En este sentido, la 

planificación y la sistematización organizan y estructuran una serie de acciones o tareas 

para lograr un objetivo específico. Incluye la identificación de objetivos a largo plazo, 

el análisis de la situación actual y la determinación de los pasos necesarios para 

lograrlos. La serie de procesos cognitivos enlazados a la planificación y sistematización 
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inician con la atención visual y auditiva pues, dirige el interés a la actividad escolar 

concreta, es decir, se exploran y examinan los detalles, se utiliza la memoria de trabajo 

auditiva para recordar instrucciones y patrones claves, incluyendo la flexibilidad 

atencional que se adapta a las demandas de la tarea para procesar simultáneamente la 

información y tomar decisiones (Coneo y otros, 2019). 

 

Por otra parte, los escolares definen las metas académicas que desean alcanzar, dividen 

las actividades en fases menos complejas, asignan los recursos necesarios con la 

distribución de tiempo, energía y materiales. Así mismo, se da continuidad al proceso 

que enmarca la secuenciación, el cual integra el ordenar tareas o acciones de manera 

lógica y coherente, siguiendo una progresión apropiada para lograr una meta particular 

y en consecuencia se administra un monitoreo constante del progreso en las metas o 

detectando los posibles obstáculos que requieran ajustes de enfoques (Bausela 

Herreras, 2014).  

 

Otra de las áreas principales corresponde a la memoria de trabajo estudiada por 

Baddeley, considerada como un mecanismo que retiene y manipula información 

temporalmente, es un tipo de memoria activa que no solo retiene información, sino que 

también la manipula y transforma, es decir, involucra la corteza prefrontal como la 

perilla de control para los procesos ejecutivos (Monasterio & Bausela Herreras, 2019). 

También, combina información de eventos que ocurrieron en intervalos relativamente 

cercanos, vincula la información recién aprendida con el conocimiento retenido en la 

memoria a largo plazo y retiene la información en la mente mientras atiende otros 

asuntos.  

 

Además de la memoria de trabajo, otro aspecto relacionado con las funciones ejecutivas 

es la flexibilidad cognitiva, debido a que el proceso educativo no es lineal y durante el 

aprendizaje los estudiantes deben adaptarse a la diversidad de contenidos y desafíos 

académicos. Esta flexibilidad está definida como la capacidad de aplicar estrategias o 

respuestas adecuadas para abordar un problema de manera adaptable y efectiva. Esta 
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habilidad facilita la transición entre tareas y el uso creativo de la información para ser 

receptivo a diferentes perspectivas y contextos (Bernal et al., 2021).  

La coordinación visomotora y grafomotriz forman parte de la flexibilidad cognitiva. El 

predominio visomotor genera la coordinación simultánea entre la percepción visual y 

la ejecución de movimientos físicos precisos, en tal sentido, faculta la realización de 

tares simples como escribir, pintar, jugar y tareas más complejas como conducir e 

incluso operar. Con respecto a la grafomotricidad en los movimientos finos y precisos, 

es necesario considerar esta habilidad como un eje crucial para que los niños aprendan 

a escribir de manera legible y puedan expresar sus ideas y conocimientos de manera 

objetiva en la escuela y en la vida diaria (Ramírez Calixto et al., 2020).  

 

Otra de las áreas referentes a las funciones ejecutivas es la inhibición que actúa en el 

control de acciones impulsivas o inapropiadas y guía la evaluación de opciones. Los 

estudiantes deben ser capaces de resistir la tentación de tomar actividades menos 

importantes o procrastinar. La capacidad de controlar los impulsos ayuda a mantener 

el enfoque en las tareas que son de mayor importancia, por tanto, la elección de la 

respuesta más adecuada ante las circunstancias presentadas se consolida en la toma de 

decisiones (Aydmune et al., 2019). En torno al control inhibitorio y su nexo con las 

otras áreas de las funciones cognitivas, se destacan algunos aspectos complementarios.  

Primero, la capacidad visoperceptiva que se encarga de procesar y organizar la 

información visual de manera efectiva para lograr una comprensión adecuada y 

gestionar una respuesta correcta. Este procesamiento involucra coordinación de 

procesos cognitivos y sensoriales como la atención selectiva, la discriminación visual 

y la conexión (Ovalle Cijanes, 2020). De igual forma la capacidad visoespacial 

involucra la capacidad de percibir, comprender y modificar información visual 

relacionada con el espacio y la ubicación. La adaptabilidad y la agilidad mental, que 

son esenciales en situaciones que requieren un control de las respuestas impulsivas, 

pueden mejorarse mediante una percepción más efectiva de la información visual 

(Román Santana, 2020). Finalmente, la anticipación utiliza la información actual y el 

análisis previo para predecir eventos futuros. Este rasgo permite tomar decisiones 
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precisas, conscientes e informadas en una variedad de tareas, lo que aumenta 

significativamente el autocontrol (Manrique, 2020). Estas habilidades funcionan juntas 

para crear una respuesta más consciente y adaptativa a los estímulos y desafíos del 

entorno. 

 

2.2.1.4. Evaluación de las funciones ejecutivas  

La evaluación psicopedagógica se ha convertido en una herramienta fundamental que 

complementa al análisis de los procesos de enseñanza y aprendizaje, indistintamente 

de los niveles y estructuras del sistema educativo. Su ámbito teórico resulta igualmente 

relevante para la comunidad académica interesada en esta línea investigadora. El 

enfoque se sustenta en la individualización de la evaluación para asegurarse de que se 

adapte a las necesidades únicas de cada estudiante. La validez y confiabilidad de los 

instrumentos y métodos utilizados garantizan mediciones precisas y consistentes 

(Berrío García y otros, 2019). Los profesionales suelen evaluar a través de pruebas 

neuropsicológicas, cuestionarios y observación clínica para obtener una apreciación 

completa de las habilidades, en este sentido, existen variedad de instrumentos 

psicopedagógicos que evalúan las funciones ejecutivas.  

 

Uno de estos mecanismos es el cuestionario denominado Evaluación Neuropsicológica 

de las funciones ejecutivas en niños (ENFEN). Su estructura consta de cuatro pruebas, 

cuya baremación tiene puntuaciones directas y decapitos por edades entre los 6 y 12 

años.  La aplicación de este instrumento se logra a través de actividades que desafían 

los temas de resolución de problemas, toma de decisiones, organización, cambio de 

tareas y control de los impulsos (Flores Romero, 2023). 

El cuestionario de evaluación de funciones ejecutivas (EFECO), creado por García-

Gómez en España en 2015, es otra herramienta ampliamente utilizada para este 

propósito. Esta valoración cubre temas importantes como la planificación, la atención, 

la flexibilidad cognitiva, la inhibición de respuestas impulsivas, la memoria de trabajo 

y la autorregulación emocional (Ramos Galarza C. et al., 2018).  
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Otro enfoque de evaluación es el Behaviour Rating Inventory of Executive Function 

(BRIEF), creado por Gerard Gioia y su equipo, ya que, tiene como objetivo medir de 

manera exhaustiva el desempeño de las funciones ejecutivas en niños y adolescentes, 

centrándose en aspectos como la autorregulación, la memoria de trabajo, la 

planificación y la organización. Además, BRIEF aborda la flexibilidad cognitiva y el 

control inhibitorio, brindando una imagen integral de las habilidades ejecutivas de las 

personas (Vázquez Mosquera, 2021). 

2.2.2. Variable Dependiente: Desempeño académico  

2.2.2.1. El sistema educativo  

Un sistema educativo es importante porque puede moldear a las generaciones futuras 

al brindarles no solo conocimientos académicos, sino también las habilidades, valores 

y herramientas necesarias para participar activamente en la sociedad y contribuir al 

progreso económico, social y cultural. La educación fomenta la igualdad de 

oportunidades, la innovación y el desarrollo, la cohesión social y la formación de 

ciudadanos informados y conscientes de sus responsabilidades cívicas (Barriga 

Guerrero y otros, 2023).  

La principal función de un sistema educativo es preparar a las personas para enfrentar 

los desafíos de la vida y contribuir al bienestar de la sociedad en su conjunto. En 

Ecuador, el sistema se distingue por su estructura de educación básica, media y 

superior, enfocada en la gratuidad y la educación inclusiva. La educación primaria y 

secundaria es obligatoria y los programas de apoyo para estudiantes vulnerables buscan 

una mayor equidad. A pesar de estos avances, todavía hay problemas en términos de 

calidad, acceso y adecuación al mercado laboral (Navarrete Mendieta y otros, 2019).  

 

Dentro del ámbito educativo, la pedagogía es esencial porque guía a los docentes en la 

aplicación de métodos de enseñanza y aprendizaje efectivos. Por ejemplo, usar el 

aprendizaje basado en proyectos u otras estrategias pedagógicas permite a los 

estudiantes investigar y resolver problemas de la vida real, fomentando su curiosidad 
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y habilidades críticas. Así mismo, implica brindar apoyo adicional a los estudiantes que 

tienen dificultades con ciertos conceptos o que presentan desafíos adicionales en 

relación, a los que avanzan rápidamente. Esto garantiza que todos los estudiantes 

tengan la oportunidad de aprender y avanzar, promoviendo su desarrollo integral y su 

participación activa en la sociedad (Aparicio Gómez et al., 2019). 

 

En adición, la educación va más allá de simplemente compartir información y adquirir 

conocimientos académicos, también incluye el desarrollo de habilidades sociales, 

emocionales y prácticas que permiten a las personas participar activa y 

constructivamente en la sociedad (Timúdez, 2019).  

Por consiguiente, la didáctica involucra el tema de neuroeducación como un aspecto 

notable que integra los hallazgos de la neurociencia con prácticas educativas para 

comprender mejor cómo el cerebro procesa y almacena información y cómo estos 

puntos de vista pueden ayudar a mejorar la enseñanza y el aprendizaje (de Souza 

Martins y otros, 2019). Se pueden desarrollar estrategias pedagógicas más efectivas 

que aprovechen el conocimiento sobre el funcionamiento cerebral, como el uso de 

métodos de enseñanza que fomentan una mayor retención de información y resolución 

de problemas, al investigar la relación entre la cognición y la neurociencia. En 

conjunto, la neuroeducación y la comprensión de la cognición en el aprendizaje ofrecen 

un enfoque valioso para mejorar la calidad de la educación, personalizar la enseñanza 

y maximizar el potencial de los estudiantes (Giménez Beut & Ranz Alagarda, 2019).  

 

Así mismo, la educación conlleva el uso de diferentes modelos educativos para facilitar 

el proceso de enseñanza y aprendizaje, es decir, un modelo educativo brinda una 

estructura y un marco conceptual para la planificación y ejecución pues, se definen los 

objetivos, los métodos pedagógicos, las estrategias de evaluación y los recursos 

necesarios para lograr metas educativas específicas. Al mismo tiempo que refleja los 

valores y principios de una institución o sistema educativo, guiando el desarrollo de 

ciudadanos informados, la adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades 

críticas. Simplemente, funciona como un diseño completo que dirige la enseñanza y 



25 
 

garantiza que los estudiantes alcancen los resultados deseados mientras aprenden 

(Vélez Miranda y Moya, 2019).  

 

Como parte guía del proceso educativo, se anexan las políticas educativas para 

establecer pautas, en el desarrollo y la mejora del sistema educativo de una nación. 

Garantizar una educación de alta calidad, accesible y equitativa para todos los 

ciudadanos es su objetivo principal. Estas políticas abordan temas como la distribución 

de recursos, la capacitación docente, el plan de estudios, la evaluación y la inclusión 

con el fin de fomentar el desarrollo de habilidades, promover la igualdad de 

oportunidades y preparar a las personas para enfrentar los desafíos de una sociedad en 

constante cambio (Salcedo Flores et al., 2022). 

2.2.2.2. Enseñanza aprendizaje 

La enseñanza-aprendizaje simboliza una relación dinámica entre el maestro y los 

estudiantes, en la cual, se establece una comunicación efectiva, se proporciona 

retroalimentación constante y las estrategias educativas se ajustan a las necesidades y 

características de cada estudiante. El objetivo principal de esta interacción pedagógica 

es transmitir conocimientos, habilidades, valores y actitudes para promover el 

desarrollo integral de los estudiantes. A sí mismo, fomentar la motivación, el interés en 

el aprendizaje, la participación activa y el pensamiento crítico para que puedan obtener 

conocimientos significativos en el futuro (Estrada Montoya y Correa Arias, 2019).  

 

Actualmente, la integración de la tecnología en la educación y la necesidad de adaptar 

nuevos métodos en la sociedad cambiante son factores que influyen en el surgimiento 

de modalidades educativas más vigentes, como es el caso del aprendizaje híbrido.  Este 

modelo permite a los estudiantes avanzar a su propio ritmo y a los docentes centrarse 

en actividades más interactivas y colaborativas en el aula. El surgimiento de esta 

modalidad se debe a la búsqueda de maximizar la eficiencia del aprendizaje, 

aprovechar los beneficios de la tecnología y brindar una experiencia educativa más 
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dinámica. Además, se adapta a ritmos de aprendizaje diversos y fomenta habilidades 

críticas, colaborativas y autodidactas (Demera Zambrano y otros, 2023).  

 

Como parte de este fundamento se destaca la importancia de los Diseños 

Instruccionales (DI) para anexar tecnología en la educación, debido a que, estos 

enfoques planificados buscan mejorar la enseñanza y el aprendizaje mediante la 

incorporación consistente y efectiva de la tecnología. El método ADDIE, los modelos 

colaborativos, el modelo SAPPI, el modelo TPACK y el aula invertida son algunos 

ejemplos de DI. Estos modelos buscan crear ambientes de aprendizaje en línea que sean 

tan interactivos y estimulantes como las aulas tradicionales, animando a los estudiantes 

a participar activamente y desafiando sus habilidades de pensamiento crítico. Es 

importante destacar que muchos de estos DI se basan en teorías pedagógicas como el 

conductismo, el procesamiento de la información (teorías cognitivas), la teoría de las 

inteligencias múltiples o una combinación de estas, lo que les da un fundamento sólido 

para guiar la práctica educativa en entornos tecnológicos (Morales Morales, 2022). 

2.2.2.3. Preferencias sensoriales  

Las preferencias sensoriales de los estudiantes tienen un impacto significativo en el 

desempeño académico porque influyen en cómo se absorbe y procesa la información. 

Se caracterizan porque son más marcadas en unos más que en otros, tomando en cuenta 

lo visual, auditivo y kinestésico. En el salón de clases, reconocer y adaptarse a estas 

preferencias puede ser una fortaleza que incentiva la comprensión y retención de la 

información y fomenta un ambiente de aprendizaje más inclusivo. Algunos discentes 

pueden ser aprendices visuales, que prefieren la información presentada de manera 

gráfica o a través de imágenes, mientras que otros pueden ser aprendices auditivos, que 

prefieren la escucha activa para la asimilación de conocimientos y otros en cambio, se 

desarrollan mejor con el aprendizaje kinestésico, por medio de movimiento y la 

práctica (Ortega Torres, 2019).  
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Por otra parte, varias investigaciones identifican ciertas clases de aprendices en función 

de sus estilos. Este modelo se enfoca en cómo las personas prefieren aprender en 

general, sin embargo, se puede examinar cómo las preferencias sensoriales están 

relacionadas con estos estilos. En cuanto a los estudiantes activos, estos aprenden mejor 

mediante la práctica y la experiencia, buscan poner directamente en acción lo que están 

estudiando; es así que sus preferencias sensoriales se pueden relacionar con lo 

cinestésico, táctil o físico.  Los escolares reflexivos prefieren antes de actuar, observar 

y pensar. Se sienten atraídos por el pensamiento crítico; es posible que sus preferencias 

sensoriales incluyan un enfoque más lento y minucioso, quizás enfocado en la vista y 

el pensamiento introspectivo (Polo Escobar y otros, 2022). El enfoque en la 

comprensión de ideas en un marco más amplio subyacentes a la lectura y análisis de 

conceptos resulta característico en los estudiantes teóricos, en donde, sus preferencias 

sensoriales pueden inclinarse hacia lo visual y auditivo. Los aprendices pragmáticos 

por su parte, valoran la aplicación inmediata de la información con soluciones prácticas 

y lo sensorial estaría enlazado con las experiencias tangibles y las aplicaciones 

prácticas, lo que puede estar relacionado con las preferencias cinestésicas y táctiles 

(Altamirano Droguett y otros, 2019). 

2.2.2.4. Estrategias de aprendizaje  

Los estudiantes utilizan procesos y comportamientos deliberados conocidos como 

estrategias de aprendizaje para adquirir, retener, recuperar y aplicar conocimientos de 

manera efectiva. Estas técnicas mejoran el desempeño académico, la asimilación e 

incorporación de información (Palomino Huayta, 2019).  Las preferencias individuales 

y el tipo de contenido a aprender, pueden determinar la naturaleza de estas estrategias.  

 

En este contexto, las estrategias cognitivas en el aprendizaje son métodos que los 

estudiantes usan para mejorar su comprensión del lenguaje, asimilar información 

nueva, guardarla en la memoria y luego usarla, todo a través del pensamiento activo y 

consciente (Betancourt Pereira, 2020). En cambio, las estrategias de metacognición se 

enfocan en el control de procesos cognitivos, la autorregulación del aprendizaje, el 
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pensamiento crítico y la conciencia. El objetivo de su aplicación es que los estudiantes 

aprendan, adquieran herramientas reflexivas y conscientes que les permiten mejorar y 

controlar su propio proceso de aprendizaje (Escudero Saldarriaga & Oseda Gago, 

2021).  

Al usar estas estrategias, los estudiantes planifican de manera efectiva sus enfoques de 

estudio, monitorean su comprensión durante la ejecución de tareas, regulan sus 

estrategias en respuesta a desafíos que se presentan y se autoevalúan después de 

completar una tarea. Los estudiantes pueden adaptarse a diferentes tareas y contenidos 

con la ayuda de esta conciencia metacognitiva, que mejora el aprendizaje y fomenta las 

habilidades de autorregulación, que son esenciales para el desarrollo de estudiantes 

autónomos y exitosos a lo largo de su trayectoria educativa (Martínez Cárdenas & 

Valencia Núñez, 2021).  

2.2.2.5. Desempeño académico 

El desempeño académico de los estudiantes abarca mucho más que la calificación final 

de una asignatura y se refiere a la evaluación global de su desempeño en un entorno 

educativo.  Este enfoque integral tiene en cuenta varios aspectos, como la participación 

activa en el aula, la capacidad para comprender y aplicar el material de estudio, la 

calidad de las tareas realizadas, el comportamiento y la actitud durante el proceso de 

aprendizaje y la capacidad para trabajar en grupo de manera efectiva. Este indicador 

muestra la efectividad de su proceso de aprendizaje, su compromiso con la educación, 

su progreso en el desarrollo de habilidades, conocimientos y su capacidad para alcanzar 

los objetivos académicos establecidos (Cajas Bravo et al., 2020). El desempeño 

académico de los estudiantes está en gran medida influenciado por niveles cognitivos 

que incluyen factores como la motivación, los hábitos de estudio, la taxonomía del 

aprendizaje, entre otros.   

 

Es importante tener en cuenta que la motivación involucrada en el desempeño 

académico es un fenómeno complejo y diverso que puede verse afectado por una 

variedad de factores individuales, sociales y contextuales. Según la teoría de la 
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autodeterminación, los estudiantes intrínsecamente motivados suelen participar 

activamente en su aprendizaje porque encuentran valor en el proceso, disfrutan del 

avance de adquirir conocimiento y se sienten competentes (Soledispa Rivera et al., 

2020). En el campo de la educación, la motivación es fundamental para el aprendizaje, 

ya que, este factor determina la participación activa, el interés genuino e interacción en 

el entorno académico.  

La participación, el interés y la interacción representan elementos, que en conjunto 

contribuyen a una experiencia educativa enriquecedora que aumenta la motivación de 

los estudiantes y, en última instancia, mejora su desempeño académico. La 

participación demuestra que estar activamente inmiscuido en las actividades escolares, 

hacer preguntas, responder a las interrogantes de los maestros y participar en 

discusiones, fomenta una mayor implicación con el contenido de estudio. Esto permite 

a los estudiantes comprender mejor y retener información de manera más operativa 

(Ochoa Cervantes et al., 2020).  

 

La presencia de ánimo que involucra el interés, también ayuda a desarrollar el 

pensamiento crítico, haciendo que los escolares se sientan más inclinados a cuestionar, 

analizar y evaluar cuidadosamente la información disponible. Cuando están 

interesados, suelen prestar más atención y procesar más datos, lo que les permite 

mantener y comprender mejor las ideas enseñadas. A través de esto, adquieren 

habilidades para resolver problemas, tomar decisiones informadas y desarrollar 

opiniones sólidas sobre una variedad de temas educativos (Bravo Chavarría & Jama 

Zambrano, 2022).  

De igual manera la interacción en el contexto estudiantil promueve el intercambio de 

ideas, pues los debates, los proyectos grupales y los trabajos colaborativos con 

compañeros y maestros fomentan un entorno de aprendizaje más estimulante. Estas 

dinámicas brindan a los estudiantes la oportunidad de aprender y desarrollar 

habilidades como el trabajo en equipo y la comunicación efectiva (Carreño et al., 2020).  

 



30 
 

Otro elemento destacado en el desempeño académico es los hábitos de estudios, que 

son una combinación de actitud, disciplina y concentración. Los hábitos de estudio son 

las prácticas y rutinas que realizan los estudiantes para adquirir conocimientos. La 

organización, la planificación, la lectura comprensiva, la resolución de problemas y la 

revisión regular son ejemplos de estas acciones.  Los estudiantes que cultivan hábitos 

positivos tienen un desempeño académico superior porque aprovechan al máximo su 

aprendizaje (Gonzales Aliaga et al., 2021). Estos hábitos sólidos también pueden 

mejorar la retención y la aplicación del conocimiento.  

La actitud, la disciplina y la concentración son esenciales en cuanto a los hábitos de 

estudio de los estudiantes porque estos factores influyen directamente en la eficacia de 

su desempeño académico. La actitud como parte de la disposición mental y emocional 

de un estudiante hacia el proceso de estudio puede tener un impacto significativo en su 

éxito académico.  La motivación intrínseca se fomenta al mantener una actitud positiva 

y proactiva hacia los desafíos educativos, lo que, a su vez, impulsa a los estudiantes a 

abordar las tareas con mayor entusiasmo y perseverancia. La actitud también se 

manifiesta en cómo se enfrentan a los errores o dificultades; una actitud resistente y de 

aprendizaje frente a los desafíos fomenta la superación y el desarrollo personal (Salica 

& Abad, 2020). 

La disciplina, por su parte, implica que los estudiantes puedan administrar su tiempo, 

establecer objetivos realistas y concentrarse en sus tareas académicas.  Los estudiantes 

disciplinados pueden evitar distracciones innecesarias y establecer una rutina regular 

de estudio, además logran mantener el enfoque necesario y resistir las tentaciones de 

procrastinar o evadir responsabilidades académicas (Pin Suárez y Lescay Blanco, 

2020). Además, como parte de estos procesos, la capacidad de concentración también 

impacta en la eficacia de los aprendizajes. Mantener la atención centrada durante todo 

el tiempo de estudio establece una absorción más profunda de información y mejora la 

retención a largo plazo. Puede ser esencial crear un entorno de estudio libre de 

despistes, en donde se supriman y eviten distracciones no relacionadas con la tarea. 

Dividir el tiempo de estudio en secciones gestionables y hacer pausas regulares para 
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mantener la mente fresca también ayuda a mantener una mayor concentración 

(Machado Bagué et al., 2021).  

 

La taxonomía del aprendizaje es una estructura jerárquica que se utiliza para clasificar 

y organizar diferentes niveles de conocimiento, por lo que, dentro del desempeño esta 

estructura es especialmente relevante. La Taxonomía de Bloom, creada por Benjamín 

Bloom y su equipo en los años 50, se destaca como la más conocida y utilizada, sin 

embargo, es importante manifestar que otros autores también han desarrollado y 

actualizado sus propias taxonomías de aprendizaje (Cuenca et al., 2021). La 

reorganización de la taxonomía de Bloom muestra una progresión jerárquica de 

habilidades cognitivas, que comienza por el nivel de recordar, donde los estudiantes 

demuestran la capacidad de recuperar información previamente aprendida. Luego está 

el comprender porque intervine en la construcción de significados para explicar 

conceptos. Después, se genera el aplicar, cuando los estudiantes utilizan sus 

conocimientos y habilidades en situaciones reales (Alvarez y otros, 2021). El siguiente 

nivel es analizar, donde se espera que los estudiantes descompongan la información en 

partes y comprendan cómo se relacionan entre sí. A continuación, se llega a la 

evaluación, que enseña a los estudiantes a hacer juicios y valoraciones basados en 

criterios específicos. Finalmente, el nivel más alto está en crear, por ejemplo, el 

estudiante debe poder recordar, comprender, aplicar y evaluar la información para 

demostrar un pensamiento creativo y original elaborando nuevas ideas, productos o 

soluciones. Esta secuencia muestra una transición lógica que va desde la simple 

recopilación de datos hasta la aplicación y creación activa de conocimiento (Gamboa 

Solano y otros, 2023). 

2.2.2.6. Desempeño académico en Ecuador  

La educación en Ecuador se basa en un currículo nacional que abarca las habilidades y 

conocimientos fundamentales necesarios para los estudiantes en todas las modalidades 

del sistema educativo nacional, desde la educación inicial hasta la educación superior. 

Los estándares pedagógicos y didácticos también incluyen pautas educativas para su 
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uso en el aula. Además, contiene objetivos para cada tema o área de conocimiento 

específica, ejes transversales y perfiles requeridos por niveles académicos y subniveles. 

Actualmente, el sistema educativo de Ecuador sigue el currículo priorizado de 2016, y 

el currículo con énfasis en competencias comunicacionales, matemáticas, digitales y 

socioemocionales (Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

2023).  

El rendimiento académico es una parte importante del desempeño, pero el desempeño 

académico incluye una gama más amplia de comportamientos y habilidades. En 

consecuencia, ambos son cruciales para evaluar el éxito y la eficiencia de un estudiante 

en un entorno educativo. En esta parte, el rendimiento académico denota la asimilación 

de conceptos de un programa curricular predeterminado al comienzo del ciclo escolar. 

Esta implementación se verifica a través de las calificaciones que reciben los 

estudiantes a través de un sistema de evaluación tradicional preestablecido. Esto se 

hace para facilitar el cotejo y el análisis comparativo (Poaquiza Poaquiza y otros, 

2023). En cierta medida, el rendimiento académico determina el éxito en el logro de 

metas educativas. Varios factores, incluida la motivación por aprender, la capacidad de 

concentración, la inteligencia, la creatividad y las habilidades para trabajar 

eficientemente, tienen un impacto en este desempeño. Además, factores importantes 

como la perseverancia y la autoestima también juegan un papel importante 

(Bustamante Neira y Cabrera Berrezueta , 2022).  

 

Distintos factores convergen en el moldeamiento del rendimiento académico de los 

estudiantes y el factor social es uno ellos, puesto que el nivel socioeconómico del hogar 

puede incidir en el acceso a los recursos educativos y el apoyo necesario para el proceso 

de aprendizaje. Por otra parte, las relaciones familiares también brindan apoyo 

emocional, que influye significativamente en el rendimiento académico (Poveda 

Garcés et al., 2023).  

Adentrándonos en los factores personales, el nivel de interés y motivación del 

estudiante hacia el aprendizaje y el logro académico son cruciales para su desempeño. 

La percepción que tiene un estudiante de sí mismo está directamente influenciada por 
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factores como su motivación, autoestima y confianza. Además, las preferencias de los 

estudiantes sobre su estilo de aprendizaje tienen un impacto en la absorción y retención 

de información (Chamba Rueda et al., 2018).  

En el ámbito del factor académico, la calidad educativa, las habilidades de aprendizaje, 

la planificación y la gestión del tiempo representan una marca significativa en el 

proceso de aprendizaje. Esto implica que los estudiantes asistan regularmente a las 

clases, participen activamente en las actividades académicas y tomen en cuenta sus 

conocimientos previos y se capaciten en áreas clave (Vera Menendez, 2022).  

Por último, pero no menos importante, los factores institucionales también influyen 

ampliamente en el proceso educativo y la motivación de los estudiantes. La absorción 

de conocimientos y la motivación para aprender están directamente relacionadas con 

la experiencia pedagógica de los docentes. Un clima escolar propicio donde confluya 

la disciplina y el apoyo institucional efectivo se reflejará en el éxito del rendimiento 

académico (Jiménez Medina, 2022).  

 

En cuanto al tema de evaluación, el rendimiento académico de los estudiantes se valora 

utilizando una serie de escalas que muestran el grado de conformidad con los objetivos 

educativos y los estándares establecidos en el plan de estudios. Algunas materias o 

áreas pueden evaluarse utilizando escalas numéricas precisas, mientras que otras 

materias o áreas pueden evaluarse utilizando criterios cualitativos específicos, según el 

caso. Estas regulaciones fueron emitidas por la Autoridad Educativa Nacional para 

garantizar su aplicación adecuada (Reglamento General a la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, 2023). La evaluación estudiantil es un componente de la 

medición del aprendizaje y se centra en el avance del rendimiento de los estudiantes. 

Este proceso implica la creación de pruebas y exámenes, el desarrollo de sistemas para 

realizar cómputos formativos o sumativos, el uso de rúbricas u otras herramientas de 

evaluación y la interpretación y el uso de los resultados de las evaluaciones (Chacón 

Tapia y otros, 2023).  
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En Ecuador, la evaluación del desempeño del estudiante tiene como objetivo evaluar 

las actitudes y habilidades de los estudiantes en relación al proceso educativo mediante 

el uso de una variedad de herramientas de evaluación. Esto implica medir cómo se 

manifiestan los conocimientos, habilidades, destrezas y valores adquiridos durante el 

curso de la educación y cómo se aplican en las situaciones cotidianas (Arias Lara et al., 

2019). Teniendo en cuenta estos aspectos la evaluación estudiantil es fundamental 

porque tiene un impacto en muchos aspectos que afectan a los estudiantes, los 

educadores y las instituciones educativas en general. Al presentar una evolución 

constante, en este proceso se observa, valora y registra información para demostrar el 

progreso hacia los objetivos educativos. También incluye sistemas de 

retroalimentación oportuna y precisa con el fin de motivar tanto la mejora personal 

como el aprendizaje continuo. A su vez, permite tomar decisiones que generen cambios 

duraderos y progresivos en el rendimiento académico (Delgado Cobeña y otros, 2023).  
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Tipo de investigación 

La metodología de esta tesis adquiere un enfoque cuantitativo con la utilización de 

herramientas de medición verificadas para evaluar las dos variables claves. La 

elección de este enfoque proporcionó el análisis sistemático y objetivo de la 

información. El empleo de instrumentos cuantitativos validados facilitó la 

aplicación de técnicas estadísticas al posibilitar datos estructurados y cuantificables 

(Calle Mollo, 2023).  

 

La presente investigación es objeto de un enfoque cuantitativo, ya que contribuye 

a la interpretación de las predicciones iniciales y de los estudios previos, lo que 

explica cómo los hallazgos se integran en el conocimiento actual. Este método 

sistemático permitió una evaluación imparcial y rigurosa de las hipótesis, 

aumentando la confiabilidad y validez de los resultados (Hernández Sampier y 

otros, 2014). 

 

Se optó por un diseño no experimental para abordar la naturaleza compleja y 

multifacética de la relación entre las funciones ejecutivas y el desempeño 

académico, el proceso se ejecutó con la aplicación directa de cada instrumento y 

sin manipulaciones, es decir, en situaciones y evaluaciones reales para 

posteriormente realizar el respectivo análisis de los resultados. Además, se espera 

una mejor comprensión de cómo las funciones ejecutivas afectan el éxito 

académico y como ayudan en la toma de decisiones educativas (Arispe 

Alburqueque y otros, 2020). 

 

La identificación de patrones y tendencias en los datos fueron un componente 

crucial del diseño descriptivo. En este caso, el objetivo era comprender cómo 
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ciertos perfiles de las funciones ejecutivas se relacionan con patrones de desempeño 

académico específicos en la población estudiantil. No se pretendió, ni se asumió 

que haya una causalidad directa, sino que se buscó reunir las asociaciones que se 

han observado (Huamán Rojas y otros, 2022). 

 

En la parte correlacional se asimiló la naturaleza de la conexión al estudiar las 

funciones ejecutivas y el desempeño académico. Fue necesario, determinar su 

magnitud y dirección para reconocer la existencia de una conexión significativa y 

estadística entre las variables. Esto indicó que hay una evaluación significativa 

entre el rendimiento académico y las funciones ejecutivas. Los resultados del 

estudio incluyeron las dimensiones direccionadas a esta compensación (Cué García 

y otros, 2019). 

 

El impacto de las funciones ejecutivas en el desempeño académico de los 

estudiantes de básica media en la Unidad Educativa Doctor Benigno Malo fue el 

tema principal de esta investigación, que utilizó la modalidad de investigación 

bibliográfica como enfoque metodológico principal. La técnica de síntesis narrativa 

se utilizó para llevar a cabo una revisión y análisis críticos de la literatura académica 

que se encontró en una variedad de fuentes, incluidos libros, artículos científicos, 

tesis y otros recursos especializados. La revisión bibliográfica permitió la creación 

de un marco teórico y la generación de hipótesis que se probaron utilizando diseños 

de investigación adecuados, por consiguiente, en la parte documental se recopiló 

información de la institución educativa, de los estudiantes, de docentes y de 

registros académicos que incorporan información relevante para el estudio (Martín 

& Lafuente, 2017).  

 

La investigación de campo implicó la recopilación directa de datos a través de 

observaciones e instrumentos aplicados en el entorno educativo de la institución 

coadyuvando a la identificación de elementos contextuales en la relación entre las 

funciones ejecutivas y el desempeño académico. Esta modalidad permitió una 
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aproximación más cercana a la realidad específica de la Unidad Educativa Doctor 

Benigno Malo y capturó datos particulares del contexto educativo local; ofrecieron 

una visión más amplia y contextualizada que complementó la revisión previa de la 

bibliografía. Estos elementos incluyeron aspectos característicos del entorno 

escolar y las dinámicas académicas (García-González & Sánchez-Sánchez, 2020).  

3.2. Población o muestra: 

La población estudiada se definió mediante un proceso de selección no aleatorio y 

en base a criterios de conveniencia. La muestra abarca escolares que cursan el 

subnivel de básica media perteneciente a educación general básica, específicamente 

los grados de quinto, sexto y séptimo, en la institución educativa denominada 

Unidad Educativa Dr. Benigno Malo. La selección comprende un total de 102 

estudiantes, distribuidos de la siguiente manera:   

Tabla 1 

Estudiantes de 9 a 12 años. 

Edad Hombres Mujeres Total 

9 años 9 17 26 

10 años 15 15 30 

11 años 13 7 20 

12 años 8 18 26 

 45 57 102 

Nota: Fuente: Elaboración propia 

 

3.3. Prueba de Hipótesis - pregunta científica – idea a defender 

Funciones ejecutivas inciden en el desempeño académico de los estudiantes de 

básica media de la Unidad Educativa Doctor Benigno Malo. 
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Ho: Funciones ejecutivas NO inciden en el desempeño académico de los 

estudiantes de básica media de la Unidad Educativa Doctor Benigno Malo. 

 

Hi: Funciones ejecutivas SI inciden en el desempeño académico de los estudiantes 

de básica media de la Unidad Educativa Doctor Benigno Malo. 

3.4. Recolección de información:  

El estudio se respaldó en la aplicación del instrumento denominado Evaluación 

Neuropsicológica de las Funciones Ejecutivas en Niños con sus siglas ENFEN 

considerada para la variable independiente. Esta batería fue desarrollada por José 

Antonio Portellano Pérez, Rosario Martínez Arias y Lucía Zumárraga Astorqui, la 

cual evalúa el desarrollo madurativo general de los niños de 6 a 12 años, con un 

enfoque particular en las funciones ejecutivas (FE) que son controladas por el área 

prefrontal. En este caso el rango investigativo elegido fue para estudiantes de 9 a 

12 años y su administración fue de forma individual con una estructura de cuatro 

pruebas: Fluidez, Senderos, Anillas e Interferencia. Además, su guía está 

establecida en un cuadernillo de anotación en donde se encuentran registradas las 

respectivas instrucciones de aplicación, así como el registro para la puntuación de 

los resultados obtenidos. 

 

La fluidez fonológica y la fluidez semántica componen la fluidez verbal. El 

estudiante tiene un minuto para decir en voz alta tantas palabras como pueda de 

acuerdo con la consigna que le da el examinador en cada sección. 

 El sujeto debe decir el mayor número posible de palabras que empiecen por la letra 

"M" en la primera parte (fluidez fonológica), mientras que en la segunda parte 

(fluidez semántica) debe decir palabras que pertenezcan a la categoría "animales". 

Sendero gris y Sendero a color son los dos componentes de la segunda prueba de 

Senderos. En la primera sección, "Sendero gris", se pide al participante que con una 

línea vaya uniendo los números del 20 al 1 en una hoja ordenados aleatoriamente. 



39 
 

En la segunda sección, "Sendero a color", se le pide que una los números del 1 al 

21 en una hoja, pero alternando los números amarillos y grises. 

La prueba Anillas consiste en imitar un modelo que se presenta en una lámina con 

un tablero con tres ejes verticales. Para lograrlo, se colocan una serie de anillas en 

la misma posición y la persona evaluada debe ordenar según indicaciones de las 

láminas. El examen consta de catorce ensayos, incluido uno de entrenamiento, en 

los que los que se debe tratar de obtener el modelo sugerido en el menor tiempo 

posible y con el menor número de movimientos posibles.  

La prueba Interferencia especifica una lista de 39 palabras organizadas en tres 

columnas verticales cada una con 13 palabras. El nombre de la palabra no coincide 

con el color y la tarea consiste en que el sujeto exprese en voz alta el color de la 

tinta utilizada para imprimir la palabra. 

 

Para la obtención de datos de la variable dependiente se llevó a cabo la 

administración de un Cuestionario de Determinantes en Relación al Desempeño 

Académico de los Estudiantes. Este instrumento aborda los factores de la 

motivación relacionados con la participación, interés e interacción, como segundo 

factor los hábitos de estudio considerando cuestiones como la actitud, disciplina y 

concentración. Además, se analizará un tercer factor que es la taxonomía del 

aprendizaje con los aspectos de recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y 

crear. Este instrumento está compuesto por un total de 31 preguntas, por ende, las 

interrogantes se agrupan en ámbitos, distribuidos en un número de 9 para el factor 

de motivación, 10 para los hábitos de estudio y 12 para la taxonomía del 

aprendizaje. Su conexión esta formulada en una escala tipo Likert que abarca 

distintos niveles de frecuencia desde el más alto establecido para la respuesta muy 

frecuentemente, seguida de frecuentemente, bajando a ocasionalmente, raramente 

y con el mínimo puntaje para la referencia de nunca.  

 

Por otra parte, se tendrá en cuenta como guía de referencia el Reglamento General 

a la Ley Orgánica de Educación Intercultural en su art. 26 en el que se establece 
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que, para la aprobación de un año o grado, el rendimiento académico de los 

estudiantes debe expresarse de forma cuantitativa y cualitativa mediante escala de 

calificación, las mismas que indican el logro de los objetivos de aprendizaje 

determinados en el currículo y en los estándares de aprendizaje.  

 

Tabla 2 

Escala Cuantitativa 

 

ESCALA  

CUANTITATIVA 

9.00-10.00 

7.00-8.99 

4.01-6.99 

Menor o igual a 4 

Nota: Fuente: Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

Tabla 3 

Escala Cualitativa y Cuantitativa 

 

ESCALA CUALITATIVA 

EQUIVALENCIA 

ESCALA CUALITATIVA 

EQUIVALENCIA 

Domina los aprendizajes 9.00-10.00 

Alcanza los aprendizajes 7.00-8.99 

Está próximo a alcanzar 4.01-6.99 

No alcanza los aprendizajes Menor o igual a 4 

Nota: Fuente: Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

 

El coeficiente alfa de Cronbach como una medida de confiabilidad, se utilizó para 

evaluar la consistencia interna de un grupo de preguntas o ítems en una escala de 

Likert relacionada al Cuestionario de Determinantes en Relación al Desempeño 

Académico de los Estudiantes. Este proceso aseguró que el instrumento sea 

consistente para la población objetiva, en este caso, los estudiantes de básica media 

de la Unidad Educativa Dr. Benigno Malo. Por consiguiente, se midió el constructo 

que se evaluó de manera coherente.  

 



41 
 

Tabla 4 

Fiabilidad del desempeño académico (VD) 
 

 
                Nota: Fuente: Alfa de Cronbach 
 

3.5. Procesamiento de la información y análisis estadístico:   

El coeficiente de convergencia de Pearson mide la fuerza y la dirección de la 

relación lineal entre dos variables continuas. 

Para el análisis de la investigación, se recopilaron datos de las pruebas que 

evaluaban las funciones ejecutivas (ENFEN) de los estudiantes, así como 

características relacionadas con la motivación, los hábitos de estudio y la 

taxonomía del aprendizaje en relación con su desempeño académico (Ortiz Pinilla 

& Ortiz Rico, 2021). 
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La hipótesis en el que las funciones ejecutivas tienen un impacto significativo en el 

desempeño académico de los estudiantes de básica media de la Unidad Educativa 

Doctor Benigno Malo ha sido respaldada por el análisis estadístico de Pearson. Se 

ha logrado establecer una relación coherente y medible entre las presiones de las 

funciones ejecutivas y los logros académicos de los estudiantes a través de la 

evaluación de la clasificación. 

 

En el caso actual, el valor de 0,5 indica una relación positiva entre la variable 

independiente y la variable dependiente. La probabilidad de que esta calificación 

haya ocurrido al azar es muy baja, según la significancia estadística (p < 0,001). 

Los resultados obtenidos, que tienen un coeficiente de competitividad positivo y 

son estadísticamente representativos, han confirmado que el desarrollo más sólido 

de las funciones ejecutivas se traduce en un mejor desempeño académico. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

4.1. Análisis de datos obtenidos en la batería de Evaluación Neuropsicológica de 

las Funciones Ejecutivas en niños (ENFEN) del subnivel de básica media de 

la Unidad Educativa Doctor Benigno Malo. 

Tabla 5 

Fluidez fonológica: Lenguaje.  9 años   

 

N. Escala Frecuencia Porcentaje % 

1 Muy alto  2 8% 

2 Alto  1 4% 

3 Medio alto  8 31% 

4 Medio  9 35% 

5 Medio bajo  4 15% 

6 Bajo  2 8% 

7 Muy bajo  0 0% 

 Total 26 100% 

Nota: Fluidez fonológica: Lenguaje. 9 años.  

 

Figura 1 

Fluidez fonológica: Lenguaje.  9 años   

Nota: Se muestra las cifras de la evaluación de Fluidez fonológica: Lenguaje en niños 

y niñas de 9 años. 
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Análisis: La muestra consiste en 26 niños y niñas de 9 años, pertenecientes al nivel de 

educación básica media, fue objeto de evaluación mediante el instrumento ENFEN, 

con este antecedente se pudo determinar que 2 de los niños representando el 8% del 

total están clasificados en la escala "muy alto". Asimismo, 1 niño correspondiente al 

4% se situó en el nivel "alto", mientras que 8 participantes equivalentes al 31% fueron 

categorizados en el rango "medio alto". Otros 9 niños constituyen el 35% alcanzando 

el nivel "medio", mientras que 4 con el 15% se ubicaron en la categoría "medio bajo". 

Por su parte, 2 estudiantes con el 8% obtuvieron un puntaje clasificado como "bajo" y 

0 estudiantes se encuentran en 0 % ubicado en "muy bajo".  

 

Interpretación: La mayoría de los niños de 9 años tienen un nivel intermedio en el 

ámbito fonológico, lo que indica que su desarrollo de la memoria verbal y la ampliación 

del vocabulario está en una etapa temprana, esto demuestra un reconocimiento 

razonable de los fonemas del lenguaje.  La razón detrás de esta situación es que los 

niños pueden estar en etapas activas de aprendizaje, por lo que necesitan más prácticas 

para mejorar y desarrollar sus habilidades lingüísticas. 

 

Tabla 6 

Fluidez semántica: Memoria Verbal. 9 años  

N. Escala Frecuencia Porcentaje % 

1 Muy alto  1 4% 

2 Alto  4 15% 

3 Medio alto  6 23% 

4 Medio  10 38% 

5 Medio bajo  5 19% 

6 Bajo  0 0% 

7 Muy bajo  0 0% 

 Total 26 100% 

Nota: Fluidez semántica: Memoria Verbal 9 años.  
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Figura 2 

Fluidez semántica: Memoria Verbal 9 años. 

Nota: Se muestra las cifras de la evaluación de Fluidez semántica: Memoria Verbal 

en niños y niñas de 9 años. 

 

Análisis: Los datos recabados corresponden a una muestra de 26 niños y niñas de 9 

años del nivel de educación básica media, quienes fueron sometidos a la batería 

ENFEN. De acuerdo con el análisis de la totalidad se constató que 1 niño (4%) obtuvo 

una calificación clasificada como "muy alto", mientras que 4 estudiantes (15%) 

alcanzaron el nivel "alto". Asimismo, 6 participantes (23%) se ubicaron en la categoría 

"medio alto", mientras que 10 (38%) demostraron un nivel "medio". Por otro lado, 5 

niños (19%) están en la categoría "medio bajo", mientras que no se registraron 

estudiantes que se ubicaran en el nivel "bajo" (0%) o "muy bajo" (0%). 

 

Interpretación:  La fluidez semántica de la mayoría de los niños es media, lo que 

indica que su capacidad para categorizar y comprender el vocabulario aún no ha 

alcanzado una amplitud significativa de palabras. Esto podría manifestarse en la falta 

de una adaptación completa de la memoria y el vocabulario al contexto establecido, así 

como en dificultades al tratar con términos más abstractos. 
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Tabla 7 

Sendero gris: Visopercepción 9 años   

N. Escala Frecuencia Porcentaje % 

1 Muy alto  2 8% 

2 Alto  2 8% 

3 Medio alto  3 13% 

4 Medio  12 42% 

5 Medio bajo  3 13% 

6 Bajo  2 8% 

7 Muy bajo  2 8% 

 Total 26 100% 

Nota: Sendero gris: Visopercepción 9 años   

 

Figura 3 

Sendero gris: Visopercepción 9 años   

Nota: Se muestra las cifras de la evaluación de Sendero gris: Visopercepción en niños 

y niñas de 9 años. 

 

Análisis: La presente información fue obtenida de una muestra de 26 niños y niñas de 

9 años del nivel de educación básica media, mediante la aplicación de la evaluación 

ENFEN. Del análisis de la totalidad se establece que 1 niño (4%) logró un desempeño 

catalogado como "muy alto" en la escala de medición, mientras que 4 estudiantes (4%) 

obtuvieron una calificación de "alto". Además, 6 participantes (23%) se sitúan en el 

rango de "medio alto", mientras que 10 (38%) se posicionaron en la categoría de 

"medio". Por otro lado, 5 niños (19%) indican la categoría de "medio bajo", 0 

estudiantes (0%) para "bajo" y "muy bajo". 
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Interpretación: En la prueba de Senderos Gris, la preponderancia de niños y niñas se 

encuentra en el nivel medio de desempeño, lo que indica una capacidad perceptiva 

visual fundamental. Es importante destacar que una variedad de factores puede influir 

esta habilidad, como la experiencia previa, la atención sostenida y el nivel de desarrollo 

cognitivo. 

 

Tabla 8 

Sendero a color: Visoespacial 9 años  

N. Escala Frecuencia Porcentaje % 

1 Muy alto  0 0% 

2 Alto  3 12% 

3 Medio alto  1 4% 

4 Medio  10 38% 

5 Medio bajo  4 15% 

6 Bajo  5 19% 

7 Muy bajo  3 12% 

 Total 26 100% 

Nota: Sendero a color: Visoespacial 9 años.  

 

 

Figura 4 

Sendero a color: Visoespacial 9 años.  

Nota: Se muestra las cifras de la evaluación de Sendero a color: Visoespacial en niños 

y niñas de 9 años. 

 

 

Análisis: La presente recopilación de datos se ha realizado en un grupo de 26 niños y 

niñas, con una edad promedio de 9 años, pertenecientes al nivel de medios básicos, 
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mediante la aplicación de la batería ENFEN. Tras analizar el conjunto se ha 

determinado que ninguno de ellos se ubica en el rango del 0% en la escala muy alta. 

En cambio, 3 niños (12%) se encuentran en el nivel alto, mientras que 1 niño (4%) está 

clasificado como medio alto. Por otro lado, 10 niños (38%) muestran un desempeño 

intermedio, 4 niños (15%) se ubican en la categoría de medio bajo, 5 estudiantes (19%) 

están en el nivel bajo y, finalmente, 3 niños (12%) se encuentran en la categoría de muy 

bajo. 

 

Interpretación: La mayoría de los niños y niñas de 9 años tienen un nivel intermedio 

de desarrollo visoespacial, ya que logran manipular objetos y orientarse visualmente 

en el espacio. Los estudiantes con habilidades visoespaciales en este contexto presentan 

un punto de partida promedio, sin ser excepcionalmente alto o bajo. Sin embargo, es 

importante tener en cuenta este punto al abordar los problemas de planificación, 

organización y toma de decisiones durante su desarrollo. 

 

Tabla 9 

Anillas: Visomotriz 9 años  

N. Escala Frecuencia Porcentaje % 

1 Muy alto  2 8% 

2 Alto  8 31% 

3 Medio alto  4 15% 

4 Medio  10 38% 

5 Medio bajo  2 8% 

6 Bajo  0 0% 

7 Muy bajo  0 0% 

 Total 26 100% 

Nota: Anillas: Visomotriz 9 años.  
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Figura 5 

Anillas: Visomotriz.9 años.  

Nota: Se muestra las cifras de la evaluación de Anillas: Visomotriz en niños y niñas 

de 9 años. 

 

 

Análisis: Los datos recolectados provienen de una muestra de 26 niños y niñas, todos 

con 9 años de edad, pertenecientes al nivel de educación básica media. Estos datos se 

obtuvieron mediante la aplicación de la batería ENFEN. Del conjunto total de 

estudiantes observados, se ha determinado que 2 niños (8%) se sitúan en el rango muy 

alto, mientras que 8 niños (31%) muestran un nivel alto de. Además, 4 niños (15 %) 

han sido clasificados en el nivel medio alto, y 10 niños (38 %) se encuentran dentro del 

rango del indicador medio. Solo 2 niños (8%) están en la categoría de medio bajo, 

mientras que no se han identificado estudiantes con un rendimiento bajo o muy bajo, 

ya que ambos grupos representan el 0% de la muestra.  

 

Interpretación: Durante la evaluación de anillas, la mayoría de los niños exhiben 

procesos fundamentales en el ámbito de la coordinación visomotriz porque su habilidad 

elemental les permite procesar información visual y usarla para dirigir el movimiento 

y la acción. La perspectiva de una progresión continua y evolutiva en estas habilidades 

se sugiere en este punto intermedio, lo que facilita la interacción adecuada de los 

estudiantes con su entorno escolar.  
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Tabla 10 

Interferencia: Atención y Concentración 9 años  

N. Escala Frecuencia Porcentaje % 

1 Muy alto  0 0% 

2 Alto  2 8% 

3 Medio alto  2 8% 

4 Medio  11 42% 

5 Medio bajo  6 23% 

6 Bajo  3 12% 

7 Muy bajo  2 8% 

 Total 26 100% 

Nota: Interferencia: Atención y Concentración 9 años.  

 

Figura 6 

Interferencia: Atención y Concentración 9 años. 

Nota: Se muestra las cifras de la evaluación de Interferencia: Atención y Concentración 

en niños y niñas de 9 años. 

 

Análisis: Los datos obtenidos corresponden a una muestra de 26 niños y niñas de 9 

años de educación básica media, y han sido recopilados mediante la aplicación de la 

evaluación ENFEN. Al analizar el conjunto completo de estudiantes, se ha determinado 

que ninguno de ellos se encuentra en el rango de 0% en la escala de muy alto. En 

cambio, 2 niños (8%) se sitúan en el nivel alto, otros 2 niños (8%) en el rango medio 

alto, y 11 niños (42%) en la categoría del indicador medio. Además, 6 niños (23%) 

exhiben un desempeño correspondiente a la categoría medio bajo, mientras que 3 
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estudiantes (12%) se ubican en la clasificación de bajo. Por último, se identificó que 2 

niños (8%) se encuentran en la categoría muy bajo. 

 

Interpretación: La mayoría de los niños y niñas tienen un desempeño medio en la 

prueba de interferencia, lo que refleja las habilidades cognitivas típicas para filtrar y 

mantener la atención en una tarea específica. Además, se demuestra una capacidad 

destacada para la concentración y la eliminación de distractores, lo que indica un nivel 

adecuado de control ejecutivo y procesamiento cognitivo durante la prueba. 

 

Tabla 11 

Fluidez fonológica: Lenguaje. 10 años   

N. Escala Frecuencia Porcentaje % 

1 Muy alto  3 10% 

2 Alto  2 7% 

3 Medio alto  6 20% 

4 Medio  14 47% 

5 Medio bajo  2 7% 

6 Bajo  2 7% 

7 Muy bajo  1 3% 

 Total 30 100% 

Nota: Fluidez fonológica: Lenguaje.10 años.  

 

Figura 7 

Fluidez fonológica: Lenguaje. 10 años   

Nota: Se muestra las cifras de la evaluación de Fluidez fonológica: Lenguaje en niños 

y niñas de 10 años. 
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Análisis: La información se ha obtenido de 30 niños y niñas, todos con 10 años de 

edad, del nivel de básica media, a través de la aplicación de la batería ENFEN. Tras 

analizar la muestra completa, se ha determinado que 3 niños (10%) se encuentran 

clasificados en el nivel muy alto, mientras que 2 niños (7%) se ubican en el nivel alto. 

Por otro lado, 6 niños (20%) han obtenido un resultado que los sitúa en la categoría 

medio alto, y 14 niños (47%) se han categorizado en el indicador medio. Además, se 

ha identificado que 2 niños (7%) presentan un nivel medio bajo, mientras que otros 2 

estudiantes (7%) se encuentran en la clasificación de bajo y 1 niño (3 %) en muy bajo.  

 

Interpretación: La mayoría de los niños y niñas de 10 años tienen un nivel fonológico 

intermedio, lo que indica un nivel adecuado de habilidades y conocimientos verbales. 

En este sentido, su crecimiento se ajusta a las expectativas normativas para su grupo 

de edad. Sin embargo, es importante señalar que algunos estudiantes podrían mostrar 

fortalezas o debilidades en áreas particulares de la fonología. La capacidad de procesar 

y manipular los sonidos del lenguaje de una manera diferente puede verse afectada por 

estas variaciones específicas en el dominio fonológico, lo que puede tener un impacto 

en el desarrollo de sus habilidades lingüísticas. 

 

Tabla 12 

Fluidez semántica: Memoria Verbal 10 años  

N. Escala Frecuencia Porcentaje % 

1 Muy alto  1 3% 

2 Alto  3 10% 

3 Medio alto  3 10% 

4 Medio  12 40% 

5 Medio bajo  4 13% 

6 Bajo  6 20% 

7 Muy bajo  1 3% 

 Total 30 100% 

Nota: Fluidez semántica: Memoria Verbal 10 años.  
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Figura 8 

Fluidez semántica: Memoria Verbal 10 años. 

Nota: Se muestra las cifras de la evaluación de Fluidez semántica: Memoria Verbal 

en niños y niñas de 10 años. 

 

Análisis: Los datos analizados provienen de una muestra de 30 niños y niñas de 10 

años, pertenecientes al nivel de educación básica media, obtenidos mediante la 

aplicación de la batería ENFEN. Al examinar el grupo se ha determinado que 1 niño 

(3%) se sitúa en el nivel muy alto de rendimiento, mientras que 3 niños (10%) se ubican 

en el nivel alto. Asimismo, 3 niños (10%) han sido clasificados en el nivel medio alto, 

y 12 niños (40%) se encuentran en el indicador medio. Además, 4 niños (13%) 

presentan la categoría de medio bajo, mientras que 6 estudiantes (20%) se encuentran 

en el rango de bajo. Por último, 1 niño (3%) ha obtenido un resultado que lo posiciona 

en el nivel muy bajo. 

 

Interpretación: La mayoría de los niños y niñas tienen una fluidez semántica del nivel 

medio, lo que indica un nivel satisfactorio en el uso de las palabras y sus significados. 

Además, demuestra una cierta capacidad para establecer con precisión conexiones y 

asociaciones entre palabras y categorías semánticas. Estas habilidades semánticas 

reflejan un desarrollo lingüístico apropiado para su grupo de edad y muestran un 

desempeño semántico sólido. 
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Tabla 13 

Sendero gris: Visopercepción 10 años   

N. Escala Frecuencia Porcentaje % 

1 Muy alto  0 0% 

2 Alto  3 10% 

3 Medio alto  5 17% 

4 Medio  9 30% 

5 Medio bajo  5 17% 

6 Bajo  4 13% 

7 Muy bajo  4 13% 

 Total 30 100% 

Nota: Sendero gris: Visopercepción 10 años   

 

Figura 9 

Sendero gris: Visopercepción 10 años   

Nota: Se muestra las cifras de la evaluación de Sendero gris: Visopercepción en niños 

y niñas de 10 años. 

 

Análisis: Los datos presentados fueron obtenidos a partir de una muestra compuesta 

por 30 niños y niñas de 10 años, pertenecientes al nivel de educación básica media, y 

recolectados a través de la evaluación ENFEN. Al analizar la colectividad, se ha 

establecido que ningún niño se ubica en el rango del 0% en la escala de muy alto. En 

cambio, 3 estudiantes (10%) presentan un nivel alto, mientras que 5 estudiantes (17%) 

se encuentran en el grado de medio alto. Además, 9 estudiantes (30%) exhiben un 

parámetro medio, y 5 niños (17%) indican una categoría medio bajo. Del mismo modo, 

4 estudiantes (13%) se sitúan en la clasificación de bajo y otros 4 estudiantes (13%) 

obtuvieron resultados que los posicionaron en el nivel muy bajo. 
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Interpretación: La mayoría de los niños y niñas tienen una preponderancia en el nivel 

medio de la prueba de senderos gris, lo que indica que tienen una habilidad promedio 

para interpretar y comprender la información visual que reciben a través de sus 

sentidos. Estos estudiantes exhiben competencias para realizar tareas que requieren 

seguimiento visual, discriminación visual, reconocimiento de formas, figuras y la 

organización espacial. Es evidente que tienen un nivel adecuado de habilidades 

visuales y perceptuales que les permite interactuar de manera efectiva con su entorno 

visual. 

Tabla 14 

Sendero a color: Visoespacial 10 años  

N. Escala Frecuencia Porcentaje % 

1 Muy alto  2 7% 

2 Alto  0 0% 

3 Medio alto  0 0% 

4 Medio  4 13% 

5 Medio bajo  3 10% 

6 Bajo  10 33% 

7 Muy bajo  11 37% 

 Total 30 100% 

Nota: Sendero a color: Visoespacial 10 años.  

 

Figura 10 

Sendero a color: Visoespacial 10 años.  

Nota: Se muestra las cifras de la evaluación de Sendero a color: Visoespacial en niños 

y niñas de 10 años. 
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Análisis: Los datos analizados provienen de una muestra de 30 niños y niñas de 10 

años de educación básica media, y han sido obtenidos con la aplicación de la evaluación 

ENFEN. La información ha determinado que 2 niños (7%) se encuentran en el nivel 

muy alto, mientras que no se han identificado estudiantes que se ubiquen en el rango 

del 0% en la escala de alto y medio alto. Además, 4 estudiantes (13%) están en el nivel 

medio, mientras que 3 niños (10%) corresponde a la categoría medio bajo. Por otro 

lado, 10 estudiantes (33%) exhiben la posición de bajo, y la mayor cantidad de 

estudiantes, 11 (37%), se encuentran en la clasificación de muy bajo.  

 

Interpretación: La mayoría de los estudiantes de diez años exponen un nivel 

significativamente inferior en cuanto a sus aptitudes. Esto implica que experimentan 

problemas para similar y procesar información visual en lo que respecta al espacio y 

las formas. Esta situación puede tener un impacto negativo en su desempeño 

académico, especialmente en materias que requieren un sólido dominio de las 

habilidades visoespaciales. 

 

 

Tabla 15 

Anillas: Visomotriz 10 años  

N. Escala Frecuencia Porcentaje % 

1 Muy alto  3 10% 

2 Alto  4 13% 

3 Medio alto  10 33% 

4 Medio  7 23% 

5 Medio bajo  2 7% 

6 Bajo  2 7% 

7 Muy bajo  2 7% 

 Total 30 100% 

Nota: Anillas: Visomotriz 10 años.  
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Figura 11 

Anillas: Visomotriz 10 años.  

Nota: Se muestra las cifras de la evaluación de Anillas: Visomotriz en niños y niñas 

de 10 años. 

 

Análisis: El presente estudio abarca una muestra compuesta por 30 individuos con una 

edad promedio de 10 años. La recopilación de datos se llevó a cabo a través de la 

implementación de la evaluación ENFEN. Específicamente, se establece que el 10% 

de los estudiantes se ubican en la categoría de "muy alto", representando un total de 3 

individuos. El 13% compuesto por 4 sujetos, está en el nivel de "alto". Por otro lado, 

el 33% que corresponde a 10 niños y niñas es considerado como "medio alto". En 

relación al indicador "medio", este englobó al 23% con 7 participantes. Por su parte, la 

categoría "medio bajo" contó con una representación del 7%, es decir, 2 niños. 

Similarmente, el grupo que mostró un desempeño "bajo" alcanzó un porcentaje del 7%, 

correspondiendo a otros 2 estudiantes. Finalmente, se identificó un último grupo, con 

un 7% que se clasificó como "muy bajo", sumando 2 participantes. 

 

Interpretación: Un alto porcentaje de los niños indican un desarrollo de habilidades 

motoras básicas y procesos cognitivos en el ámbito de la coordinación visomotriz. Su 

capacidad para procesar información visual muestra competencia fundamental en el 

movimiento y la acción. Este punto intermedio de desarrollo sugiere que las habilidades 

de los estudiantes en esta área se generan de forma continua y con una evolución 

progresiva, lo que les permite interactuar adecuadamente con su entorno circundante. 
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Tabla 16 

Interferencia: Atención y Concentración 10 años  

N. Escala Frecuencia Porcentaje % 

1 Muy alto  0 0% 

2 Alto  1 3% 

3 Medio alto  5 17% 

4 Medio  11 37% 

5 Medio bajo  5 17% 

6 Bajo  5 17% 

7 Muy bajo  3 10% 

 Total 30 100% 

Nota: Interferencia: Atención y Concentración 10 años.  

 

Figura 12 

Interferencia: Atención y Concentración a 10 años. 

Nota: Se muestra las cifras de la evaluación de Interferencia: Atención y Concentración 

en niños y niñas de 10 años. 

 

Análisis: Los datos se basan en una muestra de 26 escolares de 9 años de edad 

pertenecientes a básica media, cuya selección se llevó a cabo mediante el empleo de la 

batería ENFEN. Tras el análisis de los datos, se constata que ninguno de los niños 

pertenece al extremo superior de la escala, representado por el 0% en la categoría de 

"muy alto". Por otro lado, se identificaron 2 individuos, que equivalen al 8%, en el 

nivel "alto"; otros 2 niños con 8%, fueron ubicados en la categoría de "medio alto". 

Ahora bien, 11 infantes, correspondientes al 42% se encuentran en el rango "medio"; 

mientras que 6 niños con el 23%, fueron clasificados en la categoría de "medio bajo". 
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En adición, 3 estudiantes que equivale al 12% se situaron en el nivel "bajo"; y 

finalmente, 2 sujetos, correspondientes al 8%, se hallan en la categoría de "muy bajo". 

 

Interpretación: Según el análisis de los resultados, la preponderancia de los 

estudiantes en la prueba de interferencia es de nivel medio. Estos hallazgos sugieren de 

manera específica que presentan habilidades cognitivas con competencia promedio en 

la forma de filtrar y mantener la atención en las tareas. Además, se valora claramente 

la capacidad de concentración y supresión de distracciones, lo que indica un nivel 

adecuado de control ejecutivo y procesamiento cognitivo durante el manejo de la 

atención y concentración. 

 

 

Tabla 17 

Fluidez fonológica: Lenguaje 11 y 12 años  

N. Escala Frecuencia Porcentaje % 

1 Muy alto  3 7% 

2 Alto  2 4% 

3 Medio alto  1 2% 

4 Medio  17 37% 

5 Medio bajo  8 17% 

6 Bajo  5 11% 

7 Muy bajo  10 22% 

 Total 46 100% 

Nota: Fluidez fonológica: Lenguaje 11 y 12 años.  
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Figura13 

Fluidez Fonológica 11 y 12 años  

Nota: Se muestra las cifras de la evaluación de Fluidez fonológica: Lenguaje en niños 

y niñas de 11 y 12 años.  

 

 

Análisis: Los datos presentados fueron recolectados de una muestra de 46 niños y 

niñas, cuyas edades oscilan entre 11 y 12 años, pertenecientes al subnivel de básica 

media, a través, de la aplicación de la batería ENFEN. A partir de los resultados 

obtenidos, se puede determinar que 3 de los estudiantes (7%) han alcanzado el 

parámetro muy alto. Por otra parte, 2 estudiantes (4%) han logrado un nivel alto, 

mientras que 1 estudiante (2%) se encuentra en el rango del nivel medio alto. Respecto 

al nivel medio, este incluye a 17 estudiantes, representando el 37%. Por otro lado, 8 

escolares (17%) muestran el parámetro medio bajo, mientras que 5 estudiantes (11%) 

se ubican en el nivel bajo. Finalmente, se identifica que 10 estudiantes (22%) se 

encuentran en el rango del nivel muy bajo. 

 

Interpretación: Los resultados indican que la mayoría de los niños y niñas han 

demostrado un nivel medio en la prueba de fluidez fonológica. Según esta observación, 

presentan una capacidad cognitiva moderada para producir palabras en un lapso de 

tiempo determinado, lo que demuestra un desempeño lingüístico básico. Sin embargo, 

es importante destacar que, en algunos casos, la presencia de indicadores bajos podría 
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manifestar que estos niños y niñas tienen dificultades leves en el lenguaje. El análisis 

detallado de los resultados contribuye a identificar puntos fuertes y débiles en el 

dominio fonológico y lingüístico. 

 

Tabla 18 

Fluidez semántica: Memoria Verbal 11 y 12 años  

N. Escala Frecuencia Porcentaje % 

1 Muy alto  2 4% 

2 Alto  4 9% 

3 Medio alto  8 17% 

4 Medio  14 30% 

5 Medio bajo  7 15% 

6 Bajo  6 13% 

7 Muy bajo  5 11% 

 Total 46 100% 

Nota: Fluidez semántica: Memoria Verbal 11 y 12 años 

 

Figura 14 

Fluidez semántica: Memoria Verbal 11 y 12 años. 

Nota: Se muestra las cifras de la evaluación de Fluidez semántica: Memoria Verbal 

en niños y niñas de 11 y 12 años.  

 

 

Análisis: El análisis de los datos de escolares correspondientes a los de 11 y 12 años 

revela que, dentro de la muestra evaluada, 2 estudiantes (4%) se destacan al ubicarse 

en el rango muy alto. Asimismo, 4 escolares (9%) muestran un nivel alto, mientras que 

8 de ellos (17%) se sitúan en el parámetro de medio alto. Por otro lado, la mayoría, es 
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decir, 14 estudiantes (30%), exhiben un nivel medio en el indicador evaluado. Por otro 

lado, se identifica que 7 niños (15%) obtuvo un puntaje correspondiente al parámetro 

medio bajo. Otros 6 estudiantes (13%) se encuentran en la categoría de bajo, y 

finalmente, 5 escolares (11%) se ubican en el nivel muy bajo 

 

Interpretación: El análisis de los datos muestra que la mayoría de los niños y niñas 

tienen un nivel medio en el proceso de memoria verbal, lo que se caracteriza por la 

capacidad de producir vocabulario relacionado con una categoría específica. Se 

observa un buen desempeño en la organización cognitiva, lo que conduce a la 

recuperación léxica y la activación de la concentración efectivas. Este nivel medio de 

memoria verbal sugiere que los niños y niñas presentan habilidades cognitivas y 

lingüísticas necesarias para recordar y evocar. Su capacidad para organizar y recuperar 

datos léxicos también demuestra un buen procesamiento mental y una adecuada 

capacidad de mantener la atención en la tarea.  

 

Tabla 19 

Sendero gris: Visopercepción  

N. Escala Frecuencia Porcentaje % 

1 Muy alto  0 0% 

2 Alto  1 2% 

3 Medio alto  5 11% 

4 Medio  21 46% 

5 Medio bajo  13 28% 

6 Bajo  3 7% 

7 Muy bajo  3 7% 

 Total 46 100% 

Nota: Sendero gris: Visopercepción 11 y 12 años   
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Figura 15 

Sendero gris: Visopercepción 11 y 12 años   

Nota: Se muestra las cifras de la evaluación de Sendero gris: Visopercepción en niños 

y niñas de 11 y 12 años.   

 

Análisis: Según los resultados obtenidos de la evaluación realizada a una muestra de 

46 infantes, se evidencia que ningún estudiante, lo que corresponde al 0% del total, se 

ubica en la categoría denominada "muy alto". Un estudiante, equivalente al 2%, ha sido 

clasificado en la categoría "alto", mientras que 5 estudiantes, representando el 11% se 

sitúan en el nivel denominado "medio alto". Por otra parte, se observa que 21 alumnos, 

abarcando el 46% presentan resultados correspondientes al nivel "medio", mientras que 

13 niños, correspondientes al 28%, se encuentran en la categoría "medio bajo". 

Asimismo, se identifica que 3 estudiantes con el 7%, están catalogados como "bajo", y 

finalmente, 3 escolares en 7% con muy bajo.  

 

Interpretación: De acuerdo con los hallazgos obtenidos en la prueba de senderos gris, 

se ha descubierto que el nivel más importante pertenece a la categoría denominada 

"medio", que incluye a la mayoría significativa de los estudiantes evaluados. Esta 

clasificación refleja un nivel de rendimiento fundamental en la ejecución de tareas 

dirigidas y la habilidad visoperceptual. Además, se pone de manifiesto un nivel 

fundamental en relación a la toma de decisiones y la coordinación grafomotriz por parte 

de los individuos objeto de evaluación. 
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Tabla 20 

Sendero a color: Visoespacial 11 y 12 años  

N. Escala Frecuencia Porcentaje % 

1 Muy alto  3 7% 

2 Alto  4 9% 

3 Medio alto  3 7% 

4 Medio  6 13% 

5 Medio bajo  7 15% 

6 Bajo         8 17% 

7 Muy bajo  15 33% 

 Total 46 100% 

Nota: Sendero a color: Visoespacial 11 y 12 años   

 

Figura 16 

Sendero a color: Visoespacial 11 y 12 años. 

Nota: Se muestra las cifras de la evaluación de Sendero a color: Visoespacial en niños 

y niñas de 11 y 12 años. 

 

Análisis: Los datos actuales relativos a la población estudiantil de 11 y 12 años revelan 

que, dentro de este grupo, 3 estudiantes, equivalente al 7%, se ubican en el nivel "muy 

alto". Asimismo, 4 alumnos, representando el 9%, han sido clasificados en la categoría 

"alto". Otros 3 estudiantes, correspondientes al 7%, se encuentran en el nivel "medio 

alto". Por su parte, 6 escolares, abarcando el 13% del grupo evaluado, presentan 

resultados correspondientes al nivel "medio". Se identifica que 7 niños, lo que 

representa el 15%, muestran un rendimiento catalogado como "medio bajo". Además, 

8 estudiantes, aproximadamente el 17%, han sido ubicados en la categoría "bajo". Por 
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último, un total de 15 estudiantes, equivalente al 33%, se hallarán en el nivel muy bajo 

de la escala. 

 

Interpretación: Se ha destacado que una gran cantidad de niños configuran niveles 

reducidos en el contexto de la implementación de la prueba de senderos a color. Este 

escenario subraya la necesidad de examinar minuciosamente las dificultades que 

surgen en varios aspectos del proceso cognitivo. El análisis de las conexiones entre la 

flexibilidad cognitiva, la capacidad de planificación y la atención es crucial. Asimismo, 

se detectó dificultades para combinar el procesamiento visual con la coordinación 

motora. 

 

Tabla 21 

Anillas: Visomotriz 11 y 12 años  

N. Escala Frecuencia Porcentaje % 

1 Muy alto  1 2% 

2 Alto  3 7% 

3 Medio alto  19 41% 

4 Medio  20 43% 

5 Medio bajo 3 7% 

6 Bajo   0 0% 

7 Muy bajo  0 0% 

 Total 46 100% 

Nota: Anillas: Visomotriz 11 y 12 años  
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Figura 17 

Anillas: Visomotriz 11 y 12 años. 

Nota: Se muestra las cifras de la evaluación de Anillas: Visomotriz en niños y niñas 

de 11 y 12 años. 

 

Análisis: Los resultados derivados de la evaluación llevada a cabo en la población 

estudiantil de 11 y 12 años revelan una distribución variada. Un reducido porcentaje de 

estudiantes, el 2%, ha alcanzado el nivel de "muy alto". Asimismo, un total de 3 

alumnos, correspondiendo al 7%, han sido clasificados en la categoría "alto". Por otro 

lado, la mayoría de los escolares, abarcando el 41%, que se encuentran en el nivel 

"medio alto". Un número similar de 20 estudiantes, representando el 43%, ha 

demostrado un nivel "medio". Se identifica también a 3 niños, equivalente al 7%, que 

presenta resultados indicativos de la categoría "medio bajo". Por otro lado, no se 

observan estudiantes clasificados en la categoría "bajo" ni "muy bajo", ambos niveles 

reflejan un porcentaje del 0%. 

 

Interpretación: En su mayoría, los niños y niñas alcanzan un nivel intermedio de 

desarrollo en el cual logran, hasta cierto punto, dirigir la capacidad de abstracción y las 

praxias constructivas. Además, demuestra aptitud para emplear estrategias de 

resolución a fin de alcanzar metas parciales, dado que demuestran un control motor, 

visual y espacial de carácter leve pero impactante. Estos logros revisten la importancia 

en su desarrollo cognitivo y motriz, facultándoles para abordar de manera gradual y 

adaptable los desafíos y tareas de mayor envergadura.  
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Tabla 22 

Interferencia: Atención y Concentración 11 y 12 años  

N. Escala Frecuencia Porcentaje % 

1 Muy alto  1 2% 

2 Alto  0 0% 

3 Medio alto  1 2% 

4 Medio  13 28% 

5 Medio bajo  14 30% 

6 Bajo       10 22% 

7 Muy bajo  7 15% 

 Total 46 100% 

Nota: Interferencia: Atención y Concentración 11 y 12 años   

 

Figura 18 

Interferencia: Atención y Concentración 11 y 12 años  

Nota: Se muestra las cifras de la evaluación de Interferencia: Atención y Concentración 

en niños y niñas de 11 y 12 años  

 

Análisis: Los resultados obtenidos a partir de las evaluaciones realizadas en la 

población de niños y niñas de 11 y 12 años revelan distintos resultados. Un solo 

estudiante, representando el 2% ha alcanzado el nivel "muy alto". No se ha identificado 

a ningún estudiante en el nivel "alto", lo que corresponde al 0% del total. Por otro lado, 

un estudiante, equivalente al 2%, se encuentra en la categoría "medio alto". La mayoría 

de los niños, abarcando el 28%, ubicándose en el nivel "medio", con un total de 13 

estudiantes en esta categoría. Además, 14 niños, representando el 30%, indican la 

categoría "medio bajo". Un total de 10 estudiantes, correspondientes al 22%, han sido 
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ubicados en el desarrollo "bajo". Por último, 7 estudiantes, equivalente al 15%, se 

encuentran calificados bajo el término de "muy bajo". 

 

Interpretación: La mayoría preponderante de la población estudiantil se encuentra en 

el nivel denominado "medio bajo" en la evaluación de interferencia, lo cual refleja una 

ejecución restringida en la competencia para inhibir respuestas. Adicionalmente, se 

detectaron obstáculos en la modulación de las respuestas en consonancia con las 

exigencias del entorno. Estas observaciones denotan un desempeño cognitivo que 

demanda un mayor perfeccionamiento en la aptitud para gestionar de manera adecuada 

la interferencia y adaptar las respuestas conforme a las circunstancias contextuales.  

4.2. Análisis de datos obtenidos del cuestionario de determinantes en relación al 

desempeño académico de los estudiantes del subnivel de básica media de la 

Unidad Educativa Doctor Benigno Malo. 

Tabla 23 

Motivación: Participación, interés, interacción 9 años 

N. Escala Frecuencia Porcentaje % 

1 Muy frecuentemente 25 11% 

2 Frecuentemente 83 35% 

3 Ocasionalmente 110 47% 

4 Raramente 16 7% 

5 Nunca 0 0% 

 Total 234 100% 

Nota: Motivación: Participación, interés, interacción 9 años 
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Figura 19 

Motivación: Participación, interés, interacción 9 años 

Nota: Motivación: Participación, interés, interacción en niños y niñas de 9 años. 

 

Análisis: La presente información ha sido recopilada de un grupo de 26 niños, todos 

ellos de 9 años de edad y pertenecientes al nivel de educación básica media. Los datos 

se obtuvieron a través de la utilización de una ficha de observación llevada a cabo por 

los docentes. Al analizar los resultados obtenidos en el ámbito de participación, interés 

e interacción, se observa lo siguiente: 25 respuestas, lo que corresponde al 11% del 

total, se clasifican en la categoría de "muy frecuentemente". Asimismo, 83 respuestas, 

equivalentes al 35%, han sido categorizadas como "frecuentemente". Se identificaron 

110 respuestas, abarcando el 47%, representadas como "ocasionalmente". Además, 16 

respuestas con el 7%, se clasifican bajo la categoría de "raramente". No se registraron 

respuestas que cumplieran con los criterios para ser ubicadas en la categoría de 

"nunca", lo que corresponde al 0%. 

 

Interpretación: La mayoría de los alumnos presenta una categoría de iniciativa para 

participar en las clases que se ubican en el espectro de "ocasional", lo que conlleva a 

que su nivel de involucramiento en las actividades y diálogos en el entorno educativo 

sea de bajo a esporádico. De igual modo, se constató una preferencia en su nivel de 

motivación y compromiso con el proceso de instrucción. En determinados momentos 

o contextos, pueden exteriorizar un interés auténtico y un compromiso activo en el 
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ámbito educativo; no obstante, en otras instancias, parecen demostrar falta de interés o 

distracción. Estos patrones comportamentales pueden influir en su desempeño 

académico y en su capacidad de aprovechar de manera óptima las oportunidades de 

aprendizaje que se les presentan. 

 

Tabla 24 

Hábitos de estudio: Actitud, Disciplina, concentración 9 años  

N. Escala Frecuencia Porcentaje % 

1 Muy frecuentemente 27 10% 

2 Frecuentemente 76 29% 

3 Ocasionalmente 119 46% 

4 Raramente 38 15% 

5 Nunca 0 0% 

 Total 260 100% 

Nota: Hábitos de estudio: Actitud, Disciplina, concentración 9 años 

 

Figura 20 

Hábitos de estudio: Actitud, Disciplina, concentración 9 años 

Nota: Actitud, Disciplina, concentración en niños y niñas de 9 años. 

 

Análisis: La presente información ha sido recopilada de un grupo de 26 niños, todos 

ellos de 9 años de edad y pertenecientes al nivel de educación básica media. Los datos 

fueron obtenidos a través del uso de la ficha de observación de docentes. Al analizar 

los resultados en los ámbitos de actitud, disciplina y concentración, se constata lo 

siguiente: 27 respuestas, lo que corresponde al 10% del total, se encuentran en la 

categoría de "muy frecuentemente". Asimismo, 76 respuestas con el 29%, han sido 
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categorizadas como "frecuentemente". Se identificaron 119 respuestas, abarcando el 

46%, que fueron clasificadas como "ocasionalmente". Además, 38 respuestas, 

representando el 15%, han estado ubicadas bajo la categoría de "raramente". No se 

registraron respuestas que cumplieran con los criterios para ser clasificadas en la 

categoría de "nunca", lo que corresponde al 0% 

 

Interpretación: La mayor parte de los infantes de 9 años presenta una pauta 

conductual en la cual la expresión de actitud, disciplina y enfoque es episódica, lo cual 

denota que estas facetas positivas de su desempeño escolar carecen de uniformidad y 

continuidad. A pesar de que en determinadas circunstancias pueden manifestar 

disposiciones prácticas, disciplina y hábitos de estudio loables, no lograrán mantener 

estos patrones de conducta de forma constante. Esta falta de coherencia tiene el 

potencial de incidencia en su rendimiento y evolución académica a lo largo de la 

duración temporal. 

 

Tabla 25 

Taxonomía del aprendizaje: Recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y 

crear 9 años  

N. Escala Frecuencia Porcentaje % 

1 Muy frecuentemente 22 7% 

2 Frecuentemente 94 30% 

3 Ocasionalmente 132 42% 

4 Raramente 64 21% 

5 Nunca 0 0% 

 Total 312 100% 

Nota: Taxonomía del aprendizaje: Recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y 

crear 9 años 
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Figura 21 

Taxonomía del aprendizaje: Recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y 

crear 9 años 

Nota: Recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear en niños y niñas de 9 

años. 

 

Análisis: La presente información ha sido recopilada de un grupo de 26 niños, todos 

ellos de 9 años de edad, pertenecientes al nivel de educación básica media. Al analizar 

los datos en los diferentes ámbitos de aprendizaje, como son recordar, comprender, 

aplicar, analizar, evaluar y crear, se obtienen las siguientes conclusiones: 22 respuestas, 

lo que corresponde al 7% del total, se encuentran en la categoría de "muy 

frecuentemente". Además, 94 respuestas, equivalente al 30%, han sido clasificadas 

como "frecuentemente". Se identificaron 132 respuestas, abarcando el 42%, que fueron 

categorizadas como "ocasionalmente". Por otro lado, 64 respuestas, representando el 

21%, han estado ubicadas bajo la categoría de "raramente". No se registraron respuestas 

que cumplieran con los criterios para ser clasificadas en la categoría de "nunca", lo que 

corresponde al 0%. 

 

Interpretación: La preponderancia de los discentes presenta un empleo esporádico de 

habilidades cognitivas ligadas a la recuperación de conceptos, la comprensión y la 

aplicación de datos. Sus aptitudes para efectuar juicios que amalgamen conocimientos 

de forma creativa también manifiestan un alcance limitado. Estas competencias 
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cognitivas aún no han llegado a un estadio discernible de desarrollo, y los alumnos 

exponen un desarrollo restringido en el proceso de aprendizaje en múltiples áreas. 

 

Tabla 26 

Motivación: Participación, interés, interacción 10 años 

N. Escala Frecuencia Porcentaje % 

1 Muy frecuentemente 18 7% 

2 Frecuentemente 134 50% 

3 Ocasionalmente 76 28% 

4 Raramente 41 15% 

5 Nunca 1 0% 

 Total 270 100% 

Nota: Motivación: Participación, interés, interacción 10 años 

 

 

Figura 22 

Motivación: Participación, interés, interacción 10 años 

Nota: Motivación: Participación, interés, interacción en niños y niñas de 10 años 

 

Análisis: La información ha sido recopilada de un grupo de 30 niños, todos ellos de 10 

años de edad y pertenecientes al nivel de educación básica media. Al analizar los 

resultados se determina lo siguiente: 18 respuestas que corresponde al 7%, 

determinando la categoría de "muy frecuentemente", 134 respuestas, equivalentes al 

50%, han sido clasificadas como "frecuentemente". Se identificaron 76 respuestas, 

abarcando el 28%, categorizadas como "ocasionalmente". Por otro lado, 41 respuestas, 

representando el 15%, se ubican bajo la categoría de "raramente". Solo se obtuvo 1 
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respuesta que cumplió con los criterios para ser clasificada en la categoría de "nunca", 

lo que corresponde al 0%. 

 

Interpretación: La gran mayoría de los estudiantes se involucran en las sesiones 

académicas de manera recurrente, lo cual evidencia un nivel destacado de compromiso 

con los propósitos de aprendizaje. Adicionalmente, su disposición hacia los contenidos 

educativos resulta notoria, pues manifiestan una actitud positiva y cierta motivación 

hacia el proceso de instrucción. La interacción continua en el entorno de aula 

contribuye a generar un entorno dinámico que fomenta una comprensión más profunda 

y conlleva un efecto positivo en el desempeño y rendimiento académico de los 

educandos. Estos resultados delinean una experiencia educativa enriquecedora, donde 

el interés y la participación activa de los estudiantes juegan un papel cardinal en su 

desarrollo integral y en el logro de sus metas educativas. 

Tabla 27 

Hábitos de estudio: Actitud, Disciplina, concentración 10 años  

N. Escala Frecuencia Porcentaje % 

1 Muy frecuentemente 26 9% 

2 Frecuentemente 102 34% 

3 Ocasionalmente 106 35% 

4 Raramente 58 19% 

5 Nunca 8 3% 

 Total 300 100% 

Nota: Hábitos de estudio: Actitud, Disciplina, concentración 10 años 
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Figura 23 

Hábitos de estudio: Actitud, Disciplina, concentración 10 años 

Nota: Hábitos de Estudio: Actitud, Disciplina, concentración en niños y niñas de 10 

años. 

 

Análisis: La presente información ha sido recopilada de un grupo de 30 niños, todos 

ellos de 10 años de edad y pertenecientes al nivel de educación básica media. Los datos 

fueron obtenidos mediante el uso de la ficha de observación de docentes. Al analizar 

los datos en las partes de actitud, disciplina y concentración, se determina lo siguiente: 

26 respuestas, lo que corresponde al 9% del total, se encuentran en la categoría de "muy 

frecuentemente". Además, 102 respuestas, equivalentes al 34%, han sido clasificadas 

como "frecuentemente". Se identificaron 106 respuestas, abarcando el 35%, que fueron 

categorizadas como "ocasionalmente". Por otro lado, 58 respuestas, representando el 

19%, han estado ubicados bajo la categoría de "raramente". Se registraron 8 respuestas 

que cumplen con los criterios para ser clasificadas en la categoría de "nunca", lo que 

corresponde al 3% del total. 

 

Interpretación: La preponderancia de los educandos ostenta en momentos puntuales 

actitudes, disciplina y patrones de estudio en el contexto de la interacción en el entorno 

de aula, denotando que sus atributos en términos de conducta, modalidades de 

aprendizaje y hábitos cotidianos presentan características tenues. Su modo de 

asimilación todavía presenta un nivel incipiente, lo cual sugiere la imperativa de 

minimizar distracciones y amplificar su enfoque durante el proceso educativo. 
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Tabla 28 

Taxonomía del aprendizaje: Recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y 

crear. 10 años  

N. Escala Frecuencia Porcentaje % 

1 Muy frecuentemente 24 7% 

2 Frecuentemente 131 36% 

3 Ocasionalmente 137 38% 

4 Raramente 66 18% 

5 Nunca 2 1% 

 Total 360 100% 

Nota: Taxonomía del aprendizaje: Recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y 

crear 10 años 

 

Figura 24 

Taxonomía del aprendizaje: Recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y 

crear 10 años 

Nota: Taxonomía del aprendizaje: Recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y 

crear en niños y niñas de 10 años. 

 

Análisis: La presente información ha sido recopilada de un grupo de 30 niños, todos 

ellos de 10 años de edad y pertenecientes al nivel de educación básica media. Al 

examinar los resultados en los diferentes elementos de aprendizaje, como son recordar, 

comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear, se obtienen las siguientes conclusiones: 

24 respuestas, lo que corresponde al 7% del total, se encuentran en la categoría de "muy 

frecuentemente", 131 respuestas, equivalentes al 36%, han sido clasificadas como 

"frecuentemente", 137 respuestas, abarcando el 38%, que fueron categorizadas como 
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"ocasionalmente". Por otro lado, 66 respuestas, representando el 18%, han estado 

ubicadas bajo la categoría de "raramente". Se registraron 2 respuestas que cumplen con 

los criterios para ser clasificadas en la categoría de "nunca", lo que corresponde al 1% 

del total.  

 

Interpretación: La mayoría de los estudiantes se posicionan en un nivel intermedio en 

la construcción de conocimientos, siendo característico un enfoque preeminente en la 

memorización y la reproducción de información y conceptos. Esta inclinación propicia 

primordialmente el progreso en los estratos inferiores de la taxonomía, tales como el 

recordar y comprender. No obstante, se manifiesta una restricción en la aptitud y 

dominio de los niveles superiores de la taxonomía, como el analizar, evaluar y crear. 

Estas competencias de crítico y creativo son esenciales para lograr un pensamiento de 

mayor profundidad y significado. 

 

Tabla 29 

Motivación: Participación, interés, interacción 11 y 12 años 

N. Escala Frecuencia Porcentaje % 

1 Muy frecuentemente 103 25% 

2 Frecuentemente 89 21% 

3 Ocasionalmente 108 26% 

4 Raramente 105 25% 

5 Nunca 9 2% 

 Total 414 100% 

Nota: Motivación: Participación, interés, interacción 11 y 12 años. 
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Figura 25 

Motivación: Participación, interés, interacción 11 y 12 años 

Nota: Motivación: Participación, interés, interacción en niños y niñas de 11 y 12 años 

 

Análisis: La presente información se ha obtenido a partir del análisis de datos 

recopilados de una muestra de 46 niños, con edades comprendidas entre los 11 y 12 

años, pertenecientes al nivel de educación primaria media. Estos datos fueron 

recolectados mediante la utilización de la ficha de observación de docentes, la cual 

abarca aspectos relacionados con la participación, el interés y la interacción de los 

estudiantes. Al evaluar la totalidad de los resultados en los alrededores, se ha llegado a 

determinar lo siguiente: un total de 103 respuestas, equivalente al 25%, se sitúan en la 

categoría "muy frecuentemente"; por otro lado, 89 respuestas, representando un 21%, 

corresponden a la categoría "frecuentemente". Además, se han identificado 108 

respuestas, abarcando el 26%, que se catalogan como "ocasionalmente"; 105 

respuestas, lo cual representa el 25%, se encuentran en la categoría "raramente"; y, por 

último, se ha registrado un total de 9 respuestas, que equivalen al 2%, y han sido 

clasificadas en la categoría "nunca". 

 

Interpretación: Los estudiantes de 11 y 12 años presentan un nivel de involucramiento 

y participación parcial en el proceso educativo durante las sesiones académicas. Esto 

revela que se colocan en una gama moderada de disposición para participar activamente 

en el diálogo, responder preguntas, intercambiar ideas y opiniones dentro del contexto 
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de la clase. La manifestación de interés denota una influencia de motivación intrínseca, 

evidenciando un compromiso hacia los temas tratados que despierta curiosidad y un 

anhelo por adquirir nuevos saberes.  

 

Tabla 30 

Hábitos de estudio: Actitud, Disciplina, concentración 11 y 12 años 

N. Escala Frecuencia Porcentaje % 

1 Muy frecuentemente 101 22% 

2 Frecuentemente 120 26% 

3 Ocasionalmente 140 30% 

4 Raramente 89 19% 

5 Nunca 10 2% 

 Total 460 100% 

Nota: Hábitos de estudio: Actitud, Disciplina, concentración 11 y 12 años 

 

Figura 26 

Hábitos de estudio: Actitud, Disciplina, concentración 11 y 12 años 

Nota: Hábitos de estudio: Actitud, Disciplina, concentración en niños y niñas de 11 y 

12 años 

 

Análisis: La presente información ha sido recolectada de una muestra conformada por 

46 niños de edades comprendidas entre los 11 y 12 años, pertenecientes al nivel de 

educación primaria media. La obtención de estos datos se llevó a cabo mediante la 

utilización de la ficha de observación de docentes, que abarca los componentes de 

actitud, disciplina y hábitos de estudio de los alumnos. Al analizar la totalidad de la 

información, se ha llegado a determinar lo siguiente: un total de 101 respuestas, lo cual 
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representa el 22%, se sitúan en la categoría "muy frecuentemente"; por otro lado, 120 

respuestas, equivalente al 26%, corresponden a la categoría "frecuentemente". 

Asimismo, se han identificado 140 respuestas, abarcando el 30%, que se catalogan 

como "ocasionalmente"; 89 respuestas, representando el 19%, se encuentran en la 

categoría "raramente"; y, por último, se ha registrado un total de 10 respuestas, que 

equivalen al 2%, y han sido clasificadas en la categoría "nunca". 

 

Interpretación: El predominio de los estudiantes muestra un nivel esporádico en la 

exteriorización de actitudes, disciplina y hábitos, lo que significa que estas 

características están en un proceso de maduración y desarrollo. En consecuencia, se 

observa un estado mental en proceso de evolución, una habilidad en crecimiento para 

adherirse a normativas y una competencia incipiente para establecer patrones de rutina 

favorables. Estas cualidades adquieren una gran relevancia tanto en el contexto 

educativo como personal de cada estudiante, dado que facilitan la asunción de 

responsabilidades y, en consecuencia, contribuyen a su logro en el ámbito educativo e 

individual. 

 

Tabla 31 

Taxonomía del aprendizaje: Recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y 

crear 11 y 12 años  

N. Escala Frecuencia Porcentaje % 

1 Muy frecuentemente 77 14% 

2 Frecuentemente 134 24% 

3 Ocasionalmente 129 23% 

4 Raramente 140 25% 

5 Nunca 12 2% 

 Total 552 100% 

Nota: Taxonomía del aprendizaje: recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y 

crear 11 y 12 años 
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Figura 27 

Taxonomía del aprendizaje: Recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y 

crear 11 y 12 años 

Nota: Taxonomía del aprendizaje: Recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y 

crear en niños y niñas de 11 y 12 años. 

 

Análisis: La presente información ha sido recolectada de una muestra compuesta por 

46 niños de 11 y 12 años, pertenecientes al nivel de educación primaria media. La 

obtención de estos datos se llevó a cabo mediante la utilización de la ficha de 

observación de docentes, la cual permite abarcar diversos alcances cognitivos de los 

alumnos, tales como recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Al 

analizar los datos, se ha llegado a determinar lo siguiente: un total de 77 respuestas, lo 

cual representa el 14%, se sitúan en la categoría "muy frecuentemente"; por otro lado, 

134 respuestas, equivalente al 24%, corresponden a la categoría "frecuentemente". 

También, se han identificado 129 respuestas con el 23%, que se catalogan como 

"ocasionalmente"; 140 respuestas, representando el 25%, como "raramente"; y, por 

último, se ha registrado un total de 12 respuestas, que equivalen al 2%, y han sido 

clasificadas en la categoría "nunca". 

 

Interpretación: La mayor parte de los estudiantes ocupa una categoría de nivel bajo 

en el ámbito del aprendizaje, lo cual denota que sus aptitudes y capacidades en los 

estratos de conocimiento, comprensión y aplicación se sitúan en una fase temprana de 

desarrollo. De igual forma, el proceso de ejercitación y consolidación de los saberes 
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experimentará una evolución en consonancia con su estado de madurez. En cierta 

medida, los alumnos son capaces de recordar y asimilar información de naturaleza 

elemental, así como de aplicarla en contextos prácticos.  

4.3. Análisis de datos obtenidos de las calificaciones de los estudiantes del 

subnivel de básica media de la Unidad Educativa Doctor Benigno Malo. 

Tabla 32 

Calificaciones 9 años 

N. Escala Frecuencia Porcentaje % 

1 Domina los aprendizajes requeridos. 9,00 

- 10,00 

1 4% 

2 Alcanza los aprendizajes requeridos. 7,00 

- 8,99  

25 96% 

3 Está próximo a alcanzar los aprendizajes 

requeridos. 4,01 - 6,99  

0  

4 No alcanza los aprendizajes requeridos ≤ 

4 

0  

 Total 26 100% 

Nota: Datos obtenidos de las calificaciones de los en niños y niñas de 9 años 

 

 

Figura 28 

Calificaciones 9 años 

Nota: Datos obtenidos de las calificaciones de los en niños y niñas de 9 años 
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Análisis: La presente información ha sido recopilada de una muestra de 20 niños de 9 

años, pertenecientes al nivel de educación media. La obtención de estos datos se llevó 

a cabo mediante el análisis de las calificaciones obtenidas por los estudiantes. Al 

examinar en su totalidad los resultados se ha llegado a determinar lo siguiente: un total 

de 1 estudiante, lo cual representa el 4%, se encuentra en la categoría de "domina los 

aprendizajes requeridos". Por otro lado, 96 estudiantes, equivalente al 25%, alcanzarán 

los aprendizajes requeridos. Además, se ha identificado un total de 0 estudiantes, 

representando el 0%, que se sitúan en la categoría de "próximo a alcanzar los 

aprendizajes requeridos"; y, de igual manera, se ha registrado un total de 0 estudiantes, 

correspondientes al 0%, que no alcanzarán los aprendizajes requeridos. 

 

Interpretación: Los estudiantes que evidencian un nivel de rendimiento limitado en el 

ámbito escolar denotan haber adquirido los conocimientos y destrezas esenciales y 

necesarios delineados por el currículo o los estándares educativos. En otros términos, 

estos discentes han alcanzado los objetivos educativos fundamentales, aunque no están 

presentando un nivel de maestría profunda en los temas o asignaturas abordadas. Su 

desempeño se asemeja a las expectativas básicas de aprendizaje, no obstante, aún no 

han llegado a un nivel de aptitud significativamente avanzado o especializado en las 

materias tratadas. 

 

Tabla 33 

Calificaciones 10 años 

N. Escala Frecuencia Porcentaje % 

1 Domina los aprendizajes requeridos. 9,00 

- 10,00 

3 10% 

2 Alcanza los aprendizajes requeridos. 7,00 

- 8,99  

27 90% 

3 Está próximo a alcanzar los aprendizajes 

requeridos. 4,01 - 6,99  

0 0% 

4 No alcanza los aprendizajes requeridos ≤ 

4 

0 0% 

 Total 30 100% 

Nota: Datos obtenidos de las calificaciones de los en niños y niñas de 10 años 
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Figura 29 

Calificaciones 10 años 

Nota: Datos obtenidos de las calificaciones de los en niños y niñas de 10 años 

 

Análisis: La presente información ha sido recopilada de una muestra de 20 niños de 10 

años, pertenecientes al nivel de educación primaria media. Los datos se obtuvieron 

mediante el análisis de las calificaciones de los estudiantes, un total de 3 estudiantes, 

lo cual representa el 10%, se encuentran en la categoría de "domina los aprendizajes 

requeridos". Por otro lado, 27 estudiantes, equivalente al 90%, alcanzan los 

aprendizajes requeridos. No se han registrado estudiantes en la categoría de "próximo 

a alcanzar los aprendizajes requeridos" ni en la categoría de "no alcanza los 

aprendizajes requeridos". 

 

Interpretación: La mayoría preeminente de los estudiantes ha logrado exclusivamente 

el nivel estándar de competencia en las distintas esferas académicas. Este logro denota 

que han cumplido de manera satisfactoria con los propósitos de aprendizaje 

establecidos y están en una medida apropiada de preparación para avanzar al siguiente 

escalafón educativo o emplear los saberes adquiridos en situaciones prácticas. 
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Tabla 34 

Calificaciones 11 y 12 años 

N. Escala Frecuencia Porcentaje % 

1 Domina los aprendizajes requeridos. 9,00 

- 10,00 

4 9% 

2 Alcanza los aprendizajes requeridos. 7,00 

- 8,99  

42 91% 

3 Está próximo a alcanzar los aprendizajes 

requeridos. 4,01 - 6,99  

0 0% 

4 No alcanza los aprendizajes requeridos ≤ 

4 

0 0% 

 Total 46 100% 

Nota: Datos obtenidos de las calificaciones de los en niños y niñas de 11 y 12 años 

 

Figura 30 

Calificaciones 11 y 12 años 

Nota: Datos obtenidos de las calificaciones de los en niños y niñas de 11 y 12 años 

 

Análisis: La presente información ha sido recopilada de una muestra de 20 niños de 9 

años, pertenecientes al nivel de básica media. Al examinar en su totalidad las 

calificaciones, se ha llegado a determinar lo siguiente: un total de 4 estudiantes, lo cual 

representa el 9%, se encuentran en la categoría de "domina los aprendizajes 

requeridos". Por otro lado, 42 estudiantes, equivalente al 91%, alcanzan los 

aprendizajes requeridos. No se han registrado estudiantes en la categoría de "próximo 

a alcanzar los aprendizajes requeridos" ni en la categoría de "no alcanza los 

aprendizajes requeridos". 
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Interpretación: El colectivo preponderante de estudiantes evidencia un nivel de 

comprensión y dominio aceptable de los contenidos y habilidades delineados en el 

currículo. Los escolares han demostrado la aplicación de competencias que son 

consideradas fundamentales para su desarrollo académico y personal. No obstante, sus 

logros no se traducen en una adquisición sustancial de conocimientos y habilidades, lo 

cual los sitúa únicamente en una escala competente para afrontar los retos educativos 

y personales que se les plantean.  

4.4. Verificación de Hipótesis 

Funciones ejecutivas inciden en el desempeño académico de los estudiantes de básica 

media de la Unidad Educativa Doctor Benigno Malo. 

4.5. Planteamiento de la Hipótesis 

Ho: Funciones ejecutivas no inciden en el desempeño académico de los estudiantes 

de básica media de la Unidad Educativa Doctor Benigno Malo. 

 

Hi: Funciones ejecutivas si inciden en el desempeño académico de los estudiantes de 

básica media de la Unidad Educativa Doctor Benigno Malo. 

4.6. Nivel estadístico de significancia y regla de decisión.  

Los valores registrados en la tabla revelan pruebas con resultados inferiores al nivel de 

significancia (P <0.05), indica que existe una sólida correlación entre los subcriterios 

o subdimensiones lo que fundamenta la hipótesis alterna y se rechazaría la hipótesis 

nula. Además, se pueden determinar las magnitudes de las correlaciones encontradas. 

 

Para establecer una regla de decisión con un nivel de significancia α = 5%, se pueden 

seguir las siguientes pautas: 
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𝐻0: 𝑃𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟  > 0,05 

 

𝐻1: 𝑃𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟  ≤ 0,05 

4.7. Dimensiones valoradas, discriminación y confiabilidad.  

Tabla 35 

Funciones ejecutivas ENFEN (VI) 

 

Orden Dimensiones Ítems 

Dimensión 1 D1: Fluidez fonológica: 

Lenguaje.   

1 ítem  

Dimensión 2 D2: Fluidez semántica: 

Memoria Verbal  

1 ítem 

Dimensión 3 D3: Sendero gris: 

Visopercepción 

1 ítem 

Dimensión 4 D4: Sendero a color: 

Visoespacial 

1 ítem 

Dimensión 5 D5: Anillas: Visomotriz  1 ítem 

Dimensión 6 D6: Interferencia: Atención y 

Concentración 

1 ítem 

Test General 6 ítems 

              Nota: ENFEN (VI) 

 

Tabla 36 

Desempeño académico (VD) 

 

Orden Dimensiones Ítems 

Dimensión A DA: Motivación   9 ítems  

Dimensión B DB: Hábitos de estudio  10 ítems  

Dimensión C DC: Taxonomía del 

Aprendizaje   

12 ítems  

Test General 31 ítems 

       Nota: Desempeño académico (VD) 
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Tabla 37 

Dimensiones del desempeño académico (VD) 

 

Dimensión Nivel Índice de 

discriminación 

Criterio de Confiabilidad 

V2: Desempeño Académico  

(Generales) 

3 114-155 Muy Alto desempeño académico  

2 72-113 Razonable desempeño académico 

1 31-71 Bajo desempeño académico 

DA: Motivación   3 33-45 Muy Alta motivación  

2 20-32 Razonable motivación 

1 9-19 Baja motivación 

DB: Hábitos de estudio  3 37-50 Muy Alta desarrollo de los hábitos 

de estudio 

2 23-36 Razonable desarrollo de los hábitos 

de estudio 

1 10-22 Baja desarrollo de los hábitos de 

estudio 

DC: Taxonomía del 

Aprendizaje   

3 45-60 Muy Alta taxonomía del 

aprendizaje   

2 28-44 Razonable taxonomía del 

aprendizaje   

1 12-27 Baja taxonomía del aprendizaje   

Nota: Dimensiones del desempeño académico (VD) 

 

 

Tabla 38 

Estadística de las dimensiones de las Funciones Ejecutivas (VI) y el Desempeño 

Académico (VD) 

 

 DA_Motivación DB_ 

Hábitos 

de 

Estudio 

DC_Taxonomía 

Tau_b de 

Kendall 

D1_Fluidez_ 

fonológica_ Lenguaje 

Coeficiente 

de 

correlación 

,237** ,068 ,141 

Sig. 

(bilateral) 

,006 ,433 ,100 

N 102 101 102 

D2_Fluidez 

_Semántica_ 

Memoria_Verbal 

Coeficiente 

de 

correlación 

,255** ,159 ,232** 
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Sig. 

(bilateral) 

,003 ,067 ,007 

N 102 101 102 

D3_Sendero_Gris_ 

Visoperceptiva 

Coeficiente 

de 

correlación 

,326** ,344** ,350** 

Sig. 

(bilateral) 

,000 ,000 ,000 

N 102 101 102 

D4_Sendero_Color_ 

Visoespacial 

Coeficiente 

de 

correlación 

,263** ,225** ,281** 

Sig. 

(bilateral) 

,002 ,009 ,001 

N 102 101 102 

D5_Anillas_Visomotriz Coeficiente 

de 

correlación 

,279** ,243** ,254** 

Sig. 

(bilateral) 

,002 ,006 ,004 

N 102 101 102 

D6_Interferencia_ 

Atención_ 

Concentración 

Coeficiente 

de 

correlación 

,055 ,024 ,114** 

Sig. 

(bilateral) 

,533 ,782 ,008 

N 102 101 102 

Rho de 

Spearman 

D1_ Fluidez_ 

fonológica_ Lenguaje 

Coeficiente 

de 

correlación 

,271** ,078 ,160 

Sig. 

(bilateral) 

,006 ,438 ,109 

N 102 101 102 

D2_ Fluidez 

_Semántica_ 

Memoria_Verbal 

Coeficiente 

de 

correlación 

,288** ,181 ,265** 

Sig. 

(bilateral) 

,003 ,070 ,007 
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N 102 101 102 

D3_ Sendero_Gris_ 

Visoperceptiva 

Coeficiente 

de 

correlación 

,362** ,389** ,395** 

Sig. 

(bilateral) 

,000 ,000 ,000 

N 102 101 102 

D4_ Sendero_Color_ 

Visoespacial 

Coeficiente 

de 

correlación 

,301** ,256** ,320** 

Sig. 

(bilateral) 

,002 ,010 ,001 

N 102 101 102 

D5_ 

Anillas_Visomotriz 

Coeficiente 

de 

correlación 

,311** ,272** ,288** 

Sig. 

(bilateral) 

,001 ,006 ,003 

N 102 101 102 

D6_Interferencia_ 

Atencion_ 

Concentración 

Coeficiente 

de 

correlación 

,063 ,028 ,132** 

Sig. 

(bilateral) 

,530 ,782 ,006 

N 102 101 102 

Nota: Estadística de las dimensiones de las Funciones Ejecutivas (VI) y el Desempeño 

Académico (VD) 

4.8.  Decisión final  

Los resultados del análisis inferencial permiten afirmar las competencias relacionadas 

a las funciones ejecutivas y el desempeño académico en estudiantes de básica media 

de la Unidad Educativa Dr. Benigno Malo.  

 

Mediante el trabajo realizado se analizaron 6 dimensiones en función de la primera 

variable, de tal manera que se constituyen: dimensión D1, Fluidez fonológica: 

Lenguaje; dimensión D2, Fluidez semántica: Memoria Verbal; dimensión D3 Sendero 
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gris: Visoperceptiva; dimensión D4, Sendero a color: Visoespacial; categoría D5, 

Anillas: Visomotriz; categoría D6, Interferencia: Atención y Concentración. Para la 

segunda variable se valoró tres elementos: elemento DA, Motivación; elemento DB, 

Hábitos de estudio; elemento DC, Taxonomía del aprendizaje. Las dimensiones y 

elementos identificados se enlazaron para establecer las relaciones como muestras 

independientes mediante la prueba estadística correlacional de Tau b de Kendall y 

como prueba de comprobación se usó Spearman.   

 

El valor Pc <0,05 Hi, se obtiene mediante la aproximación significativa (P) igual (Sig 

0,000) entre la variable independiente - funciones ejecutivas: Fluidez fonológica: 

Lenguaje (dimensión D1) vs la variable dependiente – desempeño académico: 

Motivación (dimensión DA) con una significancia asintótica de 0,006 son menores a 

0,05 por lo tanto son correlacionales. Sin embargo, en las dimensiones Fluidez 

fonológica: Lenguaje (dimensión D1) vs dimensión hábitos de estudio (dimensión DB) 

y la dimensión taxonomía del aprendizaje (dimensión DC), no existe relación con el 

desempeño académico en dichas áreas.  

 

El valor Pc <0,05 Hi, se obtiene mediante la aproximación significativa (P) igual (Sig 

0,000) entre la variable independiente - funciones ejecutivas: Fluidez semántica: 

Memoria Verbal (dimensión D2) vs la variable dependiente – desempeño académico: 

Motivación (dimensión DA) con una significancia asintótica de 0,003; y, Taxonomía 

del aprendizaje (dimensión DC) con una significancia asintótica de 0,007 son menores 

a 0,05 por lo tanto son correlacionales. Sin embargo, en las dimensiones Fluidez 

semántica: Memoria Verbal (dimensión D2) vs dimensión hábitos de estudio 

(dimensión DB), no existe relación con el desempeño académico en dicha área.   

 

El valor Pc <0,05 Hi, se obtiene mediante la aproximación significativa (P) igual (Sig 

0,000) entre la variable independiente - funciones ejecutivas: Sendero gris: 

Visopercepción (dimensión D3) vs la variable dependiente – desempeño académico: 

Motivación (dimensión DA) con una significancia asintótica de 0,000; Hábitos de 
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estudio (dimensión DB) con una significancia asintótica de 0,000; taxonomía del 

aprendizaje (dimensión DC) con una significancia asintótica de 0,000  son menores a 

0,05 por lo tanto son correlacionales. En esta dimensión D3 se correlacionan todos sus 

subdimensiones.  

 

El valor Pc <0,05 Hi, se obtiene mediante la aproximación significativa (P) igual (Sig 

0,000) entre la variable independiente - funciones ejecutivas: Sendero a color: 

Visoespacial (dimensión D4) vs la variable dependiente – desempeño académico: 

Motivación (dimensión DA) con una significancia asintótica de 0,002; Hábitos de 

estudio (dimensión DB) con una significancia asintótica de 0,009; taxonomía del 

aprendizaje (dimensión DC) con una significancia asintótica de 0,001  son menores a 

0,05 por lo tanto son correlacionales. En esta dimensión D4 se correlacionan todas sus 

sub dimensiones.  

 

El valor Pc <0,05 Hi, se obtiene mediante la aproximación significativa (P) igual (Sig 

0,000) entre la variable independiente - funciones ejecutivas: Anillas: Visomotriz  

(dimensión D5) vs la variable dependiente – desempeño académico: Motivación 

(dimensión DA) con una significancia asintótica de 0,002; hábitos de estudio 

(dimensión DB) con una significancia asintótica de 0,006; taxonomía del aprendizaje 

(dimensión DC) con una significancia asintótica de 0,004 son menores a 0,05 por lo 

tanto son correlacionales. En esta dimensión D5 se correlacionan todas sus sub 

dimensiones.  

 

El valor Pc <0,05 Hi, se obtiene mediante la aproximación significativa (P) igual (Sig 

0,000) entre la variable independiente - funciones ejecutivas: Interferencia: Atención y 

Concentración (dimensión D6) vs la variable dependiente – desempeño académico: 

Taxonomía del aprendizaje (dimensión DC) con una significancia asintótica de 0,008 

son correlacionales. En esta dimensión D4 se correlacionan todas sus sub dimensiones. 

Sin embargo, en las dimensiones Interferencia: Atención y Concentración (dimensión 
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D6) vs dimensión Motivación (dimensión DA), dimensión hábitos de estudio 

(dimensión DB) no existe relación con el desempeño académico en dichas áreas. 

 

Esta evidencia estadística demuestra una influencia entre las funciones ejecutivas y el 

desempeño académico de los estudiantes de básica media de la Unidad Educativa 

Doctor Benigno Malo. 

 

Por lo tanto, se rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alterna que señala 

que las funciones ejecutivas si inciden en el desempeño académico de los estudiantes 

de básica media de la Unidad Educativa Doctor Benigno Malo. 

4.9. Discusión  

En esta investigación se analizó la relación entre las funciones ejecutivas en el 

desempeño académico de los estudiantes de básica media de la Unidad Educativa 

Doctor Benigno Malo. En este sentido, los resultados surgen de un análisis estadístico 

que se llevó a cabo para examinar las relaciones entre las diversas dimensiones que 

involucran las dos variables. La primera variable de funciones ejecutivas fue utilizada 

para evaluar seis dimensiones: fluidez fonológica, fluidez semántica, sendero gris, 

sendero a color, anillas e interferencia. La motivación, los hábitos de estudio y la 

taxonomía del aprendizaje fueron los tres componentes utilizados para evaluar la 

segunda variable. En el uso de las pruebas correlacionales se emplearon pruebas 

estadísticas, específicamente la Tau b de Kendall y la prueba de Spearman, para 

establecer las respectivas conexiones. Los valores (Pc) obtenidos son menores a 0,05, 

lo que indica que son estadísticamente significativos. Estos hallazgos respaldan la 

existencia de una correlación entre los aspectos de la mayoría de dimensiones.  

 

Se descubrió que la prueba fonológica tiene una correlación positiva con la motivación, 

pero no hay una correlación con los hábitos de estudio, ni con la taxonomía del 

aprendizaje. La calificación positiva con la motivación puede deberse a que los 

estudiantes con habilidades fonológicas más avanzadas, enfrentan menos desafíos en 
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las tareas relacionadas con el lenguaje, lo que les da un sentido de competencia. La 

percepción de éxito en las habilidades lingüísticas puede aumentar la autoestima y, por 

lo tanto, la motivación hacia las actividades académicas relacionadas con el lenguaje. 

Aunque es importante para las habilidades lingüísticas, la prueba fonológica, no está 

directamente relacionada con la adopción de estrategias de estudio específicas ni con 

los niveles taxonómicos.  Las habilidades fonológicas no necesariamente dictan cómo 

una persona organiza su tiempo o cumple con sus diligencias académicas. 

 

Por su parte, la fluidez semántica se relaciona positivamente con dos aspectos que son 

la motivación y la taxonomía, pero no con los hábitos. En este aspecto, la motivación 

fomenta el interés y la dedicación a un tema específico, lo que facilita la conexión 

fluida de ideas y la expresión. Además, la taxonomía, que se refiere a la organización 

y clasificación del conocimiento, proporcionando un marco estructurado que facilita la 

recuperación e integración de información y que contribuye a una comunicación más 

coherente y clara. En contraste, la no conexión con los hábitos de estudio, sugiere que 

la fluidez semántica (memoria verbal) no depende directamente del tiempo dedicado al 

estudio, sino más bien, depende de la calidad y el enfoque motivado en la comprensión 

y categorización de la información. 

 

En cambio, la consistencia marcada de resultados destaca que todos los 

subdimensiones de Sendero gris, Sendero a color y Anillas muestran correlaciones 

significativas con todos los elementos de desempeño académico (motivación, hábitos 

de estudio y taxonomía del aprendizaje). Las capacidades visoperceptivas permiten una 

interpretación precisa de la información visual, despertando el interés y la motivación 

hacia el contenido académico. La destreza visoespacial ayuda a organizar y categorizar 

el conocimiento, que es esencial para una taxonomía efectiva, al facilitar la 

comprensión de conceptos espaciales y las relaciones entre objetos. Asimismo, la 

habilidad visomotriz mejora la ejecución de tareas académicas porque conecta la 

percepción visual con la ejecución motora y se proyecta a hábitos de estudio más 

efectivos.  
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Con respecto a la dimensión de la prueba de interferencia, esta se conecta con la 

taxonomía del aprendizaje, pero no con la motivación y ni con los hábitos de estudio. 

Una atención sostenida permite una participación más profunda en el contenido, 

facilitando la categorización y organización mental de los conceptos, lo que es esencial 

para la taxonomía del aprendizaje. Por otro lado, la falta de una correlación directa con 

las otras dimensiones puede deberse a que la concentración y la atención son más 

intrínsecos y neurocognitivos, mientras que la motivación y los hábitos de estudio están 

más relacionados con factores psicológicos y comportamentales. Finalmente, es 

importante considerar otros elementos que podrían afectar estas relaciones, como el 

entorno educativo y las técnicas pedagógicas. Estos hallazgos pueden tener 

implicaciones prácticas en el diseño de intervenciones educativas y sirven como base 

para futuras investigaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones  

• La investigación llevada a cabo sobre el análisis de la relación entre las 

funciones ejecutivas y el desempeño académico arrojó como resultado una 

correlación muy significativa, la cual deriva la existencia de una asociación 

directamente proporcional entre variables, pues a mayor desarrollo ejecutivo, 

mayor desempeño académico. En cambio, la correlación de dimensiones 

destacó una estrecha influencia de las áreas visoperceptiva, visoespacial y 

visomotriz de la variable dependiente con los elementos de la motivación, los 

hábitos de estudio y la taxonomía del aprendizaje. En conjunto estas funciones 

ejecutivas, además, de contribuir al procesamiento eficiente de información 

también intervienen en el moldeamiento de estrategias que impulsan la 

consecución de actividades académicas para la motivación, las organizaciones 

mentales para los hábitos de estudio y el alcance de niveles cognitivos más 

elevados para la taxonomía del aprendizaje.  

 

• La evaluación del desarrollo de las funciones ejecutivas mediante la Batería de 

Evaluación Neuropsicológica de las Funciones Ejecutivas en Niños (ENFEN) 

muestra un nivel medio en las pruebas de fluidez fonológica (lenguaje), 

semántica (memoria verbal), sendero gris (visopercepción) y anillas 

(visomotricidad). Sin embargo, para los estudiantes con edades de 10 a 12 años 

se revela una variabilidad, puesto que, la capacidad visoespacial en la prueba 

de senderos a color advierte un nivel muy bajo y para los escolares de 11 a 12 

años la atención y concentración con la prueba de interferencia se marcó en el 

rango de medio bajo; con esto se establece que, aunque hay un desarrollo 

adecuado en algunas áreas de las funciones ejecutivas su trayectoria no es 

homogénea, por ende existe una disparidad en la adquisición de habilidades 
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visoespaciales, de atención y concentración. Estas variabilidades proporcionan 

información útil para la adaptación de enfoques pedagógicos que contribuyan 

al desarrollo integral de las funciones ejecutivas en el contexto educativo. 

 

• La identificación del desempeño académico en relación a las dimensiones de 

motivación, hábitos de estudio y taxonomía del aprendizaje en estudiantes de 9 

a 10 años determinaron participaciones con puntajes ocasionales, destacando 

que, aunque estos elementos están presentes en el contexto de aprendizaje, no 

son aplicados de manera consistente. Por otra parte, los escolares de 11 y 12 

años reflejan una baja frecuencia con el indicador en el nivel raramente para la 

taxonomía del aprendizaje, evidenciando dificultades para alcanzar escalas más 

avanzadas, puesto que surgen inconvenientes para desarrollar habilidades 

cognitivas más complejas, como el análisis, la síntesis, la evaluación, creación 

e innovación.  

 

• La correlación de las funciones ejecutivas y el desempeño académico denotan 

conexiones significativas entre la prueba fonológica y la motivación. Por tanto, 

si los estudiantes desarrollan un adecuado lenguaje, logran comprender y 

procesar información verbal más rápida y eficientemente. No obstante, la 

ausencia de correlación de la fluidez fonológica con los hábitos de estudio y la 

taxonomía del aprendizaje, exhibe que la capacidad lingüística no determina 

necesariamente las estrategias de estudio adoptados por los estudiantes. 

También, se evidenció la conexión entre la fluidez semántica con la motivación 

y la taxonomía, subrayando la importancia de la motivación para incentivar el 

interés y la dedicación en un tema específico. Contrariamente, la falta de nexo 

con los hábitos de estudio sugiere que la memoria verbal no está directamente 

relacionada con el tiempo dedicado al estudio; sino más bien, se inclina con la 

calidad y la categorización de la información. La atención y concentración de 

la prueba de interferencia se vincula con la taxonomía del aprendizaje, pero no 
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se enlazan con la motivación ni a los hábitos de estudio, debido a factores 

externos que influyen en la motivación y a la falta de vinculaciones específicas 

para las dimensiones de los hábitos. Finalmente, el nivel cuantitativo del 

rendimiento académico de los estudiantes solo alcanza los aprendizajes 

requeridos, lo cual se constituye en un limitante para su desarrollo académico 

y su capacidad para alcanzar niveles de competencia más profundos en áreas de 

conocimiento.  

 

5.2. Recomendaciones 

• Es fundamental seguir trabajando en el desarrollo y potencialización de 

programas educativos específicos que se centren en la estimulación cognitiva 

de las habilidades ejecutivas. Diseñar estrategias pedagógicas que involucren 

actividades visuales perceptivas, visuales espaciales y visuales motrices, 

reconociendo su impacto directo en la motivación, los hábitos de estudio y la 

taxonomía del aprendizaje. Estos programas permitirán que los estudiantes 

puedan adaptarse individualmente y en forma grupal para mejorar el 

rendimiento académico, satisfacer las necesidades académicas y de orden 

psicosocial.  

 

• Dada la variabilidad en la evaluación y rendimiento de las funciones ejecutivas, 

con notables diferencias entre las capacidades visoespaciales, surge la 

necesidad de creación de proyectos de intervención específicos que aborden 

estas disparidades. Es fundamental aplicar tácticas educativas que fortalezcan 

y mejoren la capacidad de atención y concentración de los alumnos; estas 

podrían involucrar enfoques interactivos, materiales visuales y actividades 

prácticas que fomenten el desarrollo de las habilidades ejecutivas en el ámbito 

espacial-visual. Es fundamental ajustar estos planes pedagógicos según las 



99 
 

necesidades particulares de cada estudiante para asegurar un enfoque 

personalizado. 

 

• En particular, para mejorar el desempeño académico resulta imperativo 

implementar estrategias educativas específicas y personalizadas para los 

estudiantes de 9 a 12 años. Enfoques que fomenten la aplicación coherente de 

estos elementos podrían incluir programas de desarrollo de habilidades de 

estudio, actividades que promuevan la motivación intrínseca. En la 

estructuración de la taxonomía del aprendizaje se podría incluir métodos de 

evaluación formativa que promuevan un desarrollo más justo de estas 

habilidades cognitivas. La atención a estas áreas contribuirá a mejorar el 

desempeño académico y ayudarán a los estudiantes a mantener una conexión 

constante con el contenido educativo. 

 

• En la correlación de las funciones ejecutivas y el desempeño académico es 

esencial que los educadores creen intervenciones particulares que aborden tanto 

la calidad como el enfoque motivado en la comprensión y categorización de la 

información. Es importante adoptar procedimientos pedagógicos que fomenten 

el pensamiento crítico, el razonamiento lógico y el desarrollo de habilidades 

cognitivas. Este método va más allá de cumplir con los requisitos mínimos, más 

bien se visualiza en el desarrollo académico de los estudiantes y su capacidad 

para enfrentar desafíos más avanzados durante su trayectoria educativa. 
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5.4. Anexos 

Formato para la Validación de contenido del instrumento “Desempeño 

Académico”  
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