
   Desde el Centro de Estudios de Educación de la Universidad Miguel de
Cervantes, le damos la más cordial Bienvenida a la edición N°48 del BOIE,
donde el tema correspondiente a este mes es: 

NEURODIVERSIDAD EN EL AULA: ¿CÓMO APOYAR A
ESTUDIANTES CON ESTILOS DE APRENDIZAJES

DIVERGENTES?
      La neurodiversidad es un concepto que reconoce y valora la variabilidad natural
del cerebro humano y la diversidad de estilos de pensamiento, aprendizaje y
comportamiento que esta conlleva. En el contexto educativo, la neurodiversidad
plantea un desafío y una oportunidad para los educadores: cómo apoyar a
estudiantes que presentan diferentes maneras de aprender, desde aquellos con
trastornos del espectro autista, dislexia o TDAH, hasta aquellos que simplemente
tienen estilos de aprendizaje divergentes que no se ajustan a las metodologías
tradicionales. En un aula inclusiva, es fundamental reconocer que cada estudiante
aporta una perspectiva única y que sus diferencias pueden ser una fuente de
enriquecimiento colectivo. De allí que, este enfoque no solo promueve la equidad en
el aprendizaje, sino que también fomenta un ambiente en el que todos los
estudiantes pueden florecer. En este sentido, se hace necesario realizar adaptaciones
curriculares en el plan de estudios para dar respuesta a las necesidades específicas
de los estudiantes neurodiversos. Estas adaptaciones pueden incluir la
simplificación de tareas, la ampliación de tiempos de evaluación, la reducción de
estímulos sensoriales, entre otras. Es importante que las adaptaciones curriculares se
realicen de forma individualizada, teniendo en cuenta las fortalezas y desafíos de
cada estudiante, para garantizar su éxito académico y emocional.
 
   Por lo cual, al hablar de la neurodiversidad en el aula, se deben estudiar
estrategias y prácticas que los educadores pueden implementar para crear un entorno
de aprendizaje más inclusivo y adaptado a las necesidades de todos, garantizando
así que cada estudiante tenga la oportunidad de alcanzar su máximo potencial. El
gran reto para el docente es reconocer las mejores estrategias para la diversificación
de los apoyos a los estudiantes con discapacidad a partir de la integración de los
sistemas neurofuncionales.

Santiago de Chile, Año 7, N°48–Marzo  2025.
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Preguntas a analizar:

 1) ¿Cuáles son las principales características de los estilos de aprendizaje
divergentes y cómo pueden influir en el rendimiento académico de los estudiantes?

 2) ¿Qué estrategias pueden implementar los educadores para personalizar el
currículo y atender las necesidades de los estudiantes neurodiversos en el aula?

 3) ¿Cómo puede generarse un ambiente de aprendizaje inclusivo para los
estudiantes con estilos de aprendizaje divergentes?

   En este sentido, la integración a la vida social desde un enfoque de derecho no condena ninguna característica en
el desarrollo de un estudiante, ofrece nuevas oportunidades para el mejoramiento de proyectos de vida, centrando el
aprendizaje en el ser, el conocer, el hacer, el convivir y el emprender.
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LA NEURODIVERSIDAD EN EL AMBIENTE ESCOLAR: UN LLAMADO DE 

ATENCIÓN ANTE EL FRACASO EDUCATIVO DE NIÑOS Y ADOLESCENTES 

La inclusión de estudiantes neurodivergentes en el entorno escolar, se ha convertido 

en un tema que trasciende la práctica pedagógica convencional y ha alcanza un nivel ético y 

social. Pues el hecho de comprender la neurodiversidad es reconocer que las variaciones 

cognitivas, como el Trastorno del Espectro Autista (TEA), el Trastorno por Déficit de 

Atención e Hiperactividad (TDAH) y la dislexia, entre otras, forman parte de la diversidad 

humana. Por esta razón, el docente debe adaptarse al estilo de aprendizaje de cada uno de los 

estudiantes. Hay que resaltar que estas diferencias no deben ser tratadas como desviaciones 

de una norma a ajustar, sino como un variado estilo de experimentar e interpretar el mundo 

(Amaral, 2016).  

Con base en lo anterior, las instituciones educativas enfrentan hoy en día, el reto y la 

responsabilidad de propiciar ambientes de aprendizaje en las que se respeten y valoricen las 

necesidades únicas de cada estudiante. La neurodiversidad es un concepto que reconoce y 

valora las variaciones naturales en el funcionamiento del cerebro humano. Este movimiento, 

surgido a finales del siglo XX, desafiando la visión tradicional de que las diferencias 

neurológicas, como el trastorno del espectro autista (TEA), deben corregirse o curarse. En 

cambio, la neurodiversidad mira estas diferencias como aspectos fundamentales de la 

identidad del hombre (Araujo et. al., 2023). Lo que quiere decir, que en lugar de etiquetar las 

condiciones neurodivergentes como trastornos a remediar, la neurodiversidad propone una 

visión más inclusiva, en la que todas las formas de aprendizaje del niño son legítimas, lo que 

permitiría una visión mejorada y significativa en las prácticas docentes.  

Es importante mencionar que la formación docente debe ser multidisciplinar, en otras 

palabras, se debe abordar no sólo el conocimiento teórico sobre las condiciones 

neurodivergentes, sino el desarrollo de habilidades emocionales y prácticas. Esto es en 

especial relevante cuando se trata de afrontar situaciones desafiantes. Amaral (2016) sugiere 

que el mediador de aprendizaje debe adaptar actividades y evaluaciones, permitiendo a los 
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estudiantes con alguna deficiencia cognitiva tener el tiempo y las condiciones necesarias para 

demostrar sus habilidades. Así, la capacitación se convierte en una herramienta vital para 

conseguir que los educadores se sientan seguros y preparados para enfrentar la diversidad 

presente en sus aulas.  

En el mismo orden de ideas, Marques et al. (2021), afirma que se debe incluir una 

reflexión crítica sobre la adopción de metodologías de enseñanza activas que se conviertan 

en estrategias eficaces para promover la inclusión, ya que incentivan a los estudiantes a ser 

protagonistas de su proceso de aprendizaje. Este enfoque no sólo diversifica la práctica 

pedagógica, sino que crea oportunidades para que los educandos neurodivergentes participen 

de forma más activa en las actividades escolares, respetando su ritmo y estilo de aprendizaje. 

Si bien es cierto, para que se produzca la inclusión escolar del estudiantado 

neurodivergente es necesario que los educadores comprendan que la formación continua no 

se limita al aprendizaje de nuevas metodologías de enseñanza. Esta capacitación debe basarse 

en un enfoque humanista, en las que la empatía, el respeto a las diferencias y la voluntad de 

adaptarse al ritmo de cada educando sean valores fundamentales. Por su parte, Ciriaco (2020) 

destaca que la inclusión va más allá de la presencia física en la escuela; se trata de lograr que 

todos los estudiantes, independientemente de sus particularidades, tengan acceso al 

conocimiento. Logrando desarrollar su potencial en un ambiente acogedor y adaptado. 

Entonces, es fundamental que la escuela se convierta en un espacio acogedor, en las 

que el estudiante no sólo se sienta parte de la comunidad escolar, sino que sus necesidades 

sean comprendidas y atendidas con sensibilidad. La creación de un entorno inclusivo pasa, 

en primer lugar, por la preparación adecuada de los educadores. La formación constante de 

los docentes permitirá abordar las características del estudiantado neurodivergente, es una 

medida imprescindible para garantizar una educación inclusiva de calidad. Cuando un 

docente conoce y comprende los principios de la neurodiversidad, está más preparado para 

desarrollar estrategias pedagógicas adaptadas que valoren el potencial de los estudiantes y 

respeten sus límites (Marinho & Omote, 2017). Un ejemplo práctico de esto podría ser el uso 

de instrucciones visuales para estudiantes autistas, permitiéndoles organizarse mejor en el 

ambiente del aula, o flexibilizando el tiempo para las tareas de estudiantes con TDAH, con 

el fin de respetar su ritmo de trabajo. 

A manera de conclusión, al aplicar la neurodiversidad en las escuelas se debe exige 

un enfoque inclusivo y holístico, en el que la formación continua de los docentes, el apoyo 

de profesionales especializados y la adopción de prácticas pedagógicas flexibles sean 

elementos clave para el éxito o punto de partida para la inclusión sea efectiva de estudiantes 

neurodivergentes. 
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NEURODIVERSIDAD EN EL AULA: ¿CÓMO APOYAR A ESTUDIANTES 

CON ESTILOS DE APRENDIZAJES DIVERGENTES? 

Educar es el medio para transmitir información de manera que cada individuo pueda 

captar, comprender y aplicar el conocimiento de forma significativa, convirtiéndolo en un 

aprendizaje duradero. Sin embargo, cada persona tiene distintas maneras de instruirse, según 

la forma en que asimile mejor lo que desea aprender, de acuerdo con su propio estilo de 

aprendizaje. En la era actual, caracterizada por un mundo globalizado donde la información 

está al alcance de todos a través de la tecnología y los dispositivos digitales, el proceso 

educativo se vuelve aún más complejo. (Cruz-Puerto & Sandin-Vázquez, 2024). 

Es por ello que, a lo largo de los años el ser humano ha mejorado, perfeccionado y 

sofisticado la forma de enseñar y aprender, debido a las demandas y requerimientos, tomando 

elementos tales como: la creatividad y el pensamiento crítico. Esto, son exigencias que sin 

duda que cada vez en el mundo en que se vive se tienen que adecuar, razón por la cual el 

conocimiento crece de manera exponencial y el aprendizaje en los niños deben ser de una 

manera más efectiva y eficiente, permitiendo a los estudiantes resolver problemas reales de 

carácter polifacético y empático, de forma que el educando adquiera conocimientos de una 

forma divertida, eficiente y sin tener que aprender cada una de ellas de forma aislada o 

memorizadas. (Santillán-Aguirre et al., 2020). 

De acuerdo a lo anterior, se acuña el término neurodiversidad, para diversificar que 

el cerebro se desarrolla y funciona de manera única, para así reducir el estigma y promover 

la inclusión en centros educativos, con adaptiva para estudiantes con condiciones especiales, 

como ejemplos: dislexia, dispraxia, déficit atencional con Hiperactividad (TDAH) y 

Trastorno Espectro Autista (TEA). Además, esto invita a apreciar y valorar las diversas 

maneras de entender de cómo se manifiestan nuestras propias mentes. 

La neurodiversidad busca promover una enseñanza significativa que permita a los 

educandos emplear óptimamente sus potencialidades y habilidades, pero también promueva 

la creación de un cálido clima escolar que haga sentir a cada uno de los individuos parte de 
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ella, centrado en potenciar las destrezas no estandarizadas de cada uno de ellos. Sin embargo, 

este accionar no es algo que caracterice al modelo educativo actual. Muchas veces 

predominan los métodos educativos centrados en el docente, con adecuaciones muy 

puntuales a cada uno de los escolares, dado que espera que todos o la mayoría aprendan bajo 

una misma estructura o metodología de enseñanza. 

En este sentido, las estrategias para personalizar el currículo y atender las necesidades 

de los estudiantes neurodiversos están centradas en garantizar un aprendizaje significativo y 

equitativo, los educadores deben adoptar estrategias pedagógicas que se alineen con las 

necesidades individuales de estos, aplicar diversos canales de aprendizaje que accedan a la 

información de una manera que se adapte a sus fortalezas cognitivas, se ajuste a los 

contenidos, procesos y productos de aprendizaje según las capacidades y estilos. Además, el 

profesional de la docencia debe implementar herramientas digitales, tales como: lectores de 

texto, software de organización y plataformas interactivas que faciliten el acceso a la 

información, mejoren la participación y la diversificación de los métodos de evaluación. 

Por ende, un ambiente de aprendizaje inclusivo no solo implica modificaciones en la 

metodología de enseñanza, sino también un cambio en la cultura escolar, que requiere un 

proceso de sensibilización a la comunidad educativa sobre la neurodiversidad para reducir 

estigmas y fomentar la empatía entre estudiantes y docentes. Igualmente, es fundamental 

incentivar la participación activa de todos los estudiantes. Esto requiere garantizar que cada 

uno tenga acceso equitativo a oportunidades de expresión y que sus ideas sean valoradas. 

Para alcanzar este objetivo, es clave establecer un clima de respeto y confianza donde los 

alumnos se sientan cómodos al compartir sus pensamientos. Una manera efectiva de lograrlo 

es mediante la implementación de espacios dialógicos, el desarrollo de proyectos en equipo 

y la promoción de la participación en actividades complementarias. 

La neurodiversidad en el aula no debe ser vista como un desafío insuperable, sino 

como una oportunidad para enriquecer la experiencia educativa y promover el aprendizaje 

inclusivo. Atender los estilos de aprendizaje divergentes no solo mejora el rendimiento 

académico de los estudiantes neurodiversos, sino además a toda la colectividad escolar al 

fomentar una cultura de equidad, respeto y creatividad. La personalización del currículo, el 

uso de estrategias diferenciadas y la construcción de ambientes de aprendizaje inclusivos son 

claves para garantizar que todos los educandos tengan la oportunidad de alcanzar su máximo 

potencial. 
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LA NEURODIVERSIDAD EN EL AULA: APOYO A ESTUDIANTES CON 

ESTILOS DE APRENDIZAJE DIVERGENTES 

El docente cada día enfrenta nuevos desafíos en su ejercicio profesional, por lo que 

en la actualidad se le ha dado prioridad a una educación inclusiva y diversa. Tal como lo 

señala Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO). La educación debe ser inclusiva rompiendo cualquier barrera que impida el 

aprendizaje del educando, destacando que la educación inclusiva y la equidad son 

fundamentales para una educación de calidad. (UNESCO, 2020). En este sentido, al hablar 

de inclusión se debe conocer y entender que la diversidad biológica es fundamental para 

poder comprender el funcionamiento cerebral humano, en concreto, el funcionamiento del 

proceso de aprendizaje, por ello, Neurociencia, Psicología, Educación y Diversidad van 

siempre de la mano. 

De allí que, la neurodiversidad ha ganado un reconocimiento creciente en los últimos 

años, transformándose en un concepto fundamental en la educación inclusiva. En el contexto 

escolar, la neurodiversidad se refiere a las variaciones naturales en el cerebro y el sistema 

nervioso humano, que incluyen condiciones como el autismo, el TDAH, la dislexia, la 

dispraxia y otros trastornos del desarrollo neurológico. Estas diferencias no son 

necesariamente patologías, sino formas diversas de procesar la información, lo que puede 

influir en los estilos de aprendizaje de los estudiantes. En este aporte, se explorará cómo los 

docentes pueden apoyar a estudiantes con estilos de aprendizaje divergentes en el aula, 

aplicando estrategias y enfoques inclusivos basados en la neurodiversidad. 

La Neurodiversidad en el Aula 

La neurodiversidad en el aula representa la comprensión de que los estudiantes tienen 

diferentes formas de pensar, procesar información y aprender. Esta perspectiva reconoce que 

las características individuales, como el estilo de aprendizaje y las habilidades cognitivas, 

varían enormemente entre los estudiantes. Según Armstrong (2012), el enfoque neurodiverso 

no ve las diferencias de aprendizaje como déficits o disfunciones, sino como variaciones 

naturales que pueden enriquecerse con el apoyo adecuado. Por consiguiente, la 

neurodiversidad, cuando se aplica al aula, implica el diseño de un entorno educativo flexible 

y adaptado a las necesidades individuales de los estudiantes donde las diferencias cognitivas 

no deben ser vistas como barreras, sino como oportunidades para que los educadores 

diversifiquen las estrategias de enseñanza y fomenten una cultura inclusiva y respetuosa. En 

lugar de estandarizar los métodos, los educadores deben adaptarse a las variadas formas en 
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que los estudiantes acceden al conocimiento, promoviendo el aprendizaje significativo para 

todos. 

Estilos de Aprendizaje Divergentes 

Las personas no aprenden todas del mismo modo e incluso el docente puede tener un 

modo de aprendizaje diferente al de sus estudiantes, estilos de aprendizaje divergentes son 

aquellos que se desvían de los métodos tradicionales de enseñanza, basados en una única 

forma de asimilar y procesar la información. Tripodoro y De Simone (2015). Los estudiantes 

con estos estilos pueden presentar dificultades o habilidades excepcionales en diferentes 

áreas cognitivas, pero también pueden necesitar enfoques educativos más personalizados. 

Algunos de los estilos de aprendizaje divergentes más comunes incluyen: 

1. TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad): Los estudiantes con TDAH 

pueden mostrar dificultades para concentrarse durante largos periodos, lo que afecta su 

capacidad para mantener la atención en tareas monótonas o estáticas. Sin embargo, a menudo 

poseen un gran nivel de creatividad y pueden ser muy buenos en tareas que requieren 

resolución de problemas rápidos  

2. Autismo: Los estudiantes en el espectro autista pueden tener dificultades con las 

interacciones sociales, pero tienen habilidades excepcionales en áreas como la memoria 

visual y el pensamiento lógico. Estos estudiantes pueden beneficiarse de un entorno 

estructurado y predecible, así como de estrategias que apoyen la comprensión emocional y 

social. 

3. Dislexia: Los estudiantes con dislexia pueden presentar dificultades para leer y escribir, 

pero pueden ser muy fuertes en otras áreas, como la resolución de problemas matemáticos o 

la creatividad artística. Por tanto, es crucial proporcionar herramientas tecnológicas y 

estrategias de enseñanza alternativas, como la lectura en voz alta o el uso de programas de 

dictado. 

4. Dispraxia: Los estudiantes con dispraxia tienen dificultades con la coordinación motora, 

lo que puede afectar tareas como la escritura o actividades físicas. Sin embargo, estos 

estudiantes pueden sobresalir en el pensamiento abstracto y en el uso de la tecnología como 

herramienta de aprendizaje. 

Estrategias para Apoyar a Estudiantes Neurodiversos 

Apoyar a estudiantes con estilos de aprendizaje divergentes requiere una combinación 

de enfoques pedagógicos adaptativos, la utilización de tecnologías de asistencia y la creación 

de un ambiente inclusivo. A continuación, se presentan algunas estrategias clave para apoyar 

a estos estudiantes en el aula: 

- Uso de Tecnologías de Asistencia 

Las tecnologías de asistencia pueden ser un recurso fundamental para estudiantes con 

neurodiversidad. Herramientas como lectores de pantalla, software de dictado y aplicaciones 

que ayudan con la organización del tiempo pueden facilitar el acceso al contenido educativo. 
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Según Moran et al. (2021), las tecnologías de asistencia no solo permiten una mayor 

participación en las actividades académicas, sino que también ayudan a los estudiantes a 

trabajar de manera más independiente. 

- Instrucción Diferenciada 

La instrucción diferenciada es una estrategia en la que los educadores adaptan su 

enseñanza para satisfacer las diversas necesidades de los estudiantes. Esto puede incluir el 

uso de diferentes formas de presentación del contenido, como visuales, auditivas o 

kinestésicas. En lugar de utilizar un único enfoque para enseñar todos los conceptos, los 

docentes pueden ofrecer una variedad de opciones para que los estudiantes seleccionen la 

que mejor se ajuste a su estilo de aprendizaje. 

-Ambiente Estructurado y Predecible 

Para los estudiantes con autismo o TDAH, tener un entorno estructurado y predecible 

puede reducir la ansiedad y mejorar su capacidad para concentrarse. Establecer rutinas claras, 

utilizar señales visuales y ofrecer instrucciones paso a paso puede ayudar a estos estudiantes 

a organizarse mejor y a comprender lo que se espera de ellos. 

- Fomentar el Aprendizaje Social 

Los estudiantes neurodiversos pueden beneficiarse enormemente de las 

oportunidades para desarrollar habilidades sociales en un entorno estructurado. Esto puede 

implicar la inclusión de actividades grupales o programas que enseñen habilidades de 

comunicación y resolución de conflictos. En tanto, el aprendizaje social es crucial para los 

estudiantes con autismo, ya que les ayuda a desarrollar relaciones significativas con sus 

compañeros. 

- Flexibilidad en las Evaluaciones 

Las evaluaciones deben ser igualmente flexibles para adaptarse a los diferentes estilos 

de aprendizaje. En lugar de depender únicamente de exámenes escritos, los docentes pueden 

utilizar evaluaciones orales, proyectos prácticos, o presentaciones multimedia. Esto permite 

a los estudiantes demostrar su comprensión de una manera que resuene mejor con sus 

fortalezas cognitivas  

Finalmente, la neurodiversidad ofrece una oportunidad única para enriquecer el 

ambiente educativo. Apoyar a los estudiantes con estilos de aprendizaje divergentes no solo 

implica adaptar las estrategias de enseñanza, sino también reconocer la riqueza que estos 

estudiantes aportan al aula. Al adoptar un enfoque inclusivo que respete y celebre las 

diferencias, los educadores pueden garantizar que todos los estudiantes tengan las 

herramientas necesarias para aprender de manera efectiva y alcanzar su máximo potencial. 

Por lo cual, es fundamental que los sistemas educativos sigan evolucionando para ser más 

inclusivos y reconocer la diversidad cognitiva como un valor que fortalece la comunidad 

educativa en su conjunto. 
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NEURODIVERSIDAD EN EL AULA: ¿CÓMO ENSEÑAR PARA TODOS? 

La neurodiversidad como concepto se encuentra en pleno desarrollo, tratándose de un 

término originalmente acuñado en relación con el autismo, para varias afecciones 

tradicionalmente patologizadas y asociadas con un déficit que incluyen dispraxia, dislexia, 

trastorno de déficit de atención e hiperactividad, discalculia, espectro autista y síndrome de 

Tourette (Singer, 1999, citado por Amador et al., 2021). 

Sin embargo, la neurodiversidad es un concepto que reconoce y valora la variabilidad 

natural del cerebro humano y la diversidad de estilos de pensamiento, aprendizaje y 

comportamiento que esta conlleva. De ahí que muchas bases teóricas han tratado los estilos 

de aprendizajes desde diferentes puntos de vista; una de las más influyentes es la teoría de 

Kolb, que define los estilos de aprendizaje a partir de la combinación de cuatro etapas del 

ciclo de aprendizaje por experiencia: experiencia concreta, habilidades de observación 

reflexiva, formación de conceptos abstractos y generalizaciones o resumen o 

conceptualización y prueba de implicaciones de conceptos nuevos en situaciones nuevas o 

experimentación activa. De dicha clasificación, se identifican cuatro tipos de estudiantes: los 

divergentes, los asimiladores, los convergentes y los acomodadores.  

Según Suazo et al. (2010) se puntualiza los estilos de aprendizaje como los rasgos 

cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables, de 

cómo los estudiantes perciben, interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje. En 

el contexto educativo, la neurodiversidad plantea un desafío y una oportunidad para los 

educadores: cómo apoyar a estudiantes que presentan diferentes maneras de aprender, desde 

aquellos con trastornos del espectro autista, dislexia o TDAH, hasta aquellos que 

simplemente tienen estilos de aprendizaje divergentes que no se ajustan a las metodologías 

tradicionales. 

Muchas fuentes teóricas destacan la importancia de reconocer y adaptar las estrategias 

educativas a los diversos estilos de aprendizaje para optimizar el rendimiento académico de 

los estudiantes, debido a que estas (estrategias) pueden influir de manera positiva o negativa 

en el rendimiento académico de los estudiantes con estilos de aprendizajes divergentes. 

En una Institución Educativa que promueva el aula inclusiva, es base reconocer que 

cada estudiante aporta una perspectiva única y que sus diferencias pueden ser una fuente de 

enriquecimiento colectivo. Es entonces desde este punto de vista que, no solo promueva la 

equidad en el aprendizaje, sino que también fomenta un ambiente en el que todos/as los/as 
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estudiantes pueden florecer. Es en este sentido que se hace necesario realizar adaptaciones 

curriculares en el plan de estudios (PACI, PAI, DUA, entre otras) para dar respuesta a las 

necesidades específicas de los estudiantes neurodiversos. Estas adaptaciones pueden incluir 

la simplificación de tareas, más tiempos de evaluación, la reducción de estímulos sensoriales, 

aplicación de medios de representación, medios de acción y expresión, uso de tecnología 

asistida, Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), estrategias socioemocionales como 

rutinas, apoyos visuales, estrategias de autorregulación, pausas activas, etc., además de un 

enfoque colaborativo con profesionales como terapeutas, psicopedagogos, neurólogos, entre 

otras, permitirán que estos estudiantes neurodiversos obtengan su mejor versión de ellos 

mismos. La comunicación abierta, la coordinación de esfuerzos y el intercambio de 

información son claves para garantizar el bienestar y el éxito académico de los/as estudiantes 

neurodiversos en el aula.  

En este sentido, el Ministerio de Educación de Chile (MINEDUC, 2018) indica en las 

Bases Curriculares de Educación Parvularia que “un Ambiente de Aprendizaje son sistemas 

integrados de elementos consistentes entre sí, que generan condiciones que favorecen el 

aprendizaje de los niños y las niñas” (p. 28). De ahí que generar un ambiente de aprendizaje 

inclusivo para estudiantes con estilos de aprendizaje divergentes implica diseñar espacios, 

metodologías y recursos que respondan a las diferencias individuales. Un diseño de aula 

flexible y accesible es tremendamente enriquecedor para estos estudiantes, donde pueden 

adaptarse zonas de aprendizajes diferenciados, mobiliario adaptable, etc. 

En conclusión, la neurodiversidad en el aula es una realidad que exige una 

transformación en las prácticas educativas para garantizar que todos los estudiantes, 

independientemente de sus estilos de aprendizaje, puedan desarrollar su máximo potencial. 

Atender a estudiantes con estilos de aprendizaje divergentes implica adoptar un enfoque 

inclusivo, flexible y centrado en las necesidades individuales y que convoca no solo al 

profesor, sino a un equipo multidisciplinario. 

En este contexto, el papel del docente y su equipo es clave, ya que debe actuar como 

mediador y facilitador del aprendizaje, promoviendo metodologías que respondan a la 

diversidad de estilos cognitivos y necesidades particulares. Asimismo, la colaboración con 

familias y otros profesionales de la educación fortalece las estrategias de apoyo, permitiendo 

un enfoque integral para la enseñanza. 
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ESTRATEGIAS INCLUSIVAS Y NEURODIVERSIDAD: REPENSANDO EL 

APRENDIZAJE EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR. 

Para que los estudiantes neurodivergentes realmente puedan aprender y 

desenvolverse en el aula, los educadores necesitan aplicar estrategias flexibles, creativas e 

innovadoras que les permitan acceder al conocimiento de una manera más acorde con sus 

estilos de aprendizaje. En lugar de centrarse en las dificultades, es fundamental reconocer y 

potenciar sus habilidades. Como señala Arboleda (2024), la neurodiversidad debe abordarse 

desde un enfoque que valore el potencial de cada estudiante. En este sentido, herramientas 

como el uso de materiales visuales, actividades que integren el movimiento y recursos que 

favorezcan el aprendizaje a través de la exploración pueden marcar una gran diferencia. 

Los estudiantes con Trastorno de Déficit de Atención (TDA) con hiperactividad 

suelen beneficiarse de estrategias que les permitan moverse mientras aprenden, como el uso 

de actividades dinámicas o estaciones de trabajo que los mantengan activos. Para quienes 

tienen TDA con inatención, puede ser útil distribuir las tareas en partes más pequeñas, 

apoyarse en elementos visuales y crear hábitos estructurados que les faciliten mantener la 

concentración. En el caso de los estudiantes con autismo, es recomendable implementar 

agendas visuales, ofrecer tiempos de anticipación ante cambios en la rutina y fomentar el 

aprendizaje a través de intereses específicos, permitiendo que exploren los contenidos de una 

manera que les resulte significativos. 

Para lograr un ambiente de aprendizaje inclusivo, es fundamental que las instituciones 

de educación superior reconozcan la diversidad cognitiva de sus estudiantes y adopten 

estrategias que les permitan acceder al conocimiento en igualdad de condiciones. Según 

Amador et al. (2021), muchas instituciones de educación superior aún presentan barreras para 

los estudiantes neurodivergentes debido a la falta de diagnóstico temprano, la ausencia de 

normativas específicas y el desconocimiento de estrategias pedagógicas adecuadas. 

En Chile, aunque se promulgó en el año 2023 la Ley 21.545 para garantizar ajustes y 

apoyos a personas dentro del espectro autista, su implementación no ha sido uniforme. Cada 

institución de educación superior la interpreta y aplica a su manera, lo que genera diferencias 

en el acceso a los apoyos y en las estrategias de inclusión que ofrecen. Para avanzar hacia un 

modelo más equitativo, las instituciones de educación superior pueden implementar medidas 

concretas como la capacitación docente en neurodiversidad, la flexibilización de 

metodologías de enseñanza con estrategias multisensoriales y la incorporación de tecnologías 
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accesibles, como software de dictado de voz o herramientas que permitan la transcripción de 

clases en tiempo real. Asimismo, la adecuación de los espacios físicos para reducir estímulos 

sensoriales y la promoción de entornos más estructurados pueden beneficiar especialmente a 

estudiantes con autismo, brindándoles mayor seguridad y autonomía en su proceso 

formativo. 

Dentro de este contexto, los estudiantes con un estilo de aprendizaje divergente se 

caracterizan por su capacidad para analizar la información desde múltiples perspectivas y 

explorar soluciones creativas. Tienden a abordar el conocimiento de manera abierta y 

flexible, disfrutando de la exploración de ideas nuevas y la resolución de problemas desde 

distintos enfoques. Algunos pueden sentirse cómodos en el intercambio de ideas, mientras 

que otros prefieren procesar la información de manera individual antes de compartir sus 

reflexiones. Suelen destacar en tareas que les permiten analizar información en profundidad, 

hacer conexiones entre distintos conceptos y proponer soluciones innovadoras, ya sea 

mediante el pensamiento abstracto o a través de enfoques estructurados que conduzcan a 

nuevas conclusiones. Como parte de este proceso, es clave reconocer que el aprendizaje es 

el resultado de un modelo complejo en el que influyen múltiples variables, lo que exige 

enfoques educativos más flexibles y accesibles. (Fernández, 2021) 

Este enfoque puede ser beneficioso en actividades como la investigación, los 

proyectos interdisciplinarios y el análisis de casos, donde se valora la capacidad de evaluar 

diversas posibilidades. Sin embargo, pueden enfrentar dificultades en entornos de 

aprendizaje muy rígidos o en evaluaciones que requieren respuestas exactas sin margen de 

exploración. Para optimizar su rendimiento, es recomendable el uso de estrategias basadas 

en el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), como la presentación de información a 

través de múltiples formatos (textos, gráficos, videos), la posibilidad de expresar el 

aprendizaje mediante distintas formas (ensayos, presentaciones, esquemas) y la 

implementación de actividades que fomenten tanto el trabajo individual como colaborativo, 

adaptándose a las diferentes formas en que los estudiantes procesan y expresan el 

conocimiento. 
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BINOMIO MOTIVACIÓN Y APRENDIZAJE. UNA REFLEXIÓN EN CONTEXTOS 

ÁULICOS DIVERSOS 

El objetivo de este trabajo es explorar la compleja interrelación entre motivación y 

aprendizaje, entendida como un binomio que se configura en la experiencia diaria de los 

actores escolares, particularmente en entornos donde la diversidad de identidades, estilos y 

necesidades exige estrategias pedagógicas flexibles y personalizadas. Se pretende evidenciar 

cómo la motivación actúa no solo como motor del aprendizaje, sino como fuerza 

transformadora que, en interacción con la enseñanza, posibilita la construcción de saberes 

profundos y significativos. En este recorrido, se aborda la dificultad de mantener altos niveles 

de motivación en aulas heterogéneas, reconociendo que el reto no es meramente académico, 

sino existencial, pues involucra la integración de saber, saber hacer y saber ser, en una 

búsqueda incesante por el protagonismo compartido que caracteriza el proceso educativo 

contemporáneo. 

Al adentrarse en el nudo crítico de esta reflexión, se evidencia que el desafío más 

acuciante reside en la diversidad inherente a las aulas actuales. Cada estudiante llega al aula 

con una historia única, trayendo consigo una amalgama de intereses, creencias y formas 

particulares de comprender el mundo. Esta heterogeneidad, lejos de ser un obstáculo 

insalvable, se revela como un elemento enriquecedor que obliga a repensar las metodologías 

tradicionales. Sin embargo, la dificultad de mantener altos niveles de motivación en un 

entorno tan diverso se convierte en una preocupación central. La falta de una adecuada 

conexión emocional entre el docente y el estudiante, sumada a la rigidez de ciertos modelos 

educativos, genera un vacío en el que la motivación se debilita, haciendo que el aprendizaje 

se vuelva mecánico y superficial. En palabras de Herrera y Zamora (2014), “la motivación 

es un proceso autoenergético que permite aceptar el esfuerzo requerido para conseguir un 

objetivo”, lo cual implica que, si los estímulos emocionales y cognitivos no se alinean, el 

esfuerzo se desintegra y el potencial del estudiante queda limitado. 

Desde un enfoque conceptual, la motivación se define como el conjunto de factores 

internos y externos que determinan las acciones y actitudes del estudiante, mientras que el 

aprendizaje se comprende como un proceso interactivo, en el cual la adquisición de 

conocimientos y habilidades se nutre de la participación activa y la experiencia personal. El 

aprendizaje activo se convierte en una herramienta esencial para contrarrestar los desafíos 
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que impone la diversidad en el aula. Es decir, cuando el docente adopta estrategias centradas 

en el estudiante (metodologías que incorporan el aprendizaje basado en proyectos, la 

gamificación y la retroalimentación constructiva), se crea un entorno donde el conocimiento 

se construye de forma colaborativa y significativa. En este contexto, el rol del educador 

trasciende la simple transmisión de contenidos para convertirse en un facilitador que inspira 

y guía, permitiendo que cada alumno se sienta valorado en su individualidad. Así, la 

motivación y el aprendizaje se transforman en dos caras de la misma moneda, alimentándose 

mutuamente en un proceso que se retroalimenta de cada experiencia vivida en el aula. 

De forma crítica, es necesario cuestionar los modelos tradicionales que consideran la 

educación como un proceso unidireccional, en el cual el estudiante es receptor pasivo de 

información. Este enfoque no sólo ignora la diversidad presente en las aulas, sino que 

también limita el potencial de cada individuo para involucrarse de manera profunda en su 

propio proceso formativo. La realidad actual demanda una transformación educativa que se 

adapte a las particularidades de cada contexto, incorporando la noción de que el aprendizaje 

debe ser tan dinámico y diverso como los estudiantes que lo protagonizan. En este sentido, 

las competencias docentes deben ir más allá de la simple planificación de actividades, 

abarcando también la capacidad de movilizar recursos emocionales y cognitivos que 

permitan generar un ambiente propicio para el desarrollo integral. Perrenoud (2004) señala 

que “los docentes necesitan implementar ciertas competencias para poder llevar a cabo su 

labor de forma más eficiente”, lo que subraya la necesidad de un enfoque que contemple 

tanto los aspectos técnicos como los humanos del proceso educativo. 

Es fundamental, entonces, plantear un proyecto crítico que invite a repensar la 

educación desde la perspectiva de la motivación intrínseca. En este sentido, la propuesta no 

es una mera acumulación de técnicas y estrategias, sino un llamado a transformar la visión 

misma del acto educativo. El reto consiste en convertir el aula en un espacio donde la 

diversidad se celebre y se utilice como motor de innovación, donde cada diferencia se 

reconozca como una oportunidad para enriquecer el proceso de aprendizaje. Este paradigma 

invita a los docentes a dejar de ver la heterogeneidad como una complicación, para 

comprenderla como una ventaja competitiva en el desarrollo de prácticas pedagógicas 

creativas y efectivas. La experiencia del aula se transforma en un laboratorio viviente, en el 

que la interacción y la colaboración se convierten en herramientas fundamentales para el 

desarrollo de competencias que trascienden lo meramente académico y se adentran en el 

terreno del crecimiento personal y social. 

La reflexión que se desprende de este análisis es que la motivación y el aprendizaje 

son elementos inextricables que deben abordarse desde una perspectiva holística y humana. 

La verdadera enseñanza no reside únicamente en la transmisión de información, sino en la 

capacidad de inspirar a cada estudiante a descubrir y potenciar sus propias capacidades. Este 

binomio, entendido como un proceso dinámico y recíproco, requiere de docentes que no solo 

conozcan las teorías y metodologías, sino que también sean capaces de conectar 



Boletín Opiniones Iberoamericanas en Educación 
Año 7, Número 48 

23 

 

emocionalmente con sus alumnos, identificando y valorando las particularidades que cada 

uno aporta al entorno educativo. La enseñanza, en su forma más auténtica, es un acto de amor 

y compromiso que se traduce en la construcción de un futuro mejor, en el que cada estudiante 

se sienta impulsado a alcanzar su máximo potencial. 

Por otra parte, es importante reconocer que los desafíos actuales, como la inclusión 

de estudiantes con diversas necesidades y la globalización de la información, exigen una 

renovación constante de las prácticas pedagógicas. La tecnología, las nuevas metodologías y 

la flexibilidad en el diseño curricular son elementos que, bien integrados, pueden potenciar 

la motivación y transformar la experiencia de aprendizaje. Sin embargo, es imprescindible 

que estos recursos se apliquen con un sentido ético y humano, evitando caer en la trampa de 

una educación despersonalizada y mecanicista. El verdadero reto consiste en encontrar el 

equilibrio entre la innovación y la tradición, entre lo técnico y lo emocional, para que la 

educación se convierta en un proceso integrador que fomente tanto el saber cómo el ser. 

El análisis realizado nos invita a reflexionar sobre el papel central que juega la 

motivación en la construcción del conocimiento. La interdependencia entre el deseo de 

aprender y el acto de aprender se manifiesta en cada interacción en el aula, evidenciando que 

el éxito académico depende en gran medida de la capacidad del docente para generar un 

ambiente de confianza, respeto y apoyo. Esta dinámica se vuelve aún más relevante en 

contextos diversos, donde la riqueza de las diferencias puede transformarse en una fuente 

inagotable de aprendizaje, siempre y cuando se adopten estrategias que respondan a las 

particularidades de cada estudiante. El desafío es crear espacios donde el aprendizaje sea una 

experiencia vivencial y significativa, que trascienda la mera acumulación de datos y se 

convierta en una herramienta de transformación personal y social. 

En este sentido, el binomio motivación y aprendizaje se erige como un paradigma que 

invita a repensar la educación en su totalidad. Es un llamado a reconocer que la enseñanza es 

un acto de compromiso, que implica no solo la transmisión de conocimientos, sino también 

la construcción de relaciones significativas entre los diferentes actores del proceso educativo. 

La motivación, entendida en su sentido más amplio, se convierte en la fuerza que impulsa a 

los estudiantes a trascender sus límites y a participar activamente en la construcción de un 

saber que es, a la vez, colectivo e individual. Esta reflexión nos lleva a concluir que el éxito 

educativo depende de la capacidad de integrar la diversidad en el aula y de transformar cada 

diferencia en una oportunidad para el crecimiento personal y el aprendizaje compartido. 

La mirada crítica hacia el modelo educativo tradicional nos revela la necesidad de una 

transformación profunda en la manera en que concebimos y practicamos la enseñanza. Los 

desafíos actuales exigen que el docente se convierta en un verdadero facilitador del 

conocimiento, capaz de identificar y potenciar las habilidades y talentos de cada estudiante. 

Así, el aprendizaje se convierte en un proceso dinámico, donde el intercambio constante de 

ideas y experiencias enriquece la formación integral del alumno. Esta visión implica un 

compromiso ético y profesional que va más allá de la mera aplicación de técnicas didácticas, 
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apuntando a la construcción de una educación que fomente el pensamiento crítico, la 

creatividad y el amor por el conocimiento. 

Al finalizar esta reflexión, resulta evidente que la integración entre motivación y 

aprendizaje es una apuesta necesaria para lograr una educación de calidad en contextos 

áulicos diversos. Cada estudiante, con su bagaje único y sus potencialidades particulares, 

requiere de un entorno educativo que reconozca y valore la diversidad como un activo 

esencial para el desarrollo integral. El reto está en transformar las aulas en espacios donde la 

motivación no se vea como un recurso limitado, sino como una energía vital que se irradia a 

través de cada acción educativa. De esta manera, el binomio motivación y aprendizaje no 

solo se presenta como un concepto teórico, sino como una realidad palpable en la experiencia 

diaria de docentes y estudiantes, una realidad que impulsa a la comunidad educativa a 

construir un futuro donde el saber, el saber hacer y el saber ser se entrelacen en un proceso 

continuo de crecimiento y transformación. 
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NEURODIVERSIDAD EN EL AULA: ¿CÓMO APOYAR A ESTUDIANTES CON 

ESTILOS DE APRENDIZAJES DIVERGENTES? 

La educación inclusiva es un desafío constante en las aulas modernas, donde cada 

estudiante presenta características únicas que influyen en su proceso de aprendizaje. En este 

contexto, la neurodiversidad cobra un papel fundamental, dado que reconoce y valora las 

diferencias cognitivas como parte natural de la variabilidad humana. Sin embargo, apoyar a 

escolares con estilos de aprendizaje divergentes sigue siendo un reto para muchos 

educadores, quienes deben encontrar estrategias efectivas para personalizar la enseñanza y 

fomentar un ambiente inclusivo.  

En el pensamiento de Ocampo (2020), los estudiantes en la actualidad enfrentan 

desafíos significativos debido a la falta de comprensión y apoyo adecuado por parte de las 

universidades en relación con sus necesidades de aprendizaje. Esta carencia de atención 

puede influir de manera determinante en su éxito o fracaso académico. En muchos casos, 

estas dificultades se presentan con frecuencia en estudiantes neurodivergentes, quienes 

requieren enfoques diferenciados para potenciar su desempeño académico. Diversos autores 

coinciden en que estas condiciones forman parte de la diversidad cognitiva y deben ser 

consideradas dentro de los procesos educativos. 

Por su parte, Gonzales et al. (2023) argumentan que la concepción de la 

neurodiversidad ha evolucionado con el tiempo. Inicialmente, este término se utilizaba para 

referirse exclusivamente al autismo, pero actualmente abarca una variedad de condiciones, 

tales como la dislexia, el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), la 

discalculia, el Trastorno del Espectro Autista (TEA) y el síndrome de Tourette. El propósito 

fundamental de la neurodiversidad es replantear la manera en que se perciben estas 

condiciones, destacando las habilidades y fortalezas de quienes las presentan. No obstante, 

la visión tradicional que asocia estas características con la discapacidad sigue vigente en 

algunos contextos, lo que ha influido en la legislación de distintos países respecto a la 

provisión de herramientas y apoyos pedagógicos según el diagnóstico de cada estudiante. 

En este orden y dirección, los estilos de aprendizaje se refieren a las estrategias 

cognitivas, habilidades de autorregulación y metacognición que facilitan el desempeño 

académico exitoso, desarrolladas a partir de experiencias previas; englobando las distintas 
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acciones que un educando implementa con el propósito de adquirir, asimilar o aplicar nuevos 

conocimientos. Estas estrategias incluyen una combinación de procesos cognitivos y 

conductuales que optimizan la efectividad y eficiencia en el proceso de aprendizaje. 

El impacto en el rendimiento académico de estos estudiantes puede ser significativo 

si no se implementan estrategias adecuadas. La falta de adaptaciones puede generar 

frustración, baja autoestima y desmotivación, afectando no solo su desempeño en el aula, 

sino también su bienestar emocional y social. Por ello, es crucial reconocer estas diferencias 

y diseñar estrategias pedagógicas que permitan a todos los estudiantes alcanzar su máximo 

potencial. 

En este sentido, personalizar el currículo para estudiantes con estilos de aprendizaje 

divergentes implica adoptar enfoques flexibles que se adapten a sus formas únicas de 

aprender. Algunas metodologías clave incluyen: el aprendizaje basado en proyectos, el aula 

invertida y el aprendizaje cooperativo que permiten a los educandos participar activamente 

en su educación, favoreciendo diferentes formas de interacción con el contenido e incorporar 

materiales visuales, auditivos y táctiles que ayudan a reforzar el aprendizaje. Por ejemplo, 

los estudiantes con dislexia pueden beneficiarse de audiolibros y materiales interactivos, 

mientras que los estudiantes kinestésicos pueden aprender mejor mediante actividades 

prácticas. 

En consecuencia, más allá de las estrategias pedagógicas, es fundamental crear un 

entorno en el que todos los aprendices se sientan valorados y apoyados en su proceso de 

aprendizaje. Para ello, se deben considerar los siguientes aspectos: a) La promoción de una 

cultura de respeto y aceptación es esencial para evitar la estigmatización de los estudiantes 

con necesidades diversas; b) la sensibilización sobre la neurodiversidad entre compañeros 

puede ayudar a construir un ambiente de apoyo mutuo; c) el ajuste a la disposición del 

mobiliario, ofrecer espacios de trabajo alternativos y permitir pausas activas pueden ser 

estrategias efectivas para responder a las necesidades de estudiantes con dificultades de 

atención o procesamiento sensorial, d) brindar tutorías personalizadas y acompañamiento 

emocional puede ser clave para el éxito académico y personal de los escolares 

neurodivergentes y e) mantener una comunicación fluida con los apoderados y trabajar en 

conjunto con psicopedagogos y terapeutas permite ofrecer una intervención integral que 

beneficie el aprendizaje y el bienestar socioemocional de estos. 

Para lograr una educación verdaderamente inclusiva, es fundamental incorporar estas 

perspectivas en la práctica docente mediante la ejecución de talleres de concienciación, la 

implementación de programas de capacitación continua y la realización de ajustes específicos 

en el aula. Estas medidas no solo optimizan la experiencia de aprendizaje para los estudiantes 

neurodivergentes, sino que también fortalecen una cultura escolar basada en el respeto y la 

colaboración dentro de la comunidad educativa. 
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COMPETENCIAS DOCENTES PARA LA EDUCACIÓN DEL SIGLO XXI: 

DESAFÍOS ANTE LA DIVERSIDAD DE APRENDIZAJES 

 

La educación del siglo XXI plantea un escenario complejo y desafiante para los 

docentes. En un mundo en constante cambio, donde la globalización y los avances 

tecnológicos han transformado las formas de aprender y enseñar, la labor educativa debe 

adaptarse para garantizar procesos de enseñanza inclusivos y significativos. Dentro de este 

contexto, los docentes deben desarrollar competencias que les permitan atender la diversidad 

de aprendizajes presentes en las aulas, especialmente en lo que respecta a la neurodiversidad. 

Esta reflexión busca analizar los desafíos que enfrentan los educadores y proponer estrategias 

para personalizar el currículo de manera efectiva, respondiendo a las necesidades de todos 

los estudiantes. 

Uno de los principales tópicos temáticos dentro de este análisis es la inclusión 

educativa y la personalización del aprendizaje. La heterogeneidad en el aula es una realidad 

ineludible, ya que cada estudiante posee características, estilos y ritmos de aprendizaje 

distintos. La neurodiversidad, que abarca condiciones como el Trastorno del Espectro Autista 

(TEA), el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y la dislexia, entre 

otros, implica que el sistema educativo debe flexibilizar sus estrategias para permitir que 

todos los estudiantes tengan acceso a una educación de calidad. En este sentido, los docentes 

requieren competencias en diferenciación pedagógica, diseño universal para el aprendizaje 

(DUA) y evaluación formativa para adaptar el currículo y ofrecer oportunidades de 

aprendizaje equitativas (Freire-Espinoza et al., 2017, p. 56). 

El nudo crítico de esta problemática radica en la falta de preparación y apoyo que 

muchos docentes enfrentan para abordar la diversidad de aprendizajes. Si bien la normativa 

educativa en muchos países, incluyendo Chile, promueve la inclusión y la adaptación 

curricular, en la práctica existen brechas significativas en la formación inicial y continua de 

los docentes. La rigidez del currículo tradicional, sumada a la alta carga administrativa y a la 

falta de recursos en muchas instituciones, limita la capacidad de los educadores para 

implementar estrategias diferenciadas de manera efectiva. Además, los prejuicios y la falta 
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de sensibilización respecto a la neurodiversidad pueden dificultar la aplicación de enfoques 

inclusivos en el aula (Imbernón, 2024, p. 102). 

Para responder a la pregunta sobre qué estrategias pueden implementar los 

educadores para personalizar el currículo y atender las necesidades de los estudiantes 

neurodiversos, es necesario partir de la premisa de que la flexibilidad y la adaptabilidad son 

claves en el proceso de enseñanza. Una de las estrategias más efectivas es el Diseño Universal 

para el Aprendizaje (DUA), el cual propone la diversificación de los métodos de enseñanza, 

los materiales de aprendizaje y las formas de evaluación para asegurar que todos los 

estudiantes puedan acceder al conocimiento de manera significativa. Esto implica ofrecer 

múltiples formas de representación de los contenidos, variadas estrategias para la expresión 

del aprendizaje y diferentes vías de motivación para mantener el interés de los estudiantes 

(Rico-Gómez & Ponce Gea, 2022). 

Otra estrategia fundamental es la implementación de metodologías activas, como el 

aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje cooperativo y el uso de la tecnología 

educativa. Estas metodologías permiten a los docentes adaptar los contenidos a las 

necesidades individuales de los estudiantes, promoviendo la participación activa y el 

aprendizaje significativo. Por ejemplo, en un aula con estudiantes neurodivergentes, el uso 

de herramientas digitales con funciones de accesibilidad, como lectores de texto, subtítulos 

o aplicaciones interactivas, puede facilitar la comprensión y la expresión del conocimiento 

de manera personalizada. 

Asimismo, la evaluación formativa desempeña un papel crucial en la personalización 

del aprendizaje. En lugar de aplicar pruebas estandarizadas que no consideran las diferencias 

individuales, los docentes pueden utilizar evaluaciones auténticas, rúbricas flexibles y 

retroalimentación constante para adaptar el currículo en función de los avances y dificultades 

de cada estudiante. La coevaluación y la autoevaluación también fomentan la metacognición 

y la autonomía en los estudiantes, lo que les permite tomar un rol más activo en su proceso 

de aprendizaje. 

La colaboración con otros profesionales y con la comunidad educativa es otra 

estrategia esencial para atender la diversidad de aprendizajes. Los docentes pueden trabajar 

en conjunto con psicopedagogos, terapeutas ocupacionales y fonoaudiólogos para diseñar 

planes de apoyo específicos para los estudiantes neurodivergentes. Además, la comunicación 

constante con las familias permite comprender mejor las necesidades de los estudiantes y 

fortalecer el vínculo entre la escuela y el hogar. 

Desde una perspectiva reflexiva, es evidente que la educación del siglo XXI demanda 

un cambio de paradigma en la labor docente. Los educadores ya no pueden ser meros 

transmisores de conocimiento, sino que deben convertirse en facilitadores del aprendizaje, 

diseñadores de experiencias educativas inclusivas y agentes de cambio dentro de sus 

comunidades. Para lograrlo, es fundamental que se promueva una formación docente 
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continua, que aborde temáticas de inclusión y neurodiversidad, así como el acceso a recursos 

y tecnologías que faciliten la personalización del aprendizaje. 

Los desafíos actuales en este ámbito son múltiples y requieren un esfuerzo conjunto 

entre las políticas educativas, las instituciones escolares y los docentes. La necesidad de 

actualizar y flexibilizar los currículos, reducir la carga administrativa de los educadores y 

fomentar una cultura escolar inclusiva son algunos de los principales retos a superar. Además, 

es imprescindible fortalecer la capacitación en educación inclusiva desde la formación inicial 

docente, asegurando que los futuros educadores cuenten con las herramientas necesarias para 

enfrentar la diversidad de aprendizajes con éxito. 
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NEURODIVERGENCIAS EN EL AULA: ESTRATEGIAS PARA UN AMBIENTE DE 

APRENDIZAJE INCLUSIVO 

En el contexto actual de la educación, es esencial que los estudiantes con 

neurodivergencias se incluyan no solo por una cuestión de ética, sino también porque todos 

merecen acceder a una educación de calidad (UNESCO, 2017). La idea detrás de la 

educación inclusiva es que cada estudiante, con sus propias particularidades y diferencias, 

debe tener la oportunidad de participar plenamente en el proceso de aprendizaje. Dentro de 

esta diversidad, las neurodivergencias, como el Trastorno por Déficit de Atención e 

Hiperactividad (TDAH) y la Dispraxia, son condiciones comunes en el ámbito escolar que 

afectan cómo los estudiantes procesan la información y se desenvuelven en el aula (Barkley, 

2019). 

El TDAH influye en la atención, la impulsividad y la hiperactividad (American 

Psychiatric Association, 2020), mientras que la Dispraxia impacta en la planificación y en la 

ejecución de movimientos coordinados (Gibbs et al., 2007). Estas diferencias en el desarrollo 

pueden llevar a estilos de aprendizaje distintos, lo que requiere que se adapten los enfoques 

pedagógicos. Ante esta situación. 

Los estudiantes con TDAH a menudo enfrentan serios retos para concentrarse en sus 

tareas escolares, seguir instrucciones detalladas y controlar sus impulsos, lo que impacta no 

solo en su desempeño académico, sino también en cómo interactúan socialmente (Brown, 

2021). Por otro lado, la dispraxia, conocida también como trastorno del desarrollo de la 

coordinación (TDC), se manifiesta en la dificultad para planificar y realizar movimientos 

coordinados. Esto puede afectar tanto sus habilidades motoras finas, esenciales para cosas 

como escribir y manejar objetos pequeños, como sus habilidades motoras gruesas, que son 

importantes para la actividad física y la coordinación general (Gibbs et al., 2007). Según 

Kirby y Sugden (2007), la dispraxia puede traer complicaciones en procesos como la 

escritura, la organización del pensamiento y del lenguaje, la gestión de materiales escolares 

y la participación en deportes. 

Es fundamental entender que ambas condiciones neurodivergentes afectan 

directamente cómo los estudiantes procesan la información, interactúan con su entorno y 
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aprenden. Sin un apoyo adecuado, estos estudiantes pueden toparse con barreras importantes 

que limitan su participación y progreso académico (Reid, 2016). Tanto los estudiantes con 

TDAH como los que tienen dispraxia suelen tener estilos de aprendizaje que se desvían de 

los métodos tradicionales de enseñanza (Reid, 2016). Se benefician de enfoques que incluyen 

elementos visuales claros, actividades prácticas y un ritmo de aprendizaje ajustado a sus 

necesidades (Snowling y Hulme, 2021), así como de entornos estructurados que ofrecen la 

flexibilidad y adaptación necesarias para abordar sus demandas específicas (Snowling y 

Hulme, 2021). 

Crear un ambiente de aprendizaje inclusivo para estudiantes con neurodivergencias 

requiere implementar una serie de estrategias interrelacionadas que se enfoquen en sus 

necesidades particulares y fomenten su participación y éxito. Un concepto clave para este 

objetivo es el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA). Este enfoque propone diseñar el 

currículo desde el inicio de manera que sea accesible para todos los estudiantes, ofreciendo 

distintas formas de representar la información, de expresar lo que han aprendido y de 

comprometerse con la tarea (CAST, 2018). 

Al aplicar los principios del DUA, se pueden anticipar y satisfacer las distintas 

necesidades de los estudiantes sin tener que hacer adaptaciones después, beneficiando así no 

solo a aquellos con neurodivergencias, sino a toda la diversidad en el aula. Además, la 

integración de herramientas tecnológicas resulta clave. Por ejemplo, la robótica educativa ha 

demostrado ser efectiva para aumentar la atención y la motivación en estudiantes con 

necesidades educativas especiales (Papert, 1993), incluidos aquellos con TDAH y dispraxia 

(Kay et al., 2019), promoviendo habilidades esenciales como la resolución de problemas, el 

pensamiento crítico y el trabajo en equipo (Kay et al., 2019). Asimismo, programas de 

organización, aplicaciones para tomar notas y herramientas de dictado pueden resultar de 

gran ayuda para quienes tienen dificultades en la organización y la escritura. 

El entorno físico del aula, considerado por algunos como el "tercer maestro" 

(Malaguzzi, 1996), también es un factor determinante. La creación de espacios flexibles, con 

buena iluminación y una acústica adecuada, puede mejorar significativamente la 

concentración y el bienestar general de todos los estudiantes (Barrett et al., 2015). La 

incorporación de elementos naturales y la disposición de áreas de descanso contribuyen a un 

ambiente más inclusivo y sensible a las necesidades individuales. 

En el plano pedagógico, la implementación de metodologías activas y participativas, 

como el aprendizaje basado en proyectos (ABP), el aprendizaje cooperativo y la integración 

del juego como herramienta pedagógica, ha demostrado ser altamente beneficiosa para 

estudiantes con neurodivergencias (Johnson y Johnson, 2014), fomentando la participación 

activa, la colaboración y el aprendizaje significativo. Un ejemplo de esto es el proyecto 

"Espacio ABJorro", que utiliza el juego para desarrollar habilidades cognitivas, sociales y 

emocionales en niños con necesidades específicas de apoyo educativo, incluyendo aquellos 

con TDAH y Dispraxia (Smith et al., 2021). No obstante, el rol de los educadores es central 

en la promoción de la inclusión. Por ello, es fundamental que reciban formación continua 

para identificar y atender de manera efectiva las necesidades de los estudiantes con 

neurodivergencias (Florian et al., 2011).  
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La capacitación en estrategias pedagógicas inclusivas y el conocimiento profundo 

sobre el TDAH y la Dispraxia son esenciales para que los docentes puedan adaptar su 

enseñanza, implementar ajustes razonables y crear un clima de aula que apoye el aprendizaje 

de todos. La comunicación constante y la colaboración activa entre la escuela, las familias y 

los profesionales de la salud (terapeutas ocupacionales, psicólogos, etc.) son también vitales 

para comprender las necesidades individuales de cada estudiante y desarrollar planes de 

apoyo personalizados y efectivos (Rix et al., 2013), permitiendo compartir información 

relevante, coordinar estrategias y asegurar la coherencia en el apoyo que se brinda al 

estudiante en diferentes contextos. Finalmente, fomentar una cultura escolar que valore la 

diversidad y promueva la empatía y la comprensión entre todos los miembros de la 

comunidad educativa es un pilar fundamental de la inclusión (Booth y Ainscow, 2011). 

Iniciativas que promueven la educación entre pares sobre diversas condiciones, incluyendo 

neurodivergencias, pueden mejorar significativamente la comprensión y el respeto entre los 

estudiantes (Silva y Martins, 2020), contribuyendo a la creación de un entorno escolar más 

inclusivo y acogedor. 

La inclusión efectiva de estudiantes con neurodivergencias, como el TDAH y la 

Dispraxia, en el aula requiere un enfoque holístico e integral que combine estrategias 

pedagógicas innovadoras, una gestión del aula sensible a las necesidades individuales y un 

sólido apoyo socioemocional. La implementación del Diseño Universal para el Aprendizaje, 

el uso estratégico de metodologías activas y participativas, y la creación de un entorno físico 

estructurado y accesible son elementos clave para garantizar la equidad y la igualdad de 

oportunidades en la educación. 

La incorporación de adaptaciones curriculares cuando sean necesarias, la integración 

de tecnologías educativas que faciliten el aprendizaje y un ambiente físico cuidadosamente 

diseñado fortalecen una cultura escolar verdaderamente inclusiva (Florian, 2014). Al adoptar 

estas estrategias, no solo se favorece el desarrollo del máximo potencial de cada estudiante, 

sino que también se enriquece la experiencia educativa de toda la comunidad escolar, 

promoviendo un aprendizaje más equitativo, significativo y enriquecedor para todos (Tobin, 

2022). En última instancia, la educación inclusiva no solo beneficia a los estudiantes con 

neurodivergencias, sino que mejora la calidad educativa en general al fomentar la diversidad, 

la colaboración y la comprensión dentro del aula. 
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NEURODIVERSIDAD EN EL AULA: ESTRATEGIAS PARA LA INCLUSIÓN DE 

ESTUDIANTES CON TDAH 

La diversidad en las aulas es un tema latente en las comunidades educativas y que 

presenta varios desafíos para los profesores. Uno de los más destacados es el Trastorno por 

Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), que afecta el rendimiento académico y la 

integración de muchos estudiantes. Según lo que mencionan Martinhago, Lavagnino, 

Folguera y Caponi (2019), esta condición se caracteriza por dificultades para mantener la 

atención, controlar los impulsos y la hiperactividad. Por eso, el TDAH puede convertirse en 

un obstáculo en el aprendizaje si no se aplican las estrategias adecuadas. Esto plantea un gran 

reto para los docentes, que deben equilibrar la gestión del aula y ofrecer apoyo a estos 

estudiantes, sin dejar de lado al resto del grupo. Pero con estrategias inclusivas y adaptaciones 

en el currículum, se puede transformar estos desafíos en oportunidades para el aprendizaje 

de todos. 

Como señalan Cabello-Sanz, Otero-Mayer y González-Benito (2024), los estudiantes 

con TDAH encuentran varios obstáculos en el entorno escolar. Su dificultad para 

concentrarse en tareas que requieren tiempo puede afectar tanto su comprensión de los 

contenidos como la realización de actividades. Además, su impulsividad a menudo provoca 

interrupciones en clase, respondiendo antes de que se les pregunte o teniendo problemas para 

seguir instrucciones. Estos comportamientos suelen ser malinterpretados como falta de 

interés o mala conducta, lo que puede llevar a una percepción negativa tanto por parte de los 

docentes como de los compañeros. Por otro lado, la hiperactividad dificulta permanecer 

sentados durante mucho tiempo, lo que ocasiona conflictos con las reglas del aula. 

Para crear un ambiente inclusivo que apoye el aprendizaje de los estudiantes con 

TDAH, es fundamental implementar estrategias específicas que se ajusten a sus necesidades. 

Por ejemplo, organizar el entorno con rutinas claras y un aula bien estructurada, establece 

normas definidas y una rutina predecible, lo que ayuda a los estudiantes a anticipar lo que 

seguirá, reduciendo así la ansiedad ante lo inesperado. 
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Siguiendo esta línea, dar instrucciones claras y dividir las tareas en pasos más 

pequeños es esencial. En lugar de asignar una actividad extensa, es mejor fraccionarla en 

partes manejables. Por ejemplo, en lugar de pedir que un estudiante complete toda una guía 

de matemáticas, podríamos indicarle que resuelva los tres primeros ejercicios y nos avise 

cuando termine antes de seguir. Esta sencilla estrategia ayuda a que los estudiantes con 

TDAH mantengan la concentración y la motivación, sin sentirse abrumados.  

El movimiento también juega un papel crucial en la inclusión de estos estudiantes, 

esto puede ser, permitir pausas activas durante la jornada escolar, y/o la incorporación de 

estrategias kinestésicas, ayudando a canalizar la energía de manera productiva y no en 

aspectos negativos. Otro ejemplo que ayuda es caminar mientras se repasa una lección o 

utilizar objetos manipulativos en clase puede mejorar la retención de información y evitar 

que la hiperactividad se convierta en una barrera para el aprendizaje. 

En cuanto a la evaluación, es recomendable realizar adaptaciones que permitan a los 

estudiantes con TDAH demostrar sus conocimientos sin verse limitados por sus dificultades 

atencionales, siendo operacionalizado en ofrecer tiempos extendidos en las pruebas, reducir 

la cantidad de preguntas o evaluar a través de formatos diversos, facilita una evaluación más 

equitativa y ajustada a sus capacidades. 

La colaboración con la familia y especialistas es primordial para un apoyo integral al 

estudiante, manteniendo una comunicación constante con los padres o apoderado, psicólogo 

a cargo o cualquier otro profesional que aporte con generar estrategias más eficaces y 

adaptadas a las necesidades específicas del estudiante. El trabajo conjunto entre el hogar y la 

escuela favorece un acompañamiento continuo que potencia el desarrollo académico y 

emocional del estudiante con TDAH. 

La inclusión de estudiantes con TDAH o cualquier otra diversidad en estilo de 

aprendizaje en el aula, no solo es un reto, sino también una oportunidad para transformar la 

educación en un espacio más equitativo y enriquecedor, a través de estrategias pedagógicas 

adaptadas a los requerimientos del alumno y una visión más comprensiva del aprendizaje, 

posibilitando potenciar las fortalezas de estos estudiantes y minimizar sus dificultades o 

barreras de aprendizaje. Un enfoque inclusivo no solo beneficia a quienes tienen TDAH, sino 

que mejora el ambiente de aprendizaje para todos los alumnos. La educación debe avanzar 

hacia modelos de enseñanza más flexibles que reconozcan y valoren la diversidad dentro del 

aula, asegurando así, que cada estudiante tenga la oportunidad de alcanzar su máximo 

potencial. 
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PERSONALIZACIÓN DEL CURRÍCULO EN ECONOMÍA: ESTRATEGIAS 

INCLUSIVAS PARA LA NEURODIVERSIDAD EN EL AULA 

En la enseñanza de la economía, la personalización del currículo para estudiantes 

neurodiversos es fundamental para garantizar la inclusión y maximizar el aprendizaje. Los 

docentes pueden implementar estrategias diferenciadas que permitan a los estudiantes 

desarrollar competencias analíticas y críticas, ajustándose a sus estilos de aprendizaje y 

necesidades individuales (González et al., 2023). Para ello, es esencial adoptar un enfoque 

flexible que diversifique las metodologías, herramientas y formas de evaluación en el aula. 

En efecto, la enseñanza diferenciada es una estrategia clave en la personalización del 

currículo de economía, ya que permite adaptar los contenidos a distintos ritmos de 

aprendizaje y niveles de comprensión. En este contexto, el docente puede utilizar ejemplos 

contextualizados según los intereses y experiencias de los estudiantes, facilitando la 

apropiación de conceptos abstractos como oferta y demanda, inflación, mercados financieros 

y teoría del capital humano. De igual modo, el aprendizaje basado en proyectos puede ser 

una herramienta efectiva para que los estudiantes neurodiversos exploren problemáticas 

económicas reales y propongan soluciones desde su propio marco de comprensión (Castillo 

& Núñez, 2023; UNESCO, 2021). 

De igual modo, el diseño universal para el aprendizaje (DUA) ofrece un marco teórico 

sólido para garantizar la accesibilidad de los contenidos económicos. Este enfoque permite 

la diversificación de los medios de representación, expresión y compromiso, asegurando que 

los estudiantes puedan acceder al conocimiento a través de múltiples formatos. En una clase 

de economía, esto puede traducirse en el uso de infografías, simuladores económicos, videos 

explicativos y aplicaciones interactivas para facilitar la comprensión de modelos teóricos. 

Asimismo, los docentes pueden ofrecer distintas opciones para la evaluación, como 

presentaciones, ensayos o análisis de casos, permitiendo que los estudiantes demuestren su 

aprendizaje de maneras alineadas con sus fortalezas. De la misma forma, el uso de tecnología 

educativa en la enseñanza de la economía es una estrategia eficaz para personalizar el 

currículo. Las plataformas de simulación económica, como los juegos de mercado o las 

herramientas de modelización macroeconómica, permiten a los estudiantes neurodiversos 

experimentar con los conceptos económicos en un entorno dinámico e interactivo. De igual 
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modo, el acceso a bases de datos económicas y software de análisis cuantitativo facilita la 

adaptación del contenido según el nivel de cada estudiante, promoviendo un aprendizaje 

autónomo y basado en la evidencia (Varona & Engel, 2024; Elizondo, 2022). 

De igual manera, el aprendizaje cooperativo es otra metodología fundamental para la 

inclusión de estudiantes neurodiversos en la enseñanza de la economía. A través del trabajo 

en equipo, el análisis de casos y la resolución de problemas económicos en grupos 

heterogéneos, los estudiantes pueden aprender de sus pares y desarrollar habilidades de 

argumentación, negociación y pensamiento crítico. La implementación de roles específicos 

dentro del equipo permite que cada estudiante contribuya desde sus fortalezas, promoviendo 

la equidad en la participación y la co-construcción del conocimiento. Ahora bien, para 

garantizar una inclusión efectiva, el currículo de economía debe incorporar ajustes razonables 

y apoyos específicos para los estudiantes neurodiversos. Esto puede incluir tiempos 

extendidos en pruebas, instrucciones simplificadas, material visual complementario y la 

enseñanza explícita de estrategias de organización y planificación. La colaboración con 

especialistas en educación inclusiva puede ser clave para identificar las necesidades 

individuales y diseñar estrategias personalizadas que faciliten la comprensión de los 

contenidos económicos (Flores et al. 2022; Maldonado et al., 2024). 

Desde una perspectiva metacognitiva, el desarrollo de habilidades de autorregulación 

y planificación es esencial para que los estudiantes neurodiversos gestionen su aprendizaje 

en economía. Los docentes pueden fomentar la reflexión sobre el propio proceso de 

aprendizaje a través de estrategias como diarios de aprendizaje, rúbricas autoevaluativas y 

sesiones de retroalimentación individualizada. Estas prácticas permiten a los estudiantes 

identificar sus fortalezas y áreas de mejora, fortaleciendo su autonomía en la apropiación del 

conocimiento económico. Sin olvidar, que el acompañamiento socioemocional también 

desempeña un papel crucial en la personalización del currículo de economía. La 

neurodiversidad implica no solo diferencias en la forma de procesar la información, sino 

también en la manera de interactuar y participar en el aula. Un ambiente de aprendizaje 

inclusivo, donde se fomente la empatía y la diversidad de perspectivas, contribuye a que los 

estudiantes neurodiversos se sientan valorados y motivados. Estrategias como la educación 

emocional y la enseñanza de habilidades de comunicación pueden fortalecer su confianza y 

facilitar su integración en las discusiones económicas (Amador et al., 2021; Ocampo, 2020). 

Por lo tanto, la formación docente en neurodiversidad y educación inclusiva es un 

factor determinante para la implementación efectiva de estas estrategias en la enseñanza de 

la economía. La actualización en metodologías activas, evaluación diferenciada y 

herramientas tecnológicas permite a los educadores diseñar experiencias de aprendizaje que 

respondan a las particularidades de sus estudiantes. Asimismo, la creación de comunidades 

de aprendizaje entre docentes facilita el intercambio de buenas prácticas y el desarrollo de 

enfoques innovadores para la enseñanza de la disciplina (Gómez,2024; Loor & Alarcón, 

2021). 
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NEURODIVERSIDAD EN EL AULA: ¿CÓMO APOYAR A ESTUDIANTES CON 

ESTILOS DE APRENDIZAJE DIVERGENTES? 

La neurodiversidad es un enfoque que reconoce la variabilidad natural en los modos 

de pensar, sentir y aprender dentro de la población humana. Este concepto abarca desde 

estudiantes con trastornos del espectro autista (TEA), trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad (TDAH) o dislexia, hasta aquellos cuyos estilos de aprendizaje no se ajustan 

a las metodologías tradicionales (Armstrong, 2010). En el contexto educativo, la 

neurodiversidad plantea el desafío de diseñar estrategias capaces de responder a un espectro 

muy amplio de necesidades, al tiempo que ofrece la oportunidad de enriquecer la práctica 

docente mediante la inclusión y la empatía. 

Diversas experiencias en la docencia de Matemática General, Cálculo y Álgebra 

Lineal en el Instituto Tecnológico de Costa Rica han evidenciado la importancia de adaptar 

las prácticas pedagógicas a las características de los estudiantes neurodivergentes. Algunos 

requieren instrucciones claras y concisas para gestionar la información de manera eficaz, 

mientras que otros se benefician de pausas activas o de la posibilidad de manipular objetos 

que faciliten su atención. Además, la presencia de un exceso de estímulos sensoriales puede 

generar ansiedad, particularmente en estudiantes con TEA, afectando su capacidad de 

concentración (Happé & Frith, 2020). Estos hallazgos reafirman la importancia de ajustar las 

dinámicas pedagógicas a las particularidades de cada estudiante. 

Para personalizar el currículo y atender estas necesidades, resulta fundamental 

realizar adaptaciones curriculares y metodológicas que vayan más allá de ajustes generales. 

La claridad en las instrucciones evita confusiones y reduce la sobrecarga cognitiva. En este 

sentido, el uso de apoyos visuales y códigos de color para indicar la transición entre ejercicios 

en la pizarra se ha mostrado efectivo. Asimismo, proporcionar desde el inicio la rúbrica de 

evaluación permite que el estudiantado comprenda los criterios de calificación. Estas 

prácticas favorecen la autonomía de todos los estudiantes, pero resultan especialmente 

valiosas para quienes presentan dificultades en el procesamiento o la organización de la 

información (CAST, 2018). 
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Otro aspecto clave es la flexibilidad en los tiempos de evaluación. Algunos 

estudiantes neurodivergentes requieren mayor tiempo para procesar y responder debido a 

desafíos atencionales o condiciones como la dislexia. Ampliar los plazos de entrega de tareas 

o la duración de exámenes puede ser determinante para mejorar el rendimiento académico. 

Asimismo, la reducción de la intensidad de estímulos en el aula, como ruidos o distracciones 

visuales, facilita la concentración de quienes experimentan sobrecarga sensorial (American 

Psychiatric Association, 2013). Estas medidas no disminuyen el rigor académico, sino que 

ajustan las condiciones de evaluación a la diversidad de ritmos y estilos de aprendizaje. 

La generación de un ambiente de aprendizaje inclusivo va más allá de las 

adaptaciones curriculares, ya que implica fomentar una cultura de respeto y empatía. En este 

contexto, el establecimiento de pautas claras sobre la participación en clase ha resultado 

beneficioso. La utilización de tarjetas de colores para indicar los momentos en los que se 

puede intervenir ha demostrado ser una estrategia efectiva, ya que contribuye a mantener el 

orden participativo y reduce la ansiedad en estudiantes con TEA. Del mismo modo, la 

implementación de horarios de consulta individual permite a los estudiantes abordar sus 

dudas en un entorno más cómodo y estructurado, lo cual fortalece su confianza y motivación 

académica (Barkley, 2012). 

La colaboración interdisciplinaria también desempeña un papel fundamental en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. El trabajo conjunto con psicólogos, terapeutas 

ocupacionales o logopedas facilita la articulación de estrategias adaptadas a las necesidades 

de cada estudiante. Un aspecto esencial de este enfoque radica en la comunicación abierta y 

constante sobre el progreso, los desafíos y los logros académicos. La coordinación entre 

diferentes profesionales fortalece la efectividad de las intervenciones y contribuye a la 

construcción de un entorno educativo que atiende tanto el desarrollo académico como el 

bienestar emocional (Happé & Frith, 2020). 

En definitiva, la neurodiversidad pone de manifiesto que la heterogeneidad cognitiva 

no es una excepción, sino la norma. Considerar los estilos de aprendizaje divergentes no solo 

beneficia a quienes tienen diagnósticos específicos, sino que también enriquece la 

experiencia educativa de todo el grupo. Al personalizar el currículo, alinear las estrategias 

docentes con las necesidades del estudiantado y fomentar un ambiente verdaderamente 

inclusivo, se contribuye a la creación de aulas donde cada estudiante pueda desarrollar su 

máximo potencial. Este compromiso con la diversidad y la empatía no solo transforma la 

práctica docente, sino que también promueve una sociedad más solidaria y equitativa 
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NEURODIVERSIDAD EN EL AULA: ESTRATEGIAS PARA LA INCLUSIÓN Y 

PERSONALIZACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 

La neurodiversidad en el aula es un enfoque que reconoce la diversidad en las formas 

de aprendizaje de los estudiantes y resalta la importancia de adaptar las estrategias 

pedagógicas para garantizar una educación inclusiva y equitativa. Como herramienta 

fundamental, ofrece un marco para atender las necesidades específicas de cada estudiante. 

Esto implica modificar y ajustar tanto las actividades educativas como el entorno físico y la 

cultura del aula, con el objetivo de asegurar que todos los alumnos tengan acceso pleno al 

currículo. 

Para la UNESCO (2025) la educación inclusiva se esfuerza en identificar y eliminar 

todas las barreras que impiden acceder a la educación y trabaja en todos los ámbitos, desde 

el plan de estudio hasta la pedagogía y la enseñanza. En definitiva, en la educación inclusiva 

no se utilizan programas especiales para determinados estudiantes, sino que en la misma aula 

se responde a las necesidades de cada uno (EDUCO, 2025). 

Los estilos de aprendizaje divergentes hacen referencia a aquellos enfoques que 

difieren de los modelos tradicionales de enseñanza, incluyendo variaciones en la percepción, 

procesamiento y expresión de la información. Entre estos estilos se encuentran los visuales, 

auditivos, kinestésicos, así como aquellos asociados a condiciones neurodivergentes como el 

Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), el Trastorno del Espectro 

Autista (TEA) y la dislexia. 

Los alumnos con estilos de aprendizaje divergentes pueden enfrentar dificultades en 

entornos que priorizan metodologías convencionales, lo que puede afectar su motivación y 

rendimiento académico. "Se hace imprescindible que las instituciones y todos los actores que 

allí coexisten reflexionen sobre sus prácticas discriminantes, ya que no responden a los 

intereses de los estudiantes y suscitan procesos contradictorios y excluyentes" (Reyes-Parra 

et al., 2020); la falta de adaptación a estos estilos no solo puede generar frustración, sino que 

se limita el desarrollo del potencial de manera más efectiva. 

Estos estilos pueden influir de diversas maneras. Por ejemplo, un estudiante con 

dislexia puede enfrentar desafíos en la lectura y escritura, lo que podría afectar su desempeño 

en asignaturas que dependen en gran medida de estos procesos. De igual forma, los 

estudiantes con TDAH pueden tener dificultades para mantener la atención prolongada, 

impactando su participación en actividades estructuradas. Sin embargo; cuando se reconocen 

y valoran sus fortalezas, pueden sobresalir en áreas creativas, incluyendo la resolución de 

problemas y el pensamiento crítico.  
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La personalización del currículo es esencial para garantizar que cada estudiante reciba la 

educación que mejor se adapte a su manera de aprender.  

Algunas estrategias efectivas incluyen: (a) diferenciación de contenidos y 

actividades; es decir, proporcionar materiales variados como videos, infografías o actividades 

interactivas para facilitar la comprensión de conceptos; (b) flexibilidad en la evaluación, 

utilizando pruebas orales, proyectos prácticos o presentaciones en lugar de exámenes escritos 

tradicionales, (c) el uso de tecnología educativa ahora cobra más relevancia con aplicaciones 

de lectura asistida, software de organización de ideas y plataformas de gamificación; (d) 

ambientes multisensoriales, dentro de los cuales se debe minimizar los estímulos que puedan 

generar distracciones, como el ruido excesivo o la iluminación intensa, favoreciendo la 

concentración y el bienestar emocional y por último, (e) se debe promover el trabajo 

colaborativo interdisciplinario, donde los docentes coordinen con psicólogos, terapeutas y 

otros especialistas para diseñar estrategias de apoyo específicas. 

Cuando los educadores implementan estas estrategias, no solo están beneficiando a 

los estudiantes neurodiversos, sino que también están creando un ambiente de aprendizaje 

más enriquecedor para el resto de los alumnos que participan en él. 

Para fomentar un entorno inclusivo, es fundamental que los docentes adopten 

prácticas que promuevan la participación equitativa de todos los estudiantes, tales como la 

empatía, sensibilización y colaboración en el aula, la comunicación asertiva entre los 

diferentes miembros y la aplicación de los principios pedagógicos del Diseño Universal del 

Aprendizaje (DUA).  

Como bien dice EDUCO (2025) la educación inclusiva también tiene una serie de 

retos y obstáculos a superar, entre ellos: (a) creencias erróneas que dificultan la integración; 

(b) barreras físicas puesto que algunas escuelas no están preparadas para el acceso adecuado; 

(c) planes de estudio rígidos; (d) profesores con poca capacitación; (e) falta de financiamiento 

en las instituciones educativas y (f) la legislación de cada país. 

La neurodiversidad en el aula representa un reto, pero también una gran oportunidad 

para repensar la educación y hacerla más equitativa. Comprender los estilos de aprendizaje 

divergentes y su impacto en el rendimiento académico, personalizar el currículo con 

estrategias inclusivas y generar un ambiente de aprendizaje diverso son pasos fundamentales 

para garantizar que cada estudiante alcance su máximo potencial. La colaboración entre 

docentes, especialistas y familias es clave para construir un sistema educativo más justo y 

accesible para todos. 

Este tema invita a repensar las estrategias pedagógicas tradicionales y a construir un 

entorno educativo más inclusivo y equitativo, donde la neurodiversidad sea vista como una 

oportunidad para enriquecer el aprendizaje. 
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EDUCACIÓN A DISTANCIA Y ESTILOS DIVERGENTES 

 

Los estilos de aprendizaje son una característica inherente de las personas, estos 

varían según el momento y las circunstancias, principalmente en el acto educativo. Se debe 

a que, dependiendo del propósito perseguido, se privilegiará la concentración en la escucha 

exclusiva, se requerirán lapsos de movimiento; o se potenciarán actividades visuales y 

práctica. Sin embargo, de manera integral interviene todo el cuerpo, por lo que, cada persona 

experimenta una etapa de adaptación y asimilación, sin limitarse a un único estilo de 

aprendizaje propiamente en un tiempo y lugar determinados. 

De ahí la importancia de un aprendizaje flexible y adaptativo, ya que dentro de la 

divergencia se pueden encontrar puntos esenciales para la concreción de los objetivos 

perseguidos. Como lo expone Moreno-Dulcey, existen diversas características que deben ser 

consideradas para poder influir directamente en el rendimiento académico, a saber: 

La clave del éxito radica en el diálogo constante entre múltiples disciplinas, lo que permite 

una comprensión más rica de las diferencias cognitivas y, por ende, una educación más 

equitativa y personalizada. De este modo, la neurodiversidad se convierte en un catalizador 

para transformar no solo el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino también el propio 

concepto de educación, haciendo más inclusivo y respetuoso de las capacidades y talentos 

únicos de cada estudiante. (2025, p. 41) 

En los trámites de ingreso a la institución educativa, se plasmen formalmente las 

necesidades educativas o posibles discapacidades que el estudiante pueda presentar. Esto es 

fundamental, pues la atención a estudiantes neurodiversos, requiere que los docentes 

desempeñen un papel central en la planificación de estrategias, actividades, recursos 

curriculares y especialmente, en la evaluación de los aprendizajes. Así se garantiza que los 

conocimientos, las habilidades como los logros del estudiantado sean lo más favorables 

posible. 

El personal docente debe realizar un diagnóstico inicial, seguimiento y valoraciones 

finales, posibilitando optimizar y adecuar asertivamente el currículo. El uso de nuevas 

tecnologías facilita la inclusión a través de herramientas como Microsoft Immersive Reader 

(lector inmersivo), Seeing AI (descripción de fotografías) y Otter.ai (transcripción de audio 
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y video), las cuales fomentan la participación activa y potencian tanto las capacidades innatas 

como las adquiridas. 

Si bien es cierto la educación a distancia se concentra en métodos de autorregulación, 

estos se encuentran respaldados primordialmente por el acompañamiento de tutorías, 

materiales didácticos, investigación, trabajo en grupos y giras; entre otros recursos que 

favorecen un aprendizaje autónomo. Dichos elementos son fundamentales para diversificar 

estrategias formativas y facilitar la integración académica del estudiante. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, es necesario considerar otro punto esencial en 

para fortalecer el ambiente de aprendizaje comprensivo: el Diseño Universal para el 

Aprendizaje (DUA). Dicho modelo busca garantizarle al alumnado, sin importar sus 

características individuales, tengan igualdad de oportunidades para aprender. En este sentido, 

Castro y Valerio explican: 

No obstante, en los contextos universitarios, garantizar el derecho a una educación 

inclusiva, equitativa y de calidad para la población estudiantil requiere modificaciones 

curriculares que deben ser orientadas por nociones abiertas, flexibles e inclusivas, que están 

reunidas en los principios que el DUA propone. (2021, p. 15) 

El acceso, permanencia, como el logro académico abordado desde la diversidad, exige 

una respuesta institucional comprometida, capaz de adaptarse a las necesidades estudiantiles 

mediante herramientas innovadoras para su desarrollo. 

Por consiguiente, Castro y Valerio (2021) señalan los principios del DUA: 

• Red de reconocimiento, la cual responde al ¿qué? del aprendizaje y de la cual emerge el 

Principio 1: no múltiples formas de representación.  

• Red de estrategia, la que busca responder al ¿cómo? del aprendizaje, el cual da pie al 

Principio 2: Proporcionar múltiples formas de acción y expresión.  

• Red de afectividad, que está ligada al ¿por qué? del aprendizaje y que da cabida a  

Principio 3: Proporcionar múltiples formas de participación e implicación. (2021, p. 11) 

La tarea docente consiste en diseñar, posibilitando la aplicación de estrategias basadas 

en estos fundamentos, permitiendo así una educación más objetiva y accesible para toda la 

comunidad estudiantil. 

En conclusión, las transformaciones académicas requieren esfuerzos sistémicos y 

reales para mejorar la atención de toda la población estudiantil, asegurando el acceso a 

oportunidades de aprendizaje adaptadas a sus necesidades individuales. 
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ABORDAJE A ESTUDIANTES DIVERGENTES EN LOS CONTEXTOS 

EDUCATIVOS ACTUALES 

 

En la actualidad se presenta un porcentaje de estudiantes que no logran formar parte 

de lo que la sociedad dicta como estándar y esto provoca en estas personas un sentimiento de 

frustración. A estos se les llama neurodivergentes y son aquellos que posee una forma 

diferente de aprender. 

Los discentes poseen distintas conveniencias de estilos de aprendizajes y así lo señala 

la Universidad de Costa Rica: 

Considera que las personas tenemos tres grandes sistemas para representar mentalmente 

la información, los cuales son el sistema visual, auditivo y kinestésico. Consideran que 

estas son vías preferidas para percibir y captar la información. Esos tres sistemas se 

corresponden con tres estilos de aprendizaje. Así las personas con estilo visual piensan 

en imágenes y aprenden mejor cuando leen o ven la información de alguna manera. Las 

personas con estilo auditivo necesitan escuchar grabaciones mentales paso a paso y 

aprenden mejor cuando reciben las explicaciones de manera oral y cuando pueden hablar 

y explicar esa información a otra persona. Finalmente, las personas con estilo kinestésico 

procesan mejor la información cuando la asocian al cuerpo, es decir, a sensaciones y 

movimientos. Aprenden mejor cuando “hacen cosas”, por ejemplo, experimentos o 

proyectos. (s. f., p. 3) 

Tras mencionar algunas características de los estilos de aprendizaje, es notorio la 

influencia de estos rasgos en el proceso de aprendizaje para asimilar la información con los 

métodos tradicionales que aun predominan en la actualidad; con algo de la teoría del 

conductismo en el sistema educativo. 

Principalmente al ser personas kinestésicas que requieren aprender construyendo las 

cosas y estar en constante movimiento, tiende a confundirse con mal comportamiento o 

dificultad de seguimiento de reglas. Así mismo, la dificultad de concentración en lapsos de 

tiempo crea una dicotomía entre lo que persigue el docente y lo que debería ser logrado por 

el alumno, quien no logra concentrarse en una tarea determinada. 
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Otro factor que intervienen a la hora de adquirir los conocimientos, son las 

habilidades lingüísticas ya que en caso de ser deficientes; lo que desenlaza una serie de 

situaciones que pueden acabar en mal entendidos, exclusión y frustración. 

Para lograr superar este desafío existen algunas estrategias que facilitan y amplifican 

las posibilidades de aprendizaje, entre ellas, está la utilización de recursos visuales, rutinas y 

tecnologías adaptativas. Estas dos últimas son esenciales debido a que las rutinas crean 

hábitos lo que lleva al discente a diciplinarse y el uso de tecnología adaptativa es una técnica 

versátil, amplia y eficaz para todos los estudiantes en un grupo. Lo más significativo en estos 

casos y podría ser una estrategia, sería el apoyo familiar y en muchas ocasiones de allí 

provienen la mayoría de las barreras por falta de información y desconocer el concepto de 

neurodiversidad por lo que concientizar a los familiares puede marcar la diferencia de lograr 

alcanzar un proceso académico exitoso o desertar del mismo. 

Es oportuno destacar que las variaciones al currículo deben ir acorde a las necesidades 

que se presenten en el grupo y la persona docente debe tener una mente abierta, dispuesta a 

detenerse a resolver cualquier situación que rezagó a los estudiantes, esto es importante 

reconocer que el aprendizaje está ligado a las emociones y un educando sin motivación no 

aprende. De la misma forma iniciar a ver las diferencias como beneficios quizás minimicen 

la labor del personal de educación y fomenten la tolerancia entre la población estudiantil y 

así formar una comunidad inclusiva real donde se priorice el objetivo principal de la 

educación.  

Se considera que los docentes en la actualidad deben dominar no solo su ejercicio 

profesional, sino que también deben identificar si realmente pueden ser facilitadores ante 

generaciones con neurodiversidad diagnosticada y no diagnosticada. 

Esto representa un mayor esfuerzo a no limitar la formación y propiciar el alcance de logros 

con personas con percepciones diferentes. 

Finalmente, como consecuencia a lo antes mencionado; se necesita crear conciencia 

en el mundo de como se ve a las personas neurodivergentes, quienes con un poco de paciencia 

pueden obtener sus metas y ser valiosos en el desarrollo de una nación. Por sus capacidades 

pueden encontrar un mercado laboral adecuado a cada uno de ellos y aprovechando sus 

habilidades que no siempre se ven reflejadas en una calificación numérica; sino en diferentes 

áreas como las artes, deportes, creatividad entre otros. 

Ser neurodivergente, significa tener una mente que aprende diferente de los 

estándares dominantes en la sociedad (Walker, 2021). Por lo tanto, serlo no los hace 

diferentes, los convierte en poseedores de habilidades inigualables que pueden convertirlos 

en profesionales eficiente y competentes en un mercado laboral tan amplio como el de la 

actualidad. 
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NEURODIVERGENCIA Y EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 

ESTRATEGIAS PARA UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA 

La educación enfrenta retos para garantizar la calidad educativa, y parte de esa mejora 

continua se hace desde la evaluación de los aprendizajes; por eso se busca que esta sea 

inclusiva y equitativa para la comunidad estudiantil, y responder a los neurodivergentes que 

son parte de la comunidad estudiantil.  

La evaluación tradicional a menudo no responde a las necesidades de estas personas 

estudiantes, debido al enfoque estandarizado y homogenizado que emplea, esto genera 

barreras para el desarrollo académico del estudiantado. 

Es importante resaltar que la evaluación de los aprendizajes permite medir el proceso 

y el logro de los objetivos de aprendizaje establecidos en las asignaturas, pero las 

evaluaciones como los exámenes, pruebas escritas o pruebas cronometradas generan 

desventajas en las personas neurodivergentes, esto debido a que estos instrumentos de 

evaluación demandan habilidades como procesamiento rápido de la información, 

organización estructural de ideas y regulación emocional (y estas capacidades pueden ser un 

reto para las personas neurodivergentes) (Videla et al., 2025). 

La evaluación debe considerar las diferencias cognitivas del estudiantado y adaptarlas a 

formatos que garanticen la evaluación de los aprendizajes. La evaluación de los aprendizajes 

debe contar con las siguientes características:  

1. Ser flexible y adaptable para demostrar el conocimiento de diversas maneras. 

2. Diversificar los métodos y estilos de aprendizaje que permitan mejorar las habilidades 

del estudiantado. 

3. Aplicar la evaluación en diversos momentos (inicio-durante-final) del aprendizaje. 

4. Proporcionar retroalimentación constantemente. 

5. Crear un entorno seguro y acogedor.  

6. Implementar evaluación formativa en todo el proceso para ir midiendo los avances y 

mejorando continuamente el aprendizaje. 

7. Incorporar tecnologías asistidas, que faciliten el aprendizaje y la evaluación. 

8. Integrar los intereses de la comunidad estudiantil.  

Para ello, se pueden implementar las siguientes estrategias: evaluaciones individuales, 

instrucción multimodal –componentes visuales, auditivos y kinestésicos, retroalimentación 

constructiva, actividades colaborativas, flexibilidades evaluativas y ambientes inclusivos, 
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fragmentación y simplificación de tareas, uso de tecnología asistida, ambientes inclusivos y 

regulación emocional.  

Las estrategias mencionadas anteriormente permiten el desarrollo de prácticas 

evaluativas más inclusivas y efectivas, además del desarrollo de la autonomía del 

estudiantado, el enriquecimiento del ambiente educativo y la promoción de cultura inclusiva 

y respetuosa. Para el desarrollo de evaluación alternativa, la persona docente debe realizar 

las siguientes acciones:  

 Promover el ambiente de respeto y adaptación en los entornos de aprendizaje.  

 Adaptar el currículo para satisfacer las necesidades del estudiantado, en donde se 

modifiquen los materiales, métodos de aprendizaje y creación de evaluaciones 

adaptativas.  

 Desarrollar actividades colaborativas y retroalimentación.  

 Diseñar un entorno inclusivo en donde se minimicen las distracciones, se fomente la 

participación, se use la tecnología asistida.  

 Fomentar habilidades sociales y emocionales a partir de la interacción y 

autorregulación, automotivación y autoevaluación. 

 Proporcionar retroalimentación continua para que el estudiantado entienda sus logros 

y áreas de mejora.  

Estas acciones facilitan la transferencia de conocimiento en las personas 

neurodivergentes, tanto el desarrollo de acciones de las personas docentes como el cambio 

de las evaluaciones de aprendizajes; esto hace la evaluación más justa y eficiente. Las 

instituciones educativas deben trabajar en la incorporar de las siguientes acciones para 

fomentar la educación inclusiva y equitativa:  

 La malla curricular debe fomentar espacios de diversidad y promover actividades que 

lleven al pensamiento crítico y creativo a partir de metodologías activas.  

 El sistema evaluativo debe contemplar una evaluación formativa, cualitativa y 

flexible que reconozca diferentes estilos de pensamiento y resolución de problemas. 

 El diseño de estrategias debe permitir el aprendizaje personalizado que permite la 

resolución de problemas de forma creativa, autonomía y autoevaluación del proceso 

formativo. 

 La evaluación del aprendizaje debe ser más inclusiva y menos estandarizada para el 

desarrollo de capacidades de generar ideas originales, cuestionar el conocimiento 

establecido y proponer soluciones innovadoras. 

 El desarrollo de pensamiento divergente desde la experimentación requiere un 

entorno de aprendizaje flexible con estrategias de proyectos, estudios de caso, debates 

y enfoques interdisciplinarios para producir conocimiento. 

 La integración de estrategias metacognitivas para el desarrollo de pensamiento 

reflexivo y la creatividad que promueva la comunicación y la innovación. 
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 La implementación de tecnologías educativas para potenciar la evaluación formativa, 

la creatividad y los métodos ágiles. 

Para lograr que la educación de calidad e inclusiva se debe hacer un cambio desde la 

malla curricular y el liderazgo de estas instituciones educativas para establecer el cambio. 
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DISEÑO MULTIMODAL E INCLUSIVO CON HERRAMIENTAS DE IAG PARA LA 

EDUCACIÓN NEURODIVERSA 

Atender las necesidades de estudiantes neurodiversos exige estrategias pedagógicas 

que reconozcan y respondan a las variadas formas en que los estudiantes procesan y 

adquieren conocimiento. Los recursos multimodales, que combinan elementos visuales, 

textuales, auditivos e interactivos, han demostrado ser efectivos para fomentar la 

accesibilidad y la personalización del aprendizaje (Doore et al., 2023). No obstante, la 

creación de estos materiales ha representado un gran desafío por la fuerte demanda de tiempo, 

conocimientos técnicos y recursos que no siempre están disponibles para los diversos 

contextos educativos. 

En este panorama, las herramientas de inteligencia artificial generativa (IAG), como 

ChatGPT, Gemini, Gamma, Napkin, Claude, entre otras, ofrecen una solución prometedora 

para superar estas barreras. Más allá de su capacidad técnica, estos avances abren la puerta a 

un modelo de educación más inclusivo, al facilitar el diseño de materiales que no solo 

cumplen con los estándares de accesibilidad, sino que también promueven una experiencia 

de aprendizaje significativa y centrada en el estudiante (Yu & Guo, 2023). 

Estrategias basadas en el diseño multimodal 

El diseño multimodal ofrece un enfoque para diversificar la representación del 

conocimiento mediante la integración de textos, imágenes, audio e interacciones dinámicas. 

Esta estrategia permite adaptar los materiales educativos, favoreciendo la personalización del 

aprendizaje y mejorando el acceso a los contenidos. Además, contribuye a mitigar barreras 

cognitivas y tecnológicas, ampliando las posibilidades de participación en entornos 

educativos diversos. 

Las herramientas de IAG han ampliado las posibilidades de aplicar el diseño 

multimodal de manera más eficiente, Por ejemplo, pueden simplificar conceptos complejos 

en textos accesibles o crear recursos visuales que refuercen el aprendizaje en diferentes 

niveles de comprensión (Abella García & Fernández Mármol, 2024).  
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La automatización proporcionada por las IAG reduce significativamente el tiempo 

requerido para desarrollar materiales educativos y facilita la incorporación de características 

avanzadas que incrementan la flexibilidad y la adaptabilidad de los recursos. Esto resulta 

especialmente relevante en contextos neurodiversos, donde los estudiantes pueden 

beneficiarse de materiales diseñados para ajustarse a sus capacidades individuales. Al 

permitir un diseño más preciso y accesible, estas herramientas potencian la implementación 

de estrategias pedagógicas que promuevan un aprendizaje más inclusivo y alineado con las 

demandas actuales de la educación. 

Aplicaciones prácticas del diseño multimodal en la educación neurodivergente 

El diseño multimodal respaldado por herramientas de IAG ofrece un conjunto de 

estrategias prácticas para personalizar los materiales educativos y atender las características 

neurocognitivas de los estudiantes (Aguinaga, 2022). Estas aplicaciones, representadas en la 

figura 1, abarcan diversos aspectos del diseño educativo, desde la generación de textos 

adaptados hasta la automatización del ajuste dinámico de recursos, destacando su impacto en 

la accesibilidad y personalización del aprendizaje. 

 

Figura 1 

Aplicaciones prácticas del diseño multimodal 

La generación de textos adaptados permite simplificar y personalizar el contenido, 

facilitando su comprensión para estudiantes con diferentes niveles de habilidades lingüísticas 

o dificultades específicas, como la dislexia. Por su parte, la creación de recursos visuales 

personalizados aprovecha herramientas de IAG para diseñar gráficos y representaciones 

inclusivas que refuercen conceptos y reduzcan la sobrecarga sensorial en los estudiantes. 

El diseño de actividades interactivas ofrece una experiencia educativa más dinámica 

mediante la implementación de cuestionarios adaptativos, simulaciones educativas y recursos 

gamificados que fomentan la participación activa. Finalmente, la automatización y ajuste 

dinámico de los materiales permite monitorizar el progreso del estudiante, proporcionar 
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retroalimentación inmediata y actualizar los recursos en función de sus necesidades 

específicas, lo que refuerza la adaptabilidad del proceso de aprendizaje. En conjunto, estas 

aplicaciones optimizan la creación de recursos, potenciando la capacidad de los educadores 

para atender las particularidades de cada estudiante. 

Ventajas y Desafíos del Diseño Multimodal con Herramientas de IAG 

Entre las contribuciones más relevantes del diseño multimodal con IAG se encuentra 

su impacto en la equidad educativa, al eliminar barreras que tradicionalmente limitan el 

acceso al aprendizaje (Mena Zamora & Moreno Guaicha, 2023). Al facilitar la creación de 

recursos personalizados y accesibles, no solo se promueve la inclusión de estudiantes 

neurodivergentes, sino que también se garantizan que las estrategias pedagógicas puedan 

adaptarse a una amplia diversidad de perfiles cognitivos. Esta capacidad de adaptación 

contribuye a optimizar las experiencias de aprendizaje y a fomentar una participación activa 

y significativa de los estudiantes. 

Sin embargo, su aplicación plantea desafíos que requieren atención inmediata. Los 

riesgos asociados a los sesgos algorítmicos, la dependencia de infraestructuras tecnológicas 

avanzadas y las limitaciones en el acceso equitativo a estas herramientas evidencian la 

necesidad de desarrollar políticas que regulen su uso ético y sostenible (Obregón González 

et al., 2023). Asimismo, la capacitación docente se posiciona como un componente esencial 

para garantizar que estas herramientas se integren de manera efectiva y alineada con objetivos 

pedagógicos específicos. En este marco, el diseño multimodal con IAG no solo representa 

un avance en la personalización del aprendizaje, sino que también exige un enfoque 

estratégico que considere tanto sus potencialidades como sus limitaciones. 
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LA NEUROEDUCACIÓN INCLUSIVA UNA FORMA DE ATENDER LOS 

ESTILOS DE APRENDIZAJE DIVERGENTES EN EL AULA CONTEMPORÁNEA” 

La educación contemporánea reconoce que cada estudiante posee características, 

capacidades y necesidades únicas que deben ser atendidas mediante estrategias de enseñanza 

personalizadas, en función a ello, los estilos de aprendizajes divergentes, con énfasis en el 

contexto de la neurodiversidad, representan un aspecto importante que los educadores deben 

comprender para potenciar el rendimiento académico de todos los estudiantes (Ortega, 2024). 

Los estilos de aprendizaje divergentes se caracterizan por aproximaciones no convencionales 

al procesamiento de información y adquisición del conocimiento, por ende, los estudiantes 

con estilos divergentes suelen destacarse por su pensamiento lateral, creatividad e intuición; 

entre las principales características de los estilos se encuentran la preferencia por múltiples 

perspectivas ante un mismo concepto, la capacidad para generar ideas originales, la tendencia 

a procesar información de manera holística y no lineal, y además, una sensibilidad hacia 

dimensiones sensoriales específicas durante el aprendizaje, por ejemplo, algunos estudiantes 

pueden preferir el aprendizaje kinestésico, donde el movimiento y la experiencia práctica son 

fundamentales, mientras que otros pueden destacar en el aprendizaje visual, dependiendo de 

imágenes, diagramas y mapas conceptuales para comprender conceptos complejos 

(Rivadeneira & Jama, 2024). 

En contextos neurodiversos, estas características pueden manifestarse de manera más 

pronunciada, Los estudiantes con condiciones como trastorno del espectro autista (TEA), 

trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), dislexia, o altas capacidades 

intelectuales, frecuentemente muestran patrones cognitivos y de procesamiento distintivos 

que les permiten sobresalir en ciertos dominios mientras experimentan desafíos en otros. El 

rendimiento académico de estos estudiantes puede verse significativamente afectado cuando 

el sistema educativo no reconoce ni se adapta a sus estilos de aprendizaje particulares, por lo 

que la inadecuación entre las metodologías de enseñanza tradicionales y las necesidades de 

los aprendices divergentes puede generar desmotivación, ansiedad académica, bajo 

autoconcepto como estudiante y, consecuentemente, resultados académicos que no reflejan 

su verdadero potencial (Arboleda, 2024). 
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La personalización curricular constituye por tanto un fundamento para atender 

eficazmente a estudiantes neurodiversos, pudiendo los educadores implementar diversas 

como: el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), el cual ofrece un marco integral que 

promueve múltiples formas de representación (el "qué" del aprendizaje), múltiples medios 

de acción y expresión (el "cómo" del aprendizaje) y múltiples formas de implicación (el "por 

qué" del aprendizaje), convirtiendo en un enfoque que permite flexibilizar los contenidos, 

materiales y evaluaciones para responder a las diversas necesidades del alumno (Sánchez, 

2022). 

Los ajustes razonables, por su parte, contemplan modificaciones específicas que 

eliminan barreras de acceso al aprendizaje, incluyéndose adaptaciones en los tiempos de 

ejecución de tareas, diversificación de formatos para presentar información (visual, auditiva, 

kinestésica), flexibilización de criterios evaluativos y provisión de herramientas tecnológicas 

compensatorias según las necesidades individuales (Villegas & Cancino, 2021). Así también, 

la instrucción diferenciada permite que los docentes varíen contenidos, procesos y productos 

del aprendizaje según los perfiles cognitivos de sus estudiantes, lo que implica reconocer las 

fortalezas individuales y aprovecharlas como puntos de acceso al conocimiento, ofreciendo 

rutas alternativas hacia los objetivos curriculares (Díaz, 2024). 

El desarrollo de planes educativos individualizados posibilita el seguimiento 

sistemático del progreso educativo, estableciendo metas realistas y significativas para cada 

estudiante, según su potencial y desafíos específicos, además, la colaboración con 

especialistas en educación especial y la formación continua del profesorado también son 

aspectos cruciales para garantizar que los educadores estén equipados con las herramientas 

necesarias para apoyar a los estudiantes neurodiversos. 

Finalmente, el generar entornos educativos verdaderamente inclusivos requiere 

intervenciones multidimensionales, que incluyen el diseño físico del espacio, debe considerar 

las necesidades sensoriales diversas, incorporando zonas con diferentes niveles de 

estimulación, posibilidades de movimiento y áreas de regulación emocional, la disposición 

flexible del mobiliario facilita configuraciones adaptadas a distintas actividades y 

preferencias de trabajo. La cultura del aula debe promover activamente la valoración de la 

diversidad como riqueza colectiva, en consecuencia, los docentes pueden implementar 

estrategias de sensibilización sobre neurodiversidad, facilitar diálogos abiertos sobre 

diferencias individuales y modelar actitudes de respeto y aprecio hacia múltiples 

inteligencias y talentos (Ruela et al., 2024). 

Las prácticas pedagógicas inclusivas implican diversificar metodologías (aprendizaje 

cooperativo, aprendizaje basado en proyectos, instrucción entre pares) y recurrir a apoyos 

visuales, manipulativos y tecnológicos para favorecer múltiples canales de procesamiento, 

en conjunto, la comunidad educativa debe involucrarse activamente mediante redes de apoyo 

que incluyan equipos interdisciplinarios, familias y profesionales externos, generando así un 

ecosistema coherente y comprensivo en torno al estudiante neurodiverso. 
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El responder efectivamente a los estilos de aprendizaje divergentes requiere una 

transformación profunda en nuestras concepciones pedagógicas, transitando desde modelos 

homogeneizadores hacia paradigmas que celebren la diversidad como norma y no como 

excepción, debemos convertirnos en educadores comprometidos con la inclusión, capaces de 

reconocer que esta no solo beneficia a los estudiantes neurodiversos, sino que enriquece la 

experiencia educativa de toda la comunidad escolar, preparando a las nuevas generaciones 

para valorar y aprovechar la multiplicidad de perspectivas que caracterizan a las sociedades 

contemporáneas. 
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NEURODIVERSIDAD EN EL AULA: EDUCAR COMO FUERZA VITAL 

 

La educación es un proceso que evoluciona constantemente en respuesta a los 

cambios sociales, tecnológicos y culturales y, —a pesar de varios sistemas educativos— no 

constituye un conjunto cerrado ni una mera transmisión de contenidos, memorización o 

repetición mecánica de datos. Es una construcción continua que exige creatividad, adaptación 

y una actitud crítica frente al conocimiento. No se trata solo de asimilar información, sino de 

desarrollar la capacidad de cuestionar, interpretar y generar nuevas ideas en función del 

contexto. Y en tal sentido, el acto de educar puede concebirse como un organismo vivo, un 

proceso natural del ser humano que es dinámico, individual y comunitario.  

Esta idea, se asemeja a la categoría desarrollada por el filósofo Henri Bergson, el élan 

vital, una fuerza inmanente y creativa que impulsa la vida en su desarrollo, no como un 

proceso lineal, sino como un devenir en permanente cambio. Si bien este concepto fue 

rápidamente relegado en el ámbito científico, la analogía con la educación resulta pertinente, 

porque aprender —para todos los involucrados— implica un movimiento incesante de 

exploración y reinvención. 

Al reflexionar en estos términos, cuando consideré la creación de ambientes 

inclusivos para estudiantes con estilos de aprendizaje divergentes, antes que la teoría, vino a 

mi mente la historia de dos colegas. Cada semestre, bosquejan preguntas y planes para 

acompañar el proceso de una joven con ceguera completa, quién cursa la carrera de 

matemática en una universidad ecuatoriana. ¿Parece descabellado, forzado o imposible? Los 

escucho a diario combinar su experiencia, conocimientos, probar diversas opciones y 

compartir los resultados. Tutorías, braille, flexibilidad en la elección de materias, podcasts y 

una serie de herramientas tecnológicas, forman parte de las estrategias implementadas para 

esta estudiante de quinto semestre.  

Desde esta perspectiva, al evidenciar su recursividad, puedo afirmar que estos 

profesionales trabajan con una fuerza propositiva, con un espíritu crítico y abierto para dar 

respuesta a la realidad concreta de sus educandos. La inclusión requiere eso, que el maestro 

conozca a sus estudiantes, que comprenda las neurodiversidades, necesidades, trayectorias y 

motivaciones individuales. Es aquí, que resuena en mí la idea de diálogo de saberes. De no 

solo asistir a la transferencia unidireccional de conceptos, ejercicios, sílabos o pruebas, sino 

de preocuparse por cada una de las vidas que está en el aula.  
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En tal sentido, Freire (2004) señala que “enseñar exige humildad, tolerancia y lucha 

en favor de la emancipación” (p.4), una proposición que motiva a los docentes a escuchar 

activamente y construir con sus estudiantes conocimientos a partir de las certezas, dudas y 

preguntas del grupo. En consecuencia, abrazar la neurodiversidad no debería ser una 

excepción, sino la norma constitutiva de cualquier espacio educativo. No es un suceso 

puntual, sino una apuesta de diálogo y deliberación colectiva. 

En los debates contemporáneos, la tecnología educativa se ha convertido en una 

aliada para potenciar esta inclusión en entornos de aprendizaje. No obstante, su inserción aún 

requiere lineamientos claros y éticos, para evitar la mera incorporación de herramientas sin 

una reflexión pedagógica profunda (Villatoro y Moreno-Tallón, 2025). Más allá del uso de 

dispositivos o plataformas digitales, debemos insistir en fortalecer la capacitación docente, 

fomentar la sensibilidad tanto a nivel individual como institucional y consolidar un 

compromiso que oriente los esfuerzos hacia la transformación de las prácticas de enseñanza.  

Por tanto, el aprovechamiento de las nuevas tecnologías —como la inteligencia 

artificial generativa, las aulas virtuales y la realidad aumentada— requiere un análisis 

consciente de las brechas de acceso y uso, asegurando que su implementación favorezca la 

equidad y no profundice desigualdades preexistentes (Valverde y Balladares, 2017). La sola 

adopción de tecnología no garantiza automáticamente mejoras en la calidad educativa; su 

impacto dependerá del diseño instruccional, una curaduría docente de calidad, estrategias 

pedagógicas coherentes y un enfoque inclusivo que responda a las necesidades de todos los 

estudiantes. 

En consecuencia, valorar la diversidad implica personalizar el proceso educativo, 

cuestionando viejas barreras de normalidad y preparando los caminos para la 

autodeterminación de los educandos. No hablamos solo de esfuerzos instrumentales, sino de 

un compromiso ético con la equidad y la justicia educativa. Así, comprender las 

particularidades, los ritmos e intereses de cada estudiante no es un lujo, sino la clave para 

que la inclusión deje de ser un discurso y se convierta en una práctica tangible y 

transformadora. 

Con esta reflexión, no romantizamos las dificultades. La docencia conlleva momentos 

de duda, cansancio, ensayo y error. No somos seres infalibles que lo conocemos todo, es una 

labor donde aceptamos el riesgo de aprender e improvisar en el camino, de saber que nuestro 

rol es perfectible en el tiempo, que nunca dejamos de aprender. La verdadera pedagogía, 

como diría McLaren (2012) no esquiva los conflictos, sino que los asume como fuente de 

conciencia y acción política. 

Por ello, es inevitable la comparación con el élan vital, con la historia citada, con esta 

fuerza creativa y vital de los profesores por encontrar soluciones, por potenciar su praxis, por 

construir un mundo donde la diversidad sea fuente de libertad. Formar un ambiente inclusivo 

pasa por asumir la lectura de la realidad, valorar la pregunta como motor cognitivo, y desde 

ahí, construir procesos de enseñanza-aprendizaje genuinamente participativos, donde cada 

persona viva la experiencia de cuestionar, nombrar y transformar su mundo. Educar, en 

última instancia, debe ser esta pulsión por desafiar estructuras rígidas, homogeneizantes o 

estériles, donde aprender, es la fuerza vital de emancipación y cambio.  
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EL DUA COMO ESTRATEGIA INCLUSIVA PARA CONTEXTOS 

NEURODIVERGENTES 

Con el objetivo de abordar las necesidades que se requiere en el planteamiento de una 

educación que atienda a la neurodiversidad, es necesario, antes, reconocer los diversos estilos 

de aprendizaje en los estudiantes y las limitaciones que se puedan presentar en cuanto al 

acceso a la información y al desarrollo del conocimiento. En este contexto, para Elizondo 

(2022) el planteamiento del Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) responde a las 

exigencias del aprendizaje en contextos neurodivergentes debido a que se enfoca en la 

diversidad e inclusión de los estudiantes, basado en el desarrollo de las inteligencias 

múltiples, la eliminación de barreras de aprendizaje y en la adaptabilidad de los contenidos 

a diversos estilos de aprendizaje. 

De esta manera, para plantear el DUA como estrategia inclusiva del aprendizaje, se 

deberá considerar primero que las barreras del aprendizaje están presentes en la estructura o 

diseño de contextos educativos, y no en las personas. En segundo lugar, para viabilizar un 

contexto de aprendizaje inclusivo y neurodivergente, es necesario establecer un proceso de 

personalización e individuación en los estudiantes, consiguiendo con esto un aprendizaje 

pertinente en cada caso y, por tanto, significativo. Finalmente, se deben considerar las 

expectativas y motivaciones de los estudiantes, promoviendo en el proceso, que sean ellos 

agentes de su propio aprendizaje (Elizondo, 2023). 

Estrategias inclusivas basadas en el Diseño Universal del Aprendizaje 

El DUA, como estrategia inclusiva dentro de la educación, no está dirigido 

únicamente a satisfacer una necesidad especial o individual de adaptación para el aprendizaje 

de un estudiante, sino que tiene como objetivo atender a la totalidad del alumnado. Para ello, 

se enfoca en las diversidades de los estudiantes, considerando la construcción del 

conocimiento a partir de la experiencia y la motivación. En este sentido, el DUA busca lograr 

la mejor versión de cada estudiante, motivándolos a través de diseños de aprendizaje 

flexibles, que les permitan avanzar a su propio ritmo y desde su situación actual, en lugar de 

partir de supuestos imaginarios sobre el nivel en el que el docente cree que deberían estar 

(CAST, 2011). 

Según Pastor et al. (2019), el planteamiento inclusivo del DUA permite reducir las 

limitaciones en el acceso al aprendizaje mediante el uso de diversos tipos de lenguaje y 
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comunicación, lo que atiende a la diversidad de formas de acceder y comprender el entorno 

educativo, involucrando recursos como: audiolibros, storytelling, podcasts, lengua de señas, 

videos con subtítulos, pictogramas, cuentos ilustrados y maquetas. Todos estos recursos 

responden a la diversidad de estilos de aprendizaje, abarcando a estudiantes con preferencias 

auditivas, kinestésicas y visuales. 

Aplicación del DUA en contextos neurodivergentes 

Armstrong (2012) menciona que la neurodiversidad parte de la idea que todos los 

cerebros funcionan de manera diferente, desempeñando sus funciones más que como una 

máquina, como un ecosistema, en el cual la adaptación cerebral se basa en las necesidades 

que presente el entorno, y el éxito del desarrollo de esta adaptación radica en modificar el 

entorno para ajustarlas a las necesidades cerebrales de cada individuo, además, Fernández 

(2018) señala que la singularidad cognoscitiva, hace que cada persona sea única, teniendo 

una particular forma de establecer las relaciones, interacciones y modos de procesar la 

información del entorno con el cerebro, y de establecer con ello diversas estrategias de 

pensamiento.  

En este sentido, el desarrollo del DUA está estrechamente relacionado con los avances 

de las neurociencias aplicadas al aprendizaje, considerando la identificación de redes 

cerebrales y categorizando las áreas de predominancia representacional, redes estratégicas y 

redes afectivas y las situaciones de aprendizaje contempladas en el DUA, junto con los 

contextos neurodivergentes, la singularidad cognoscitiva y la accesibilidad a la información, 

se presentan en el siguiente esquema como un circuito de aprendizaje, representado en la 

Figura 1. 

 

Figura 2 

Circuito del aprendizaje 
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En este circuito de aprendizaje, se puede observar la interacción de las diferentes 

variables que deben ser consideradas para hablar de una educación inclusiva en contextos 

neurodivergentes, ya que las estrategias utilizadas por el DUA para mejorar la accesibilidad 

a la información permiten a los estudiantes con ciertas discapacidades o barreras cognitivas 

elegir enfoques o formatos de aprendizaje que faciliten su acceso a la información, según sus 

necesidades específicas. Así, por ejemplo, la utilización de audios específicos para 

estudiantes con discapacidad visual o la implementación de metodologías activas que 

estimulen el aprendizaje kinestésico, refuerza la flexibilidad al ofrecer diversas opciones de 

acceso a los contenidos. Esto, a su vez, abarca aspectos representacionales, procedimentales 

y motivacionales basados en el entendimiento de la neurodiversidad, por lo tanto, cabe 

destacar que una de las mayores aportaciones del DUA es su impacto en la equidad educativa, 

ya que elimina barreras que históricamente han dificultado el acceso al aprendizaje (Mena 

Zamora & Moreno Guaicha, 2023). Al impulsar la creación de recursos personalizados y 

accesibles, no solo se fomenta la inclusión de estudiantes neurodivergentes, sino que también 

se asegura que las estrategias pedagógicas se adapten a una diversidad amplia de perfiles 

cognitivos. 
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NEURODIVERSIDAD EN EL AULA: 

¿CÓMO APOYAR A ESTUDIANTES CON ESTILOS DE 

APRENDIZAJE DIVERGENTES A TRAVÉS DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL? 

 

La neurodiversidad es un concepto que reconoce y valora las diferencias cognitivas 

como parte natural de la variabilidad humana. En el aula, esto significa como lo plantea 

González (2019). que los estudiantes pueden presentar una amplia gama de estilos de 

aprendizaje y habilidades, incluyendo aquellos con trastornos del espectro autista (TEA), 

dislexia, trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y otras diferencias 

neurológicas. 

Por su parte, Gamboa et al. (2025) plantea que la inteligencia artificial (IA) ha 

emergido como una herramienta poderosa para apoyar la inclusión educativa, 

proporcionando soluciones personalizadas que facilitan la enseñanza y el aprendizaje. Las 

estrategias que los educadores pueden implementar con el apoyo de la IA para generar un 

aprendizaje inclusivo y efectivo en un entorno neurodiverso. 

Estrategias Basadas en Inteligencia Artificial para la Inclusión Educativa 

 

Plataformas de Aprendizaje Adaptativo

•Las plataformas impulsadas por IA, como Smart Sparrow es una plataforma de aprendizaje en 
línea que utiliza la Inteligencia Artificial para proporcionar una experiencia de aprendizaje 
personalizada para cada estudiante. Esto es particularmente útil para estudiantes con TDAH o 
dislexia, quienes pueden beneficiarse de un ritmo de aprendizaje flexible. 
https://www.smartsparrow.com/ 

Asistentes Virtuales y Chatbots Educativos

•Pueden proporcionar apoyo constante a los estudiantes respondiendo preguntas, ofreciendo 
explicaciones alternativas y sugiriendo recursos adicionales según sus necesidades individuales. 
Se puede usar Mizou, una herramienta para crear  Chatbot con  IA personalizado para cada ruta 
de aprendizaje https://mizou.com/

Tecnologías de Reconocimiento de Voz y Texto

•Para estudiantes con dificultades en la escritura o la lectura, la IA ofrece tecnologías de 
reconocimiento de voz y conversión de texto a voz. Aplicación  como SpeechTexter permiten que 
los estudiantes interactúen con el contenido de manera más accesible. 
https://www.speechtexter.com/ 
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Para garantizar un aprendizaje inclusivo, es fundamental que los educadores 

adopten un enfoque centrado en el estudiante, integrando las siguientes estrategias: 

 Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA): Incorporar múltiples formas de 

representación, expresión y compromiso en el diseño de materiales educativos. 

 Uso de IA para adaptar la instrucción según el nivel de cada estudiante, permitiendo 

un aprendizaje más personalizado. 

 Promoción de un entorno de aprendizaje flexible donde los estudiantes puedan elegir 

cómo interactuar con el contenido según sus preferencias y necesidades. 

En conclusión, la inteligencia artificial está transformando la educación inclusiva al 

proporcionar herramientas que personalizan la enseñanza y facilitan el aprendizaje de 

estudiantes con estilos divergentes. Al implementar estas tecnologías, los docentes pueden 

crear entornos más accesibles y equitativos, garantizando que cada estudiante tenga la 

oportunidad de desarrollar su potencial único. Sin embargo, es fundamental una 

implementación ética y reflexiva de la IA para evitar sesgos y garantizar que su uso sea 

verdaderamente inclusivo. 
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NEURODIVERSIDAD Y EDUCACIÓN: CLAVES PARA UN AULA 

INCLUSIVA 

La educación inclusiva ha evolucionado significativamente en los últimos años, y con 

ello, ha surgido un mayor reconocimiento de la neurodiversidad como un aspecto 

fundamental del desarrollo humano, en el aula, los estudiantes neurodivergentes presentan 

estilos de aprendizaje divergentes que requieren estrategias pedagógicas adaptadas para 

potenciar su desarrollo académico y personal. 

Comprender la neurodiversidad implica reconocer que no existe un "cerebro típico", 

como señala Sánchez et al (2020), "no hay un prototipo de persona normalizado propio del 

ser humano, sino que hay divergencias de personas, de formas de pensar y de funcionar con 

respecto al funcionamiento de cada cerebro" (p. 4), esta diversidad impacta directamente en 

la manera en que los estudiantes procesan la información, afrontan los retos académicos y se 

desenvuelven en el entorno escolar. 

Varios estudiantes neurodivergentes poseen un pensamiento visual y espacial, lo que 

significa que comprenden mejor la información mediante imágenes y diagramas, otros 

pueden experimentar procesamiento sensorial distinto, lo que los hace más sensibles al ruido 

o la luz, afectando su concentración, también pueden presentar dificultades en la 

comunicación verbal o escrita, lo que puede influir en su participación en actividades 

tradicionales del aula. Sin embargo, una de sus fortalezas más destacadas es el pensamiento 

lateral, que les permite abordar problemas desde perspectivas innovadoras y creativas, en 

este sentido, Brownlow (2010) enfatiza que la neurodiversidad no debe considerarse un 

déficit, sino una diferencia natural que, cuando se apoya adecuadamente, puede ser una 

fortaleza en el entorno escolar (p. 253). 

Para garantizar que todos los estudiantes tengan acceso equitativo a la educación, los 

docentes pueden implementar estrategias que favorezcan un aprendizaje más flexible y 

adaptado, una opción efectiva es el uso de enfoques multisensoriales, que combinan 

elementos visuales, auditivos y kinestésicos, por ejemplo, los mapas conceptuales y 

esquemas pueden facilitar la comprensión de conceptos complejos, mientras que el uso de 

audios y videos refuerza la información presentada en clase, además, incluir actividades que 
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impliquen movimiento y manipulación de materiales permite que los estudiantes interactúen 

activamente con el contenido. 

Otro aspecto clave es la flexibilidad en la evaluación, las pruebas tradicionales pueden 

no reflejar con exactitud el conocimiento de un estudiante neurodivergente, para abordar esta 

situación, los docentes pueden optar por proyectos creativos en lugar de exámenes escritos, 

evaluaciones orales o con apoyo tecnológico, y rúbricas personalizadas que valoren la 

comprensión más que la forma de presentación. 

En este contexto, la tecnología juega un papel fundamental en la inclusión educativa, 

herramientas como lectores de texto, correctores ortográficos y software de organización de 

ideas pueden ser esenciales para estudiantes con dislexia o TDAH, facilitando su aprendizaje 

y participación en el aula. 

No obstante, personalizar el currículo no es suficiente, es fundamental que el entorno 

de aprendizaje sea inclusivo y respetuoso con la diversidad, como lo señala Masataka (2017) 

"el desarrollo neurológico atípico es una diferencia humana normal que debe ser reconocida 

y respetada como cualquier otra variación humana" (p. 166), para lograrlo, los docentes 

pueden fomentar la empatía y el respeto entre los estudiantes mediante actividades que 

promuevan la comprensión de las diferencias individuales, también es recomendable 

establecer normas claras y flexibles que contemplen la diversidad de necesidades y diseñar 

espacios tranquilos en el aula donde los estudiantes puedan autorregularse si se sienten 

sobreestimulados, además, promover el trabajo colaborativo permite que todos los 

estudiantes puedan contribuir según sus habilidades, enriqueciendo la experiencia de 

aprendizaje. 

En conclusión, la neurodiversidad en el aula representa un reto, pero también una 

oportunidad para transformar la educación en un espacio verdaderamente inclusivo, 

comprender los estilos de aprendizaje divergentes permite a los docentes implementar 

estrategias efectivas que potencien el talento de todos los estudiantes, al personalizar el 

currículo, adaptar las metodologías de evaluación y fomentar un ambiente de respeto y 

empatía, se puede garantizar que cada estudiante reciba una educación de calidad acorde a 

sus necesidades. 

La inclusión educativa no es solo una cuestión de equidad, sino una estrategia para 

enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, la diversidad cognitiva es una fortaleza que, 

con el apoyo adecuado, puede generar una educación más justa, creativa y efectiva para 

todos. 
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NEURODIVERSIDAD EN EL AULA: 

 ¿CÓMO APOYAR A ESTUDIANTES CON ESTILOS DE APRENDIZAJE 

DIVERGENTES? 

 

Los estilos de aprendizaje son esenciales en el desarrollo del ser humano, 

considerarlos en la educación es uno de los objetivos primordiales de ésta. A través del 

tiempo se ha buscado que la educación deje de ser un adoctrinamiento y favorezca la libertad 

de pensamiento con sentido crítico, para que sean los estudiantes generadores de sus propias 

ideas mejorando su habilidad de pensar. 

Referirnos a neurodiversidad en el aula es considerar una filosofía que promueve la 

inclusión de todos los estudiantes, reconociendo las diferencias, habilidades y 

potencialidades de cada estudiante buscando y propiciando estrategias para que cada uno 

alcance su máximo potencial. Es saber que cada persona tiene diferentes maneras de procesar 

la información, experimentar y concebir el mundo. Es respetar la individualidad de cada 

estudiante; la variedad de características neurológicas presentes en los estudiantes afecta su 

forma de aprender, pensar, procesar la información y relacionarse con su entorno.  

Algunas de las características de los estudiantes con pensamiento divergente es que 

suelen ser imaginativos y creativos, se les facilita la resolución de problemas, son 

observadores y les gusta participar en debates, son flexibles, informales, se interesan por 

producir ideas y romper las formas tradicionales de aprender. 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje es fundamental que los docentes reconozcan 

la diversidad de aprendizaje de sus alumnos y de esta manera propicien ambientes de donde 

se utilicen estrategas didácticas que los ayude a mejorar su potencial creativo, por lo que 

puede ser importante: 

 

 Brindar libertad a los estudiantes para que lleven a cabo sus ideas, propiciar que 

generen proyectos que les permitan tomar decisiones, solucionar problemas y vencer 

retos. 

 Favorecer la curiosidad, sabiendo que los niños son curiosos por naturaleza, 

cuestionan siempre el ¿por qué? de lo que observan, escuchan o sienten; los 

educadores deben ofrecer un abanico de alternativas a preguntas diversas y generar 

maneras para que esta curiosidad conduzca a los estudiantes al descubrimiento de 

nuevas cosas. 
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 Evitar la memorización, durante mucho tiempo esto fue parte de la educación 

tradicional; todo educador debería favorecer que los estudiantes adquieren una 

comprensión mejor de lo que piensan y alentar a articular y desarrollar su propio 

modo de ver las cosas. 

 Favorecer la imaginación, una de las formas para hacerlo es el arte; al ser 

observadores se vuelven pensadores creativos, apoyarlos para que expresen sus ideas 

de las diversas obras de arte que hay en el mundo y motivarlos para que también sean 

creadores de su propio arte. 

Todo lo anterior será de ayuda para romper ideas preconcebidas, hacer juicios, romper 

esquemas, crear, proponer, innovar y, sobre todo, realizar aquello que piensan, hacerlo 

palpable a través de la escritura, pintura, música o cualquier forma de expresión. Algunas 

actividades que pueden aportar a los docentes un apoyo para los alumnos son lluvia de ideas 

mapas mentales, crear proyectos comunitarios e individuales, inventar historias, ser 

creadores de cuento, metáforas, toda actividad que ayude en el desarrollo de imaginación y 

creatividad. 

Considerando la neurodiversidad en el aula el docente debe reconocer en sus alumnos 

sus habilidades, potencialidades y sus dificultades, sin embargo, debe enfocarse en las 

fortalezas de sus estudiantes, propiciando que cada alumno reciba las herramientas necesarias 

para potenciarlas y los alumnos den lo mejor de sí. 

En México, con el inicio de la Nueva Escuela Mexicana se ha dado mayor a dado 

mayor apertura para que en las aulas se atienda la diversidad, desde los planes de estudio se 

ha considerado esta postura; sin embargo, se descuida la formación preparación docente, 

porque no se ha dado la importancia necesaria la actualización docente; lo que limita su actuar 

y desarrollo de acciones efectivas para los alumnos. Se requiere tomar con mayor 

responsabilidad esta integración de la neurodiversidad a las aulas por las autoridades 

educativas, para capacitar a los docentes y puedan realizar la detección y diagnóstico 

temprano de la neurodiversidad, identificar los signos y síntomas, brindar las estrategias 

efectivas para el desarrollo de los estudiantes y colaborar con padres y especialistas en el 

diagnóstico y evaluación.  
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NEURODIVERSIDAD EN EL AULA: ENFOQUES Y ESTRATEGIAS PARA LA 

EDUCACIÓN INCLUSIVA 

 

El término de neurodiversidad surge por primera vez en el año 1998, y lo acuñó Judy 

Singer, socióloga y activista con autismo. Hace alusión a las “diferencias en el cerebro 

humano” (Fundació factor humá, 2022, p.4) en relación con las funciones de atención, 

aprendizaje, socialización, estado de ánimo, entre otros procesos (Armstrong, 2012). Por ello, 

ante la diversidad biológica cerebral, cada individuo percibe e interactúa con su entorno de 

diferentes maneras (Pareja, 2024); pero puede adaptarse ya que “aprender es un instinto 

biológico inevitable” (Bueno y Forés, 2021). 

Es así como Reaño (2023) propone múltiples perspectivas para definir el concepto de 

neurodiversidad. Como hecho biológico, existen múltiples tipos de cerebros que forman parte 

de las “neurominorías”, por ejemplo, el autismo, dislexia, déficit de atención, etc. Por ello, 

toda variación a lo neurotípico hace referencia a lo neurodivergente. Por otro lado, como 

paradigma, se concibe como una forma natural a aceptar, caso contrario, la dinámica social 

se manifiestaría como ocurre las desigualdades en otro tipo de diversidades, como el género 

o cultura. Por último, como movimiento, favorece la justicia social para reconocer sus 

derechos. 

Así, la neurodiversidad se relaciona con la educación inclusiva y “hace énfasis en las 

capacidades conservadas, e incluso potenciadas, de los estudiantes con alteraciones” 

(Arboleda, 2024, p. 6857). Es necesario reconocer y valorar las múltiples formas de 

procesamiento y asimilación de la información de los estudiantes neurodivergentes (Amador 

et al. 2021). De esa manera, será posible realizar ajustes razonables en el entorno educativo 

según el contexto y las necesidades. 

En ese sentido, los estudiantes neurodivergentes, de acuerdo a Kolb (2015), se 

caracterizan por aprender mediante la exploración creativa para acceder a diversas ideas 

respecto al contenido de aprendizaje. Adicionalmente, Bueno y Forés (2021) añaden que el 

pensamiento neurodivergente es flexible, exploratorio, intuitivo y asociativo con mayor 

preferencia por el aprendizaje visual y experiencial. En definitiva, dado que dichas 

características están direccionadas a enfoques abiertos y experienciales, entonces suele ser 

dificultoso adaptarse a metodologías tradicionales más rígidas y estructuradas.  
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A modo de ilustración, si bien los estudiantes con Trastorno por Déficit de Atención 

e Hiperactividad (TDAH) presentan dificultades en la atención sostenida y memoria de 

trabajo, su pensamiento divergente permite resolver actividades o tareas de manera creativa 

con el andamiaje adecuado (Brown, 2021). Por ello, este ejemplo refleja la importancia de 

personalizar el aprendizaje como parte de las estrategias que se apliquen en el aula. 

Si bien investigaciones como la de Álvarez y García (2022) coinciden en que la 

gestión de la diversidad e inclusión son estrategias de empoderamiento cultural, étnico y 

socioeconómico que requieren trabajarse institucionalmente, la realidad indica que la 

sensibilización y preparación en las instituciones es insuficiente, puesto que “alrededor del 

40% de los países no imparten formación de profesorado sobre inclusión” (UNESCO, 2024). 

Por ende, se busca que la educación se centre en el estudiante y que se personalice el 

currículo para atender las necesidades de los estudiantes neurodiversos en el aula. Entre las 

estrategias que los educadores pueden implementar para lograrlo, se puede indicar que el 

primer paso es la sensibilización al docente para promover prácticas efectivas e innovadoras 

que respondan a las necesidades actuales. El acompañamiento y empoderamiento docente 

ante estudiantes neurodivergentes resulta una prioridad. Así, según Márquez y Ramos (2023), 

será posible “transformar las prácticas pedagógicas para responder a la diversidad de 

requerimientos educativos de toda la comunidad estudiantil con discapacidad y con 

neurodiversidad” (p. 103); así como enfrentar las barreras actitudinales y didácticas en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje (Urías y Pino, 2024). 

El Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) es un marco educativo que promueve 

la multiplicidad de formas de enseñanza, lo cual permite asegurar la participación e 

involucramiento de los estudiantes. De acuerdo con Rose et al. (2018), el DUA promueve la 

flexibilidad en la enseñanza y permite que los estudiantes neurodivergentes accedan a la 

información de manera más efectiva. En adición, los docentes pueden diversificar el proceso 

de evaluación del aprendizaje (Tomlinson, 2020), tomando en cuenta el uso de herramientas 

visuales como organizadores gráficos; así como presentaciones orales, portafolios digitales, 

etc.; y en modalidades de trabajo individual, dúos, grupal, etc.  

Por último, el ambiente de aprendizaje inclusivo se caracteriza por proporcionar 

igualdad de oportunidades para aprender según la diversidad de estilos de aprendizaje. Por 

ello, es necesario que el docente promueva el respeto mutuo para fomentar conductas 

prosociales entre los compañeros. También, generar las condiciones adecuadas para 

aprender; por ejemplo, flexibilizar el tiempo y los espacios de aprendizaje (Ainscow, 2020), 

diversificándolos en sus formatos (material digital, audiovisual, entornos virtuales y 

presenciales). En definitiva, atender las necesidades educativas especiales de estudiantes 

neurodivergentes es un desafío, pero también una responsabilidad que invita a todo docente 

a formarse continuamente para mejorar la calidad en la atención a cada uno de sus 

estudiantes. 
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ESTILOS DE APRENDIZAJE DIVERGENTES Y SU IMPACTO EN EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO: PERSPECTIVAS Y ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS 

Los estilos de aprendizaje divergentes se caracterizan por un enfoque creativo, 

holístico y basado en la experiencia personal para procesar la información. Este tipo de 

aprendizaje es común en estudiantes que prefieren explorar nuevas ideas, reflexionar sobre 

diferentes perspectivas y conectar el conocimiento con experiencias previas. A diferencia de 

los enfoques de aprendizaje lineales y estructurados, los estudiantes con estilos divergentes 

adoptan un proceso de aprendizaje más exploratorio y reflexivo, lo que les permite desarrollar 

un pensamiento crítico más profundo (Cid et al., 2019). 

Diversos estudios han demostrado que los estilos de aprendizaje divergentes pueden 

estar vinculados con un mejor desempeño académico. Cid et al. (2019) encontraron que los 

estudiantes con estilos reflexivos y mixtos tienden a obtener mejores resultados académicos 

en comparación con aquellos que siguen un enfoque de aprendizaje activo. Mientras que los 

estudiantes activos aprenden a través de la acción y la experimentación, los estudiantes 

reflexivos analizan los temas desde diferentes ángulos antes de llegar a una conclusión, lo 

que favorece una comprensión más profunda. Este hallazgo sugiere la necesidad de fomentar 

estrategias pedagógicas en el aula que promuevan la reflexión, la discusión y la resolución 

de problemas desde diversas perspectivas. Diseñar programas educativos adaptados a la 

diversidad de estilos de aprendizaje permitiría que cada estudiante desarrolle su máximo 

potencial. 

El reto para los educadores radica en atender la diversidad de estilos de aprendizaje 

en el aula. Una estrategia efectiva es la adaptación espaciotemporal del aula, organizando 

tanto el espacio físico como el tiempo de instrucción de manera que se minimicen 

distracciones y se maximicen las oportunidades de concentración. Esto es especialmente 

relevante para estudiantes neuro diversos que requieren ambientes estructurados para 

aprender de manera eficaz. 

Además, la implementación de estrategias neuropsicopedagógicas que aborden tanto 

las necesidades cognitivas como las socioemocionales de los estudiantes es clave. Fomentar 

la metacognición, es decir, la capacidad de reflexionar sobre los propios procesos de 
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pensamiento mejora la toma de decisiones y la motivación académica. Otro aspecto 

fundamental para el aprendizaje es el clima escolar. Un entorno positivo y seguro favorece 

la participación estudiantil y mejora el compromiso con el proceso educativo. Un ambiente 

escolar adecuado no solo contribuye al rendimiento académico, sino que también fomenta un 

sentido de comunidad, motivando a los estudiantes a involucrarse activamente en su 

aprendizaje (Orteso Iniesta, 2019). 

Para atender de manera efectiva las necesidades de estudiantes neuro diversos, es 

esencial implementar metodologías didácticas adaptativas. Los enfoques constructivistas son 

herramientas fundamentales para fomentar el pensamiento crítico y reflexivo. Este tipo de 

metodología permite que los estudiantes construyan su propio conocimiento mediante la 

exploración activa de los temas, en lugar de limitarse a recibir información de manera pasiva. 

Asimismo, la mediación del aprendizaje es clave para adaptar la enseñanza a las 

características individuales de los estudiantes y proporcionar acceso a recursos adecuados. 

En este contexto, el uso de tecnologías educativas y metodologías de aprendizaje 

colaborativo puede ser clave para la inclusión de estudiantes neuro diversos, permitiéndoles 

participar de manera activa y dinámica. 

Un currículo flexible e inclusivo, que integre diversas estrategias pedagógicas y 

evaluativas, resulta fundamental para garantizar que todos los estudiantes, incluidos aquellos 

con estilos de aprendizaje divergentes y necesidades neuro diversas, puedan alcanzar su 

máximo potencial académico. La adaptación continua y el uso de metodologías inclusivas 

permiten optimizar el aprendizaje y favorecer el desarrollo integral de cada estudiante. La 

inclusión de estudiantes neuro diversos en entornos educativos diversos no solo los beneficia 

individualmente, sino que también enriquece la comunidad escolar en su conjunto, 

promoviendo valores como la empatía, el respeto y la colaboración. En definitiva, el diseño 

de estrategias pedagógicas que contemplen la diversidad cognitiva es una necesidad 

imperante en la educación actual, contribuyendo a la equidad y a una formación más justa 

para todos los estudiantes. 
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NEURODIVERSIDAD EN EL AULA: 

 ¿CÓMO APOYAR A ESTUDIANTES CON ESTILOS DE APRENDIZAJE 

DIVERGENTES? 

La diversidad, es una realidad innegable en las aulas, donde comparten estudiantes 

con diferentes características, intereses, ritmos de aprendizaje, culturas y estilos de 

pensamiento, estas distinciones es lo que Tabares (2024) define como neurodiversidad 

haciendo referencia a “la diversidad en las características humanas que aparecen como 

resultado de variaciones en las condiciones neurológicas”,(p.05) es decir una descripción 

general de las personas con variaciones en sus funciones mentales, lo que se evidencia en las 

aulas de clase donde cada estudiante es único con características específicas. 

En cuanto a las diversidades existentes en las aulas destaca el estilo de aprendizaje 

que Según Poch (2025) este “es una preferencia y por lo tanto no se refiere a lo bien que una 

persona realiza una tarea, sino que hace referencia a cómo le gusta realizar esa tarea”. Es 

decir el estudiante desarrolla una marcada preferencia hacia experiencias concretas, por lo 

que existen diferentes estilos de aprendizaje, destacando las personas que tiende a considerar 

una situación específica desde muchas perspectivas a las que se les conoce como un estilo de 

aprendizaje divergente, porque es una persona que funciona bien en situaciones que exigen 

producción de ideas, tienden a ser imaginativas, con una gran creatividad observación 

reflexiva destacan por su capacidad para pensar fuera de lo común y proponer soluciones 

innovadoras, así como por su gran sensibilidad emocional y empatía, lo que les facilita el 

trabajo en equipo y la respeto por otros de puntos de vista, tiene la capacidad de disfrutan 

explorando nuevas posibilidades y generando posibles soluciones ante un determinado 

problema. Lo que impacta positivamente en su rendimiento académico, permitiéndole 

sobresalir en actividades que requieren del pensamiento lógico reflexivo del cumplimiento 

de normas precisas. 

Con referencia a lo anterior, el docente debe identificar problemas, analizar 

situaciones, implementar estrategias y evaluar resultados, contribuyendo así a su propio 

desarrollo profesional y a la mejora de la calidad educativa, es por ello que una vez que se 

diagnostica la neurrodiversidad existente en el aula de clase se realicen las adaptaciones 

necesarias que le permitan personalizar el currículo para atender las necesidades de los 

estudiantes neurodivergentes implementando estrategias pedagógicas flexibles y adaptables 
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a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje, acorde a sus características, tales como la 

participación en actividades que fomenten la creatividad como debates, proyectos de arte, 

actividades grupales que le permitan desarrollar su capacidad para pensar críticamente y 

actividades que le permita cumplir tareas, plazos y organizar eficientemente su tiempo. De 

allí la importancia de un decente informado y capacitado en los estilos de aprendizaje de sus 

estudiantes que pueda comprender las dificultades que enfrenta el estudiante y ofrecerle el 

apoyo y la comprensión necesarios para mejorar su experiencia educativa donde cada niño 

tenga la oportunidad de expresar y desarrollar sus capacidades al máximo mediante un 

enfoque inclusivo y flexible. 

De acuerdo con las consideraciones anteriores, las adaptaciones curriculares que 

implemente el docente busca crear un ambiente educativo donde todos los estudiantes puedan 

prosperar independientemente de sus necesidades particulares. La colaboración entre 

educadores y familias es clave para lograr un impacto positivo y duradero en la vida de los 

alumnos creando un entorno de aprendizaje que celebre la neurodiversidad, promoviendo el 

éxito académico y el bienestar de todos los estudiantes.  

En correspondencia con lo planteado, el ambiente de aprendizaje según Espeleta 

(2021) “debe reconocer a los estudiantes y su formación integral, como su razón de ser e 

impulsar su participación activa y capacidad de autoconocimiento, asumiendo la diversidad 

de formas y necesidades de aprendizaje como una característica inherente al trabajo escolar.” 

(p.03) Es decir, que la escuela reconozca y valore la diversidad promoviendo un ambiente 

inclusivo donde todos los estudiantes se sientan respetados, aceptados y tengan las mismas 

oportunidades de aprendizaje. Resulta oportuno destacar que entre “las principales 

estrategias para la generación de ambientes inclusivos de aprendizaje podemos considerar 

contextualizar la educación, propiciar conflictos cognitivos y poner en práctica el aprendizaje 

colaborativo”. de acuerdo a lo planteado por Monge (2009),(p.02) Ya que el propiciar 

conflictos cognitivos crea la necesidad de aprender, adquirir nuevos conocimientos, 

ofreciéndoles la oportunidad de descubrir el mundo y por medio del aprendizaje colaborativo 

potenciar las interacciones que se dan en el aula, facilitando la interdependencia positiva, la 

responsabilidad solidaria y la ayuda entre iguales para alcanzar los objetivos y metas donde 

el docente se convierte en un mediador, promoviendo la activación cognitiva y afectiva de 

los estudiantes. 
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NEURODIVERSIDAD E INCLUSIÓN EN UN MUNDO DISRUPTIVO 

Estamos ante un mundo disruptivo de cambios constantes, con incertidumbre, 

impregnados de: innovación tecnológica,transformación digital, entre otros; que exige tener 

capacidad adaptativa, ser resilientes y preparados para enfrentar grandes desafíos. De ahí que, 

se hace imperante entender la necesidad de recurrir a enfoques educativos flexibles alineados 

a las diferentes formas en las que las personas pueden crecer, generar y acceder al 

conocimiento; así que tanto los docentes como las instituciones educativas requieren adoptar 

prácticas que conlleven al Aprendizaje Divergente, en donde empleen múltiples maneras y 

enfoques para: procesar información, potenciar habilidades, desarrollar y fortalecer 

competencias.  

Cabe señalar que, este estilo de aprendizaje resulta relevante en el contexto de la 

Neurodiversidad, Armstrong (2017) expresa que no solo se incluyen a los que tienen 

discapacidades de aprendizaje, sino también a los que aportan estilos de pensamiento 

divergentes; considerando las diferencias neurológicas y las capacidades de aquellas y 

aquellos que salen del enfoque unidimensional, llegando a que se superen los perspectivas 

tradicionales de homogeneidad; siendo relevante destacar que en Foro Mundial sobre la 

Educación para Todos, celebrado en Dakar, Senegal en el año 2000, se expone la necesidad 

de la inclusión de todas las niñas y niños; representando un reto para los sistemas educativos 

la atención a esta población con necesidades especiales.  

Dentro de este orden de ideas, la comprensión del cerebro resulta significante porque 

tal como lo señala OCDE (2007), esto conduce a tener un diseño de enseñanza y de 

aprendizaje más efectivo y adecuado, tanto a las diferentes edades como a las diversidades.  

Hoy día, cuando el mundo es disruptivo, caracterizado por los cambios bruscos tanto 

en las tecnologías como en las dinámicas sociales, la capacidad adaptativa y las experiencias 

creativas se convierten en atributos cruciales para las personas que se encuentran en el 

espectro de la Neurodiversidad, siendo las herramientas digitales y las plataformas de 

aprendizaje en línea una forma de personalizar el proceso educativo, dando el acceso a los 

estudiantes a los contenidos que mejor se adaptan a sus estilos cognitivos, garantizando 

inclusión y la posibilidad de nutrirse de ideas en estos espacios virtuales propiciando el 
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intercambio mediante foros, chats, wiki; impulsado lo colaborativo y la co-creación; al 

respecto Feynman (2015) señala que “la educación debería ser el lugar donde cada estudiante 

se sienta valorado y capaz de contribuir” (p.28).  

 Aunque en la actualidad queda mucho por recorrer en cuanto a la Neurodiversidad y el 

Aprendizaje Divergente, pudiera ayudar a los docentes estar equipados con las herramientas 

y técnicas que conlleven a crear y fortalecer espacios, donde se privilegie la diversidad 

cognitiva como un activo y no como obstáculo o limitación para superar las barreras que 

enfrentan estudiantes neurodiversos ante la inclusión,  

 Es importante señalar que, teóricos han abordado el tema de la Neurodiversidad como 

Armstrong (2012), que presenta ocho principios considerados como herramientas de soporte 

para abordar las potencialidades de la diferencia cerebral; destacando algunos de ellos que 

aportan a este artículo, como:  

 El éxito en la vida se basa en la adaptación del cerebro a las necesidades del entorno. 

 El éxito en la vida también depende de la modificación de tu entorno para ajustarlo a 

las necesidades de tu cerebro único (nichos). 

 La construcción de nichos incluye elecciones profesionales y de estilos de vida, 

tecnologías de asistencia, recursos humanos y otras estrategias que mejoran la vida y 

se adaptan a las necesidades específicas del individuo Neurodiverso. 

 La construcción positiva de nichos modifica directamente el cerebro que, a su vez, 

refuerza su capacidad para adaptarse al entorno.  

Así que, se evidencia la necesidad de propiciar espacios de Aprendizaje Divergentes 

que eleven la capacidad adaptativa de los Neurodiversos y en donde la Neuroplasticidad 

juega un rol importante porque al poder ellos restructurarse a nuevas situaciones, mejoran su 

calidad de vida; aunado a que puedan explorar múltiples soluciones no convencionales que 

estimulan la plasticidad.  

En conclusión, resulta trascendente que la formación de los docentes incluya la 

Neurodiversidad y el Aprendizaje Divergente, para que ellos reconozcan y atiendan las 

necesidades de los estudiantes facilitando la inclusión en un Mundo Disruptivo, en donde se 

promueva: la igualdad de las oportunidades, el respeto a las diversidades y la innovación, 

ante un mundo globalizado, cambiante e incierto; pero hambriento de mayor empatía, 

tolerancia, integración, incorporación, aceptación y reconocimientos de todas y todos lo que 

estamos en él. 
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SEXTING Y NEURODIVERSIDAD: NAVEGANDO LA SEXUALIDAD DIGITAL DE 

FORMA SEGURA 
 

Las nuevas tecnologías han cambiado la forma en que nos comunicamos y 

socializamos, especialmente entre los jóvenes, que tienen acceso a dispositivos móviles y al 

uso de redes sociales, ha incrementado la socialización con personas de su entorno y otras 

desconocidas, que después pueden convertirse en grandes amigos, amigas, confidentes o 

amores a distancia, lo cual puede implicar en estos jóvenes un cambio de conducta y manera 

de ver el mundo que los rodea. Es por ello, que se les debe advertir sobre el uso de estas redes 

(Instagram, Tik Tok, Facebook, entre otras) y las consecuencias que estas pueden traer a 

futuro, al no ser usadas de manera responsable. 

Un ejemplo de ello es el Sexting, el cual consiste en el envío de mensajes, fotos o 

vídeos con contenido sexual a través de dispositivos electrónicos, considerando que en la 

actualidad se ha vuelto común entre jóvenes, pero pocos han evaluado o pensando que sucede 

si este joven, tiene algún tipo de discapacidad cognitiva. Por esta y muchas razones más, los 

padres, representantes y docentes deben abordar este tipo de temas en los hogares e 

instituciones educativas, ya que es crucial entender este fenómeno, sus riesgos y cómo 

abordarlo de manera segura, especialmente en el contexto de la Neurodiversidad. 

Es importante acotar que, la Neurodiversidad reconoce las diferencias en el 

funcionamiento cerebral, las cuales son normales y valiosas. Esto incluye condiciones como 

el Autismo, el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), la Dislexia y 

otras discapacidades cognitivas, por lo que es fundamental que la información sobre Sexting 

sea accesible y comprensible para todos, incluyendo a aquellos con diferentes capacidades 

cognitivas. 

Cuando los jóvenes llegan a un extremo de confianza y suelen intimar con otro joven 

de su mismo sexo o de igual sexo, se pueden originar intercambios de contenido sexual 

personal a través de medios digitales como teléfonos celulares, redes sociales o Internet. Esto 

puede incluir mensajes de texto, fotos o vídeos. Es importante destacar, que el Sexting puede 

ser tanto voluntario como involuntario, y las consecuencias pueden variar significativamente. 
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Esto no debe sorprender a ningún adulto, ya que el Sexting es común entre 

adolescentes y hasta entre los mismos adultos se dan este tipo de conductas y así se demuestra 

en algunos estudios realizados en diferentes países donde se pudo observar lo siguiente: 

En Ecuador Piedra Argudo et. al., (2020) a través de su investigación, analizaron la 

frecuencia y características del Sexting en adolescentes. Para ello, tomaron una muestra 

donde participaron 268 estudiantes, de los cuales el 48,9% tenía entre 14 y 16 años, el 67,9% 

eran mujeres, y el 69,4% vivía en áreas urbanas. En cuanto a las características del Sexting, 

la participación fue del 63,1%; el 58,2% lo hacía de manera pasiva y el 20,5% de forma 

activa. 

Calla (2021) en Perú, en el estudio realizado sobre los niveles de conducta en la 

participación real en Sexting determinó que existe un nivel alto para el 65.8%, seguido por 

un nivel medio con 28.3% y nivel bajo para el 5.8%”. En cuanto a la disposición activa hacia 

el Sexting el nivel alto es del 60% de casos, seguido por el nivel medio con 25% y nivel bajo 

con 15%. Y en el último nivel de expresión emocional en Sexting en el nivel alto predominó 

en el 58.3% de los jóvenes, seguido por un nivel medio con 21.7%, y bajo con el 20%”. 

En España (Rodríguez, et. al., 2020) realizaron un estudio para examinar el 

comportamiento relacionado con el Sexting, identificando que el 52,8% de los adolescentes 

ha participado en esta práctica. Se observó que el envío de mensajes eróticos o sexuales 

(91,7%) fue más común que el envío de fotos o vídeos (57,8%), y que los chicos enviaban 

más contenido que las chicas. Además, el 11,6% de los adolescentes reportó haber sido 

forzado a enviar contenido de Sexting y el 5,5% sufrió chantaje. 

Si bien el Sexting a veces se considera una forma de exploración y expresión sexual, 

conlleva riesgos importantes los cuales se mencionan a continuación: 

Privacidad: Una vez que se comparte contenido digital, es difícil controlar su 

distribución. Las imágenes o videos pueden ser reenviados, capturados o publicados en línea 

sin consentimiento. 

Presión y coerción: Algunos jóvenes pueden sentirse presionados a enviar contenido 

sexual que no desean compartir, lo que puede generar estrés, ansiedad y sentimientos de 

culpa. 

Cyberbullying: El contenido sexual compartido puede ser utilizado para avergonzar, 

humillar o acosar a la persona involucrada. 
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Consecuencias legales: En algunos casos, el Sexting puede tener consecuencias 

legales, especialmente si involucra a menores de edad o se considera pornografía infantil. 

Impacto emocional: El Sexting puede afectar la salud mental y emocional de los 

jóvenes, causando depresión, ansiedad, baja autoestima y problemas en las relaciones. 

Por todo lo antes expuesto, se considera de suma importancia establecer la relación 

que puede existir entre el Sexting y Neurodiversidad con respecto a los estudiantes con 

discapacidades cognitivas los cuales pueden enfrentar desafíos adicionales tales como: 

Comprensión: Dificultades para comprender las implicaciones a largo plazo del 

sexting o para interpretar las señales sociales y las posibles consecuencias de sus acciones. 

Consentimiento: Problemas para dar o revocar el consentimiento de manera 

informada y voluntaria. 

Vulnerabilidad: Mayor riesgo de ser presionados o coaccionados para participar en el 

Sexting debido a dificultades para establecer límites o defenderse. 

Explotación: Mayor riesgo de ser víctimas de explotación sexual en línea debido a 

dificultades para identificar y responder a situaciones de riesgo. 

Por consiguiente, los docentes y representantes deben tratar de promover un Sexting 

Seguro y Responsable a través de: 

Educación: Proporcionar información clara, precisa y accesible sobre el Sexting, sus 

riesgos y cómo tomar decisiones seguras. Adaptar los materiales educativos a las diferentes 

capacidades cognitivas, utilizando un lenguaje sencillo, imágenes y ejemplos concretos. 

Comunicación: Fomentar la comunicación abierta y honesta entre padres, educadores 

y jóvenes sobre temas relacionados con la sexualidad, el Sexting y la seguridad en línea. 

Consentimiento: Enseñar a los jóvenes sobre la importancia del consentimiento, tanto 

para darlo como para recibirlo. Explicar que el consentimiento debe ser libre, informado y 

voluntario, y que puede ser revocado en cualquier momento. 

Privacidad: Promover la configuración de privacidad en redes sociales y dispositivos 

electrónicos para proteger la información personal y limitar el acceso a contenido no deseado. 

Apoyo: Ofrecer apoyo emocional y recursos a los jóvenes que han sido víctimas de 

Sexting no consentido o que están experimentando dificultades emocionales relacionadas 

con esta práctica. 

Para concluir el Sexting es una realidad en la vida de muchos adolescentes, y es 

fundamental abordarlo de manera informada y responsable, considerando las necesidades y 

vulnerabilidades de todos los estudiantes, incluyendo aquellos con discapacidades 
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cognitivas. Al promover la educación, la comunicación y el apoyo, podemos ayudar a los 

jóvenes a navegar la sexualidad digital de forma segura y saludable. 
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ALUMNOS NEURODIVERGENTES, EL RETO DE LA EDUCACIÓN EN EL SIGLO 

XXI 

 

Neurodiversidad es un término que se acuña desde finales de los años 90, liderado 

por una activista de los derechos humanos, que presenta la condición de estar dentro del 

espectro autista llamada Judy Singer en el año 1998, desde ese momento y hasta la actualidad 

se ha escrito mucho sobre la definición para resaltar la importancia de acoger la variedad 

dentro de la cotidianidad. Haciendo referencia al funcionamiento del cerebro que presenta 

una amplia variabilidad con respecto a lo que se venía considerando como el patrón promedio 

de la población. Este cerebro diferente, presenta formas distintas de procesar la información, 

y se incluyen en él, lo que se ha conocido como las alteraciones del neurodesarrollo, allí se 

engloban el trastorno del espectro autista (TEA), el trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad (TDAH), las dificultades específicas del aprendizaje, entre muchas otras. 

Esta forma de ver al individuo ha llevado a un cambio de paradigma dentro de la 

educación tradicional, y está íntimamente relacionado con la manera de llevar la inclusión 

escolar, en este momento es importante destacar a la Unesco cuando refiere que la educación 

debe ser: 

“Un enfoque que responde positivamente a la diversidad de las personas y a las diferencias 

individuales, entendiendo que la diversidad no es un problema, sino una oportunidad para el 

enriquecimiento de la sociedad, a través de la activa participación en la vida familiar, en la 

educación, en el trabajo y en general en todos los procesos sociales, culturales y en las 

comunidades”. (UNESCO, 2008) 

Entender de esta forma a la inclusión, será lo que permita avanzar la educación para 

que sea realmente un espacio y un instrumento para el desarrollo pleno de docentes e 

instituciones que alberguen realmente a todos los niños que asisten a ella. Definitivamente el 

cerebro tiene la habilidad de transformarse como respuesta al cambio y al estímulo adecuado, 

esto se conoce como neuroplasticidad, hoy en día investigaciones en el área comprueban que 

es un proceso que se da hasta la vejez. Para Goldín (2022) aprender significa modificar el 

cerebro, es decir, la posibilidad de exponer a un sujeto a situaciones que luego le permitirán 

manifestar un cambio de conducta en el futuro.  
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Todo lo anterior plantea un reto interesante en cuanto a estrategias en aula que le 

permitan al docente abarcar las diferencias y optimizar las potencialidades de todos los 

alumnos; para ello debe considerar las estrategias multimodales con materiales 

multisensoriales, que encajan con los diferentes estilos de aprendizaje de los alumnos, 

integrando así los neurodivergentes con los neurotipicos, estos estilos tiene relación con las 

inteligencias múltiples y se pueden conseguir cerebros divergentes cuyo canal principal es el 

auditivo, otros el visual y otros, los más distintos a la escuela tradicional, los estilos 

kinestesicos, en ellos el docente debe permitir el movimiento para lograr la concentración, o 

los naturalistas en los que independientemente de la edad, el niño o joven necesita explorar 

para comprender. 

Así mismo si en el aula hay alumnos con TEA o con TDHA es necesario recordar la 

importancia de la estructura, la organización, las rutinas predecibles y las claves visuales para 

minimizar la ansiedad. En general para la gran mayoría es recomendable hacer pausas y poner 

a todos los estudiantes en movimiento y luego regresar al enfoque, tener en el salón de clases 

una zona relajante a la cual se pueda retirar un par de minutos el estudiante que lo necesite, 

con audífonos para minimizar ruidos, el uso de temporizadores para que el niño se convierta 

en su propio regulador conociendo el tiempo que dura cada tarea y organizarse en función de 

ello. Enseñarles a los alumnos con TDHA aunque sirve para todos, llevar un planificador 

manual para hacer seguimiento de sus asignaciones a corto y mediano plazo. Estas son 

algunas de todas las estrategias que un docente preparado dentro de una institución que mire 

el mundo desde la diversidad y no desde la tipicidad, puede utilizar. 

Por último y no menos importante como lo decía Rubin et al. (2009), en las nuevas 

escuelas que favorecen la inclusión: “Crear un ambiente escolar que promueva la aceptación 

y la empatía es esencial para que estos niños puedan desarrollarse plenamente y participar en 

la comunidad escolar”. Aún falta camino por recorrer para lograr que las escuelas, las 

comunidades y las familias, sean espacios que entienda a las personas neurodivergentes desde 

su ser persona, aceptando sus diferencias y valorando sus grandes posibilidades. 
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NEURODIVERSIDAD EN EL AULA: ¿CÓMO APOYAR A ESTUDIANTES 

DIVERGENTES? 

 

La Neurodiversidad en el aula se refiere a la variedad de características neurológicas 

presentes en los estudiantes, que afectan su forma de aprender, procesar la información y 

relacionarse con su entorno. Pertinente comentar, que el contexto educativo, es fundamental 

por comprender, valorar que la diversidad garantiza un ambiente inclusivo y equitativo para 

todos los estudiantes. 

Se hace necesario comentar que, en los últimos años, la Neurodiversidad ha 

promovido la aceptación y valoración de la diversidad neurobiológica en la sociedad, 

tomando en cuenta que la clave radica en entender que no son necesariamente trastornos o 

discapacidades, sino variaciones naturales que aportan diversas perspectivas y habilidades a 

la sociedad. Por lo tanto, debe enfocarse en la idea de una norma única a la que todos deben 

ajustarse, la neurodiversidad promueve la idea de un espectro amplio y diverso de 

experiencias neurobiológicas. 

En consecuencia, la neurodiversidad como concepto se encuentra en desarrollo, se 

trata de “un término general originalmente acuñado en relación con el autismo, para varias 

afecciones tradicionalmente patologizadas y asociadas con un déficit que incluyen dispraxia, 

dislexia, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, discalculia, espectro autista y 

síndrome de Tourette” (Singer, 1999, citado por Clouder et al, 2020). 

De forma similar, La Fundación Factor Humá, (2020:2), plantea que la 

neurodiversidad fue descrita por primera vez en 1998 por la socióloga y activista Judy Singer, 

quien lo concibió como un sinónimo de la biodiversidad neurológica. Se estima que entre el 

15% y 20% de la población tiene un desarrollo neurológico diferente, siendo denominadas 

neurodivergentes, mientras que, a aquellos que cursan el desarrollo esperado se les llaman 

neurotípicos ambos conforman la neurodiversidad. 

Tomando en cuenta lo anterior, es necesario anunciar que la escuela es, posiblemente, 

uno de los ámbitos donde las relaciones entre los neurodivergentes y los neurotípicos se 

establecen de forma más igualitaria, a pesar de que aún se siguen encontrando grandes 

diferencias. Es por ello, por lo que se debe seguir trabajando desde el ámbito educativo, para 

erradicar estos hechos y procurar crear las condiciones para potenciar los aprendizajes 

incorporando la diversidad. 

Desde este contexto, entre las principales características de los estilos de aprendizaje 

divergentes se encuentran la creatividad, la imaginación, la observación reflexiva. También 
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las personas suelen ser curiosas, abiertas a nuevas experiencias, observar en lugar de hacer. 

Así, como en todo momento sentirse cómodos en situaciones que requieren generar ideas. 

No se puede pasar por alto que son abiertos a nuevas experiencias. Suelen ser interesados en 

trabajar con el resto de las personas.  

Importante anunciar, que entre las estrategias de aprendizaje para los estudiantes 

divergentes se pueden incluir actividades que fomenten la generación de ideas, los mapas 

mentales, debates, trabajos en grupos, estudios de casos, inventar historias entre otros. Todo 

lo anterior, conlleva a ser tomadas en cuenta por ser imaginativos, flexibles, informales, 

kinestésicos, es decir, aprenden con el movimiento. Hay que destacar, que es muy difícil para 

los niños, niñas, adolescentes neurodivergentes quedarse sentados quietos durante mucho 

tiempo.  

En otro efecto, para apoyar a los estudiantes neurodiversos, es pertinente realizar en 

el aula eventos que fomenten la inclusión, la aceptación y la personalización; en este 

escenario se pueden dar instrucciones claras y estructuradas. Enseñar la lectura activa. 

Ofrecer asientos dinámicos. Tener una zona de relajación. Programar pausas para moverse. 

Tener asientos preferenciales. Proporcionar juguetes antiestrés. Fomentar la empatía y la 

sensibilización entre los compañeros, así como implementar programas de tutoría entre otros. 

Cabe comentar, que en Venezuela se llevó a cabo el 1er Congreso Nacional de la 

Neurodiversidad efectuado en Aragua 2024, cuya finalidad fue el abordaje integral de las 

personas neurodivergentes, en el cual expertos nacionales e internacionales, autoridades 

regionales y profesionales del área coincidieron en la importancia de seguir trabajando en la 

construcción de un entorno más inclusivo y comprensivo para esta población. 

En relación a lo anterior, es fundamental implementar estrategias donde los 

educadores puedan personalizar el currículo y atender las necesidades de los estudiantes 

neuro diversos en el aula, ya que ellos poseen altas capacidades, quienes han mantenido a 

gran parte de los docentes y parte de la sociedad en general, en una condición de desconcierto 

o desinformación total sobre este tema. En el caso de estos estudiantes, es importante 

encontrar un ambiente educativo en el que puedan desarrollar todas sus capacidades al 

máximo. Para ello, se considera que la pedagogía inclusiva opta por respuestas educativas de 

tipo preventivo.  

No se puede obviar, que la capacitación para los docentes en general es una pieza 

clave para afrontar este desafío, por lo cual se hace necesario formar docentes en un contexto 

interdisciplinario, vinculando teoría y práctica de tal manera que se convierta en una 

formación interactiva en el que se desarrolle una conciencia de la diversidad del 

procesamiento de la información, fomentando el compromiso, que a su vez debe generarse 

en el estudiante neurodivergente. 
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