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Resumen
El propósito de esta investigación fue de analizar de qué forma la esti-
mulación del aprendizaje mejora el rendimiento académico y el creci-
miento personal de los estudiantes de la Facultad de la Pedagogía de 
la Universidad Técnica “Luis Vargas Torres” de Esmeraldas. Por ende, 
la metodología utilizada para realizar esta investigación fue el método 
histórico-lógico, sistema estructural, empírico y las técnicas del análisis 
documental de investigadores y la encuesta a 200 estudiantes y 20 do-
centes con preguntas cerradas. Los resultados demuestran que un gran 
porcentaje de estudiantes a pesar de las dificultades tiene claro las metas 
que desea alcanzar. Se concluye que los docentes no deben desmayar en 
su afán por aplicar nuevas estrategias que permita que la instrucción y 
motivación llegue de la mejor forma a los estudiantes y no deserten de 
la universidad. 
Palabras clave: estimulación del aprendizaje; rendimiento académico; 
crecimiento personal.

Abstract 
The purpose of this research was to analyze how the stimulation of 
learning improves the academic performance and personal growth of 
the students of the Faculty of Pedagogy of the “Luis Vargas Torres” 
Technical University of Esmeraldas. Therefore, the methodology used 
to carry out this research was the historical-logical method, structural, 
empirical system and the techniques of documentary analysis of resear-
chers and the survey of 200 students and 20 teachers with closed ques-
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tions. The results show that a large percentage of students, despite the 
difficulties, are clear about the goals they want to achieve. It is conclu-
ded that teachers should not lose heart in their eagerness to apply new 
strategies that allow instruction and motivation to reach students in the 
best way and not drop out of the university.

Keywords: Learning Stimulation; Academic performance; Personal growth.

Introducción
Estimular el desarrollo del aprendizaje viene siendo un punto que es 
significativo cada vez más en la actualidad, pues es una tarea prioritaria 
en más de un país en el mundo. Los inicios se dan a partir de lo que es 
la estimulación temprana de manera general, la misma que se le debe 
dar al ser humano desde que este se encuentra en el vientre materno, a 
todos los individuos preparándolos para la educación, hasta el punto de 
estímulo en todo lugar académico e individual para crear personas ca-
paces de tener un buen desempeño y el crecimiento de la salud emocio-
nal. Por lo tanto, marcar un antes y un después es consistente tanto en 
la educación como en la vida estudiantil del alumno. Existen diversos 
estudios e investigaciones que demuestran la importancia y beneficios 
en los procesos formativos e integrales de los futuros profesionales. En-
contrando así un tema de vital importancia que está siendo destacado, 
estudiado e implementado a nivel internacional.

Numerosos estudios sobre este tema permiten conocer que a nivel 
internacional el desempeño estudiantil en países de Europa y Asia, es 
propiciado por la estimulación cerebral del niño que permite un desa-
rrollo académico positivo en el futuro del estudiante, es por ello que en 
estos países desde edades tempranas los padres influyen en gran medida 
en el desarrollo cognitivo de sus hijos. Actualmente un 75% de estudiantes 
universitarios de otros países se sienten altamente motivados para aprender 
y, sobre todo, obtener un buen rendimiento en diferentes carreras.

En el Ecuador existe un 54% de estudiantes que logran completar 
sus estudios superiores debido al alto nivel de motivación que reciben 
cuando ingresan a la universidad, mientras que el resto de estudiantes 
no logran culminar sus estudios, por diversas razones que trasciende e 
influye en su proceso académico como lo es el factor económico, la falta 
de motivación, aprendizaje erróneo derivados de los docentes, etc.

En la ciudad de Esmeraldas existe un preocupante porcentaje de 
estudiantes que no logran terminar sus estudios superiores, todo esto se 
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ve reflejado mayoritariamente porque desde temprana edad no fueron 
estimulados adecuadamente para que pese a las circunstancias que se 
presenten logren metas. En la mayoría de los casos, los padres no lo-
gran establecer una buena estimulación con sus hijos y esto repercute 
a futuro, dando así resultados negativos en el proceso educativo del 
estudiante. En la Facultad de la Pedagogía de la Universidad Técnica 
“Luis Vargas Torres” de Esmeraldas se puede observar la desmotiva-
ción de un porcentaje de estudiantes de diferentes maneras, bien sea 
por no querer asistir a clases, no presentar trabajos o simplemente llegar 
al retiro de las diferentes carreras.

En la actualidad muchos estudiantes no solo universitarios sino 
también de colegios y escuelas presentan un bajo nivel de rendimiento 
académico debido a su deficiente desenvolvimiento y motivación hacia 
el aprendizaje, lo que trae como consecuencia que su desarrollo cogni-
tivo decaiga día a día.

Por lo que se hace importante realizar esta investigación en los estu-
diantes de la Facultad de la Pedagogía de la Universidad Técnica “Luis 
Vargas Torres” de Esmeraldas, para poder saber con claridad los moti-
vos o causas que fomentan en el estudiante una carencia de motivación 
hacia el estudio. Además, señalar pautas que ayuden a los estudiantes a 
desarrollar sus habilidades y problemas intelectuales, para que puedan 
tener un buen progreso en su vida académica.

Esta investigación tiene como propósito analizar de que forma la 
estimulación del aprendizaje mejora el rendimiento académico y el cre-
cimiento personal de los estudiantes de la Facultad de Pedagogía de la 
Universidad Técnica “Luis Vargas Torres” de Esmeraldas.

Como se mencionó anteriormente, el ámbito educativo no es nada 
ajeno a la situación, la estimulación educativa o del aprendizaje inci-
den de manera directa en este proceso enseñanza-aprendizaje. El rendi-
miento académico es provocado por innumerables factores, causas, con-
secuencias, etc., elementos que se originan en el interior del estudiante 
como son los diferentes intereses que pueden tener, lo que los motiva, la 
auto concepción que tienen de sí mismos, los éxitos, informes escolares, 
los hábitos que han creado, prácticas sociales entre estudiantes y en su 
entorno; además también los factores que son externos a los estudian-
tes como: el factor socio económico y diferentes culturas familiares, el 
entorno que habitan, la institución educativa, los diferentes docentes, 
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el ambiente del aula, las relaciones interpersonales, las diferentes estra-
tegias metodológicas para el proceso enseñanza-aprendizaje, etc.

Los factores mencionados se dan en mayor o menor medida en los 
diferentes resultados en el proceso educativo. Por ende, los fines de la 
educación ya sea esta de manera internacional o nacional preceden del 
mismo objetivo dado por García (2017) la educación sin importar la 
cultura lo que busca es el desarrollo humano, como se forma la persona-
lidad ideal que es sustentada vitalmente, la voluntad, la inteligencia, el 
orden y la disciplina teniendo así en cuenta que el desarrollo debe ir a medida 
que también se desarrolla por medio de la estimulación no solo los conocimien-
tos que son requeridos sino también las facetas que son necesarias emocional-
mente para el desarrollo general del individuo en la sociedad.

Según Palma & Barcia (2020) existen dos objetivos fundamenta-
les, que deben ser estrictamente considerados al momento de educar a 
los estudiantes sin importar la edad que tengan o sus rasgos culturales, 
desarrollo cognitivo y desarrollo emocional, porque son elementos inte-
grales en el desarrollo de los estudiantes.

Además, estos autores consideran otro factor importante que es la 
educación emocional, la misma que tiene como propósito mejorar las 
capacidades emocionales de los estudiantes, en conocer y regular las 
emociones de cada uno e incorporarlas como una nueva herramienta 
que influye en el aprendizaje de forma positiva.

Palma & Barcia (2020) como citó de la UNESCO (1996) en su 
trabajo, del informe de Delors señalando que la educación del siglo xxi 
debe tener una organización en torno a cuatro puntos básicos que son 
llamados como los cuatro cimientos de la educación:

• Aprender a conocer y aprender para tomar todas las oportuni-
dades que la educación tiene, para ofrecer en el transcurso de 
toda la vida.

• Aprender a hacer, para enseñar a las personas afrontar las dife-
rentes situaciones de la vida. 

• Aprender a ser, para obtener autonomía, juicio y responsabili-
dad individual.

• Aprender a convivir, para trabajar en todos los entornos sociales 
y gestionar los conflictos con integridad.

Señalando que los últimos dos pilares se encuentran correlacionados 
con las habilidades sociales y emocionales de los estudiantes, demostrando 
que presentan un factor primordial en la adquisición del conocimiento.



s a n t i a g o  1 5 9 , s e p t . - d i c . ,  2 0 2 2  |  3 7

Casassus, (2006) señala que ningún tipo de aprendizaje que se encuen-
tre fuera del espacio emocional es correcto, debido a que las emociones son 
factores determinantes, ya sea, para proporcionar o dificultar el aprendizaje 
que está estrechamente unido a su vez, por cada necesidad o interés del 
individuo en relación con el entorno en el que interactúe.

En palabras más simples, las emociones animan el aprendizaje 
cuando se encuentran en un contexto claro y preciso, por el contrario, 
tienden a dificultar el proceso enseñanza-aprendizaje en un entorno que 
no sea para nada favorable. Teniendo en consideración que también la 
falta de educación emocional puede, verse exteriorizada en las relacio-
nes de los alumnos con sus compañeros de aula, con sus docentes, en 
el ambiente de aula, en su disciplina y en su rendimiento académico 
(Gallardo & Camacho 2016).

Del mismo modo, Campos (2017), señaló que la enseñanza siempre 
estará manejando el desarrollo de cada individuo y cada uno de ellos 
poseen niveles sociales reales, pero también teniendo potencialidades 
que, si se guían de manera continua en cada etapa de la vida, permitirán 
que haya avances acentuados en la realización o crecimiento personal y 
espiritual, por ende, creando así una contribución beneficiosa a la cons-
trucción de la sociedad en la que se encuentra este.

El entorno que rodea a los individuos y la realidad que obtienen se 
convierten en parte fundamental de los procesos de enseñanza-aprendi-
zaje, desarrollo de habilidades y estrategias. Todo en sí, siendo un gran 
conjunto que fomenta la nueva realidad, que permite a los individuos 
hacer que su estado emocional también sea atendido de una manera 
profesional y debe estar relacionado con el rendimiento académico para 
fomentar así, bases sólidas, con el propósito de formar, no solo profesio-
nales con éxitos a futuro, pero que carecen de compromisos afectivos, 
sino que posean también una responsabilidad emocional, que igualmen-
te esos triunfos, beneficie al medio en el que se encuentre y siempre se 
sienta estimulado a aprender (García, 2017).

Durante el siglo xx la teoría mentalista que era la que se encontra-
ba en auge consideraba el aprendizaje como un proceso de instrucción 
de la mente que desarrolla la imaginación, la memoria y el pensamiento 
también teniendo en cuenta la teoría del desarrollo natural que indica 
que el hombre es un ser compasivo por naturaleza y es minucioso en sus 
atributos, si no hay un entorno en el cual sea exteriorizado de manera 
negativa, también dejan claro que la estimulación del aprendizaje con-



3 8  |  s a n t i a g o  1 5 9 , s e p t . - d i c . ,  2 0 2 2

tribuye, principalmente desde la infancia para moldear y regir la vida 
del ser humano (Rousseau, 1778, Pestalozzi y James, 1870, como se citó 
en Abreu, 2018).

Abarca, Pérez, & García (2014) conceptualizan al aprendizaje como 
un cambio, que es continuo en la conducta o en la potencialidad que 
se produce por medio de la práctica y que no puede ser imputado a un 
estado temporal somático que ha sido inducido por la enfermedad, fatiga o 
drogas. Esta definición toma a la experiencia como una de las condiciones 
más importantes para el aprendizaje e incluye los cambios conductuales.

Del mismo modo Villalba (2016), manifiesta que teniendo en consi-
deración el punto de vista del desarrollo de los alumnos, ellos irán per-
feccionando sus destrezas, habilidades y conocimientos en el transcurso 
de toda su vida, en los procesos donde participan sus capacidades natu-
rales, su nivel de madurez con la edad y la interacción con el entorno; 
por lo que es transcendental para los educadores entender los principios 
del aprendizaje, los cuales se obtienen por medio de la inducción, la 
deducción y la transferencia, puesto que las metodologías de enseñanza 
se apoyan en las leyes y principios del aprendizaje.

Por otra parte, Campos (2017) define al aprendizaje como el proce-
so en virtud del cual una acción se produce o se transforma por medio 
de la reacción a una situación encontrada, a pesar de que las caracte-
rísticas del cambio registrado en la actividad no puedan explicarse con 
fundamento en las tendencias innatas de respuesta, así como en la ma-
duración o estados transitorios del organismo, llegando a esta definición 
sobre el aprendizaje, de acuerdo a los estudios realizados.

De igual forma García (2017) define un concepto más claro sobre 
el aprendizaje teniendo así al aprendizaje como la transformación res-
pectivamente constante en la disponibilidad o en la capacidad del ser 
humano, que se presenta como consecuencia de su acción y que no 
puede atribuirse estrictamente al proceso de desarrollo y madurez o a 
procedencias como enfermedad o mutaciones genéticas.

Para Marzano (2018) existe una tenue confusión sobre la definición 
de aprendizaje de García (2017) debido a que no logra diferenciar los 
tres enfoques porque no describen los aspectos que se encuentran ahí, 
de igual manera entonces el aprendizaje es entendido de la siguiente 
forma:

• Como producto.

• Como proceso. 
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• Como función.  

Pero, para Marzano (2018) el concepto de aprendizaje debe abar-
car siempre un punto de vista didáctico con tres dimensiones como las 
siguientes: 

• Dimensión cognitiva.

• Dimensión comportamental. 

• Enriquecer las propias expectativas.

De acuerdo con Maldonado (2015) el aprendizaje es uno de los 
temas más importantes en las sociedades en las cuales el aprender se 
convierte en uno de los aforos de la supervivencia social debido a que 
los estudiantes deben poseer una preparación adecuada, óptima y ca-
lificada para poder hacerle frente a los retos que van a obtener en su 
carrera profesional. Los docentes deben tener en cuenta lo que es el 
aprendizaje para innovar con propuestas didácticas y metodológicas 
que fortifiquen a los estudiantes. y las capacidades activas del individuo.

Por ende, Albarrán (2017) presenta una definición mejor sobre el 
aprendizaje, donde declara que es el proceso donde se adquiere conoci-
mientos y destrezas, respectivamente duraderas para cambiar en si la per-
cepción o la conducta que es la consecuencia dada por la experiencia.

En cuanto a nuevas definiciones sobre el aprendizaje Matienzo, 
(2020) explica que el aprendizaje significa que los estudiantes deben 
tratar de fortalecer las respuestas correctas y en debilitar las incorrectas. 
El aprendizaje implica tener conocimientos y recibir la información co-
rrecta y fresca en la memoria, involucra dar sentido a cada conocimiento 
recibido, haciendo investigaciones acerca de la información necesaria, 
organizarla concretamente y conectar aquello con lo que los estudiantes 
saben por ellos mismos.

Torrego & Moncayo (2012) comentan que el aprendizaje es “un 
cambio persistente en el desempeño humano o en el potencial de des-
empeño que debe ocurrir como resultado de la experiencia e interacción 
del alumno con el mundo”. El aprendizaje de acuerdo con estos autores 
es un estado emocional, mental y fisiológico para toda la vida debido 
a las diferentes experiencias e interacciones que cada ser humano ten-
drá como resultado. Enfocándose en tres teorías que son: Objetivismo, 
Pragmatismo e Interpretavismo. El objetivismo donde el conocimiento 
es conseguido a través de las experiencias diarias. El pragmatismo donde 
el conocimiento es alcanzado mediante la experiencia y el pensamiento. 
El interpretavismo donde el conocimiento es totalmente construido.
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El análisis total de estas primeras definiciones y de muchas más 
que han sido recogidas en la bibliografía consultada, consideran ya sea 
de una u otra manera, las actividades que han sido realizadas por los 
individuos en el proceso enseñanza-aprendizaje, la relativa importancia 
que se obtiene del intercambio y de la relación de los individuos, no solo 
usando el aprendizaje como objeto de guía sino la socialización entre ellos.

Galindo, Martínez & Ávila (2019) expresan que es precisamente en 
esta relación en donde la innovación y la clasificación de las ideas apren-
didas se incorporan por los individuos para ser puestas en práctica en su 
vida diaria. Sin embargo, es importante tener en cuenta de que el apren-
dizaje no suele venir de manera adecuada de otros si no se incorpora 
aquel conocimiento dado dentro de un proceso analítico, significativo 
y elaborado personalmente, para que los estudiantes puedan realmente 
aprender deben participar de manera activa, reflexiva y creadora en la 
construcción de los conocimientos destacados.

Gallardo & Camacho (2016) recalcan que es importante tener en 
consideración quiénes o como aprenden los individuos, quienes apren-
den, pues ellos deben pensar, razonar debido a los motivos y necesi-
dades que estipulan los conocimientos destacados, donde llevan con 
ellos aspiraciones y metas. Los estudiantes elaboran y crean su propia 
información, que luego intercambian con sus compañeros y al mismo 
tiempo crean sus propios conocimientos. El aprendizaje en toda su base 
compleja favorece el perfeccionismo de los estudiantes como persona y como 
sujetos sociales, llega a producir la relación entre el entorno de diferentes ma-
neras, llegando así a la cultura que es un proceso de apropiación existente. 
Favoreciendo el pensamiento, el cambio y la transformación de los procesos 
cognoscitivos, estimulantes, motivacionales e instrumentales afectivos.

Llevando así a cabo entornos donde los estudiantes desarrollan el proceso 
de enseñanza-aprendizaje como lo es en el contexto escolar, donde los estudian-
tes pueden analizar, regular y sintetizar sus conocimientos basados en un com-
plejo proceso de comunicación y apropiación de diferentes tipos de culturas 
organizadas y estructuradas (Gómez, 2020).
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El aprendizaje es una herramienta que ayuda al desarrollo a partir 
de su estrecha relación con la enseñanza, que usa mecanismos para de-
terminar que contenidos son apropiados mediante cada etapa del desa-
rrollo de los sujetos. La correlación que poseen la enseñanza y el apren-
dizaje dentro del proceso pedagógico es la que crea, conduce y estimula 
al desarrollo cognitivo(Casasola, 2020).

Todos los estudiantes son piezas fundamentales en el proceso en-
señanza-aprendizaje, donde los docentes actúan con un determinado 
nivel de desarrollo motivacional o estimulativo, siempre a la par con el 
desarrollo de las diferentes personalidades que poseen y que determinan la 
regulación motivacional y los niveles de eficiencia y capacidad funcional.

Por lo que Villalba (2016) considera que, al inicio, no hay estudian-
tes desmotivados en el aula, sino que poseen diferentes niveles para 
poder integrarse y efectuar la debida motivación para la realización de 
las tareas y acciones activas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
como las potencialidades que deben alcanzar a lo largo del proceso para 
un desarrollo emocional y motivacional, debido a que las diferencias en 
cuanto a la variedad, movilidad y potencialidad estimulativa están siem-
pre relacionadas con la personalidad de cada estudiante, como ellos es-
tablecen relaciones entre los conocimientos, expresiones y la dinámica 
con la que manifiestan el funcionamiento y desarrollo de su motivación 
en el proceso enseñanza-aprendizaje; con lo cual les queda claro  como 
deberían ser las teorías correctas que se deben conocer al momento de 
indagar más allá en el proceso enseñanza-aprendizaje estimulativo.

De acuerdo a Salazar (2018) este basa su criterio sobre el aprendi-
zaje en sí mismo, donde encontró dos corrientes, analiza que el apren-
dizaje es un proceso ciego y mecánico asociado de manera obligatoria 
a todos los estímulos y acorde con esos estímulos se presentan las res-
puestas, el segundo enfoque considera que, en el aprendizaje, sea cual 
sea este, se basa en la estructura interna donde se toman tres corrientes 
tales como el aprendizaje social, las teorías cognitivas y teorías del pro-
cesamiento de la información.

En cambio, Marzano (2018) distingue aquellas teorías de acuerdo 
con su importancia pedagógica, las cuales son:

• Las teorías conductistas.

• Las teorías cognitivas. 

• La teoría sinérgica.

• La tipología de Gagué.
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• La teoría Humanística de Rogers. 

• Las teorías neurofisiológicas.

• Las teorías de elaboración de la Información. 

• El enfoque constructivista.  

A este último enfoque Marzano (2018) señala que la actividad cons-
tructivista no es una actividad exclusivamente individual. Llegando a 
considerar que la educación debe distinguir entre lo que el estudiante 
es capaz de realizar y aprender y lo que es capaz de hacer y realizar con 
la ayuda de sus compañeros, docentes, familiares, etc.

Pozo (2014) menciona que hay otras aportaciones como las de las 
escuelas psicológicas que contribuyeron en la explicación del concepto 
sobre el aprendizaje que son el conductismo, el gestaltismo y el cogniti-
vismo. El conductismo da a conocer que el aprendizaje es una reacción 
condicionada, donde los principales autores, se destacan dentro de la 
escuela rusa, los cuales son Bechterev (1924) y Pavlov (1930) que crea-
ron y expusieron la Teoría del Reflejo Condicionado, por el cual es un 
estímulo lo que debe actuar sobre el individuo mientras este realiza una 
actividad, el mismo que puede convertirse en un estímulo o aprendizaje 
condicionado de tal actividad para sustituir a la estimulación natural.

De esta misma forma, se realizaron estudios primero en la psicología 
animal para dar avances a las aplicaciones en los seres humanos, donde 
la manipulación del entorno o los estímulos determinan los efectos so-
bre la conducta o las respuestas ante ellos, sin tener referencia alguna 
sobre la conciencia, siguiendo con el Gestaltismo que considera que la 
inteligencia humana puede ser intervenida espontáneamente ante cual-
quier dificultad, sin necesidad de los estímulos conductuales. La teoría 
de Gestalt considera que todas las cosas que rodean el entorno son 
captadas en su totalidad (Watson, 1924, como se citó en Pozo, 2014).

Garcés (2018) indica que existen una serie de leyes sobre la per-
cepción que constituyen a un aprendizaje comprendido. Presentando 
así las ventajas del aprendizaje por comprensión sobre el aprendizaje 
conductivista a nivel de la educación tales como:

• Situación del esquema ensayo-error donde el estudiante percibe 
la situación a su alrededor con rapidez por su propia contempla-
ción. El estudiante analiza el problema y ordena cada elemento 
determinado para darle significado a la información que recibe.

• El aprendizaje no necesita ser mecánico debido a que no es ne-
cesario realizar y repetir ejercitaciones para retener la informa-
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ción, haciéndolo más fácil de compartir. Lo que el estudiante ha 
desarrollado por medio de su intuición y comprendido de forma 
clara es un conocimiento que está fácilmente a su entera dispo-
sición en lugar de obtener conocimientos de manera mecánica, 
memorista y sin razón. 

• La comunicación sobre las soluciones de los problemas a otros 
es más fácil, trayendo consigo elementos comunes. Los estu-
diantes podrán resolver los problemas con facilidad, mientras 
más parecidas sean las situaciones, las situaciones serán en nú-
meros mayores ya resueltas. Haciendo totalmente útil el empleo 
de modelos en la enseñanza.

Teniendo así, como último punto al Cognitivismo que se encarga de 
estudiar los procesos de conocimientos de los individuos, donde incluyen 
todas las funciones mentales por lo que es necesario plantear dos problemas 
que son fundamentales. La elaboración de un modelo representativo para 
la complejidad de la mente y la descripción de cada componente, teniendo 
a la teoría del procesamiento de la información de donde salen todos los 
modelos que son aplicables a la psicología. Ya partiendo de esta teoría el 
aprendizaje significativo toma forma como el procesamiento mental para la 
nueva información que es conducida con su relación de los conocimientos 
adquiridos previamente. El estudiante tiene la capacidad de procesar los 
conocimientos recibidos siguiendo su propio orden con lo que ve, escucha, 
asimila mentalmente y memoriza (Garcés, 2018).

A través del proceso del aprendizaje se produce lo que es la educación 
que está totalmente relacionada con el concepto de escolaridad, teniendo 
en cuenta de que en las instituciones educativas se presenta un aprendizaje 
formal donde poseen niveles de currículo detallados a cabalidad para cada 
nivel del estudiante. El extenuante proceso del aprendizaje gira en torno a 
tres puntos fundamentales que son: los docentes, estudiantes y los conoci-
mientos impartidos. Para poder conectar los puntos importantes que posee 
el aprendizaje mediante su faceta (Albarrán, 2017).

Desde el punto de vista de este mismo concepto, Meza (2017) añade 
otro factor importante dentro del modelo de tres factores, que en este caso 
es la familia. Además, este autor realiza un esquema donde se encuentran las 
principales cualidades que los docentes deben poseer para poder conseguir 
una estimulación adecuada en el aprendizaje por parte de sus estudiantes:
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• Aptitud para enseñar: Poseer cualidades físicas, de carácter e 
intelectuales que permitirán transmitir adecuadamente los cono-
cimientos impartidos y desarrollar una tarea adecuada en tutoría.

• Explicaciones con eficacia: Debido a que estas son las que en-
tregarán o estimularán el interés e investigación en los estudian-
tes ayudando a la construcción del aprendizaje significativo. 

• Organización del aula: Realizando tareas adecuadas que esti-
mulen el aprendizaje, controlando y resolviendo los problemas 
usando el diálogo para mantener el orden.  

• Utilizar métodos pedagógicos que inciten el aprendizaje: Expo-
siciones, debates, lecturas usando las diferentes TIC’s y comu-
nicación, prácticas escolares, proyectos de aula, exploraciones a 
sitios históricos y culturales.

• Evaluar a los estudiantes en rendimiento académico y actitud 
diaria: Observar también las capacidades y el ritmo de aprendi-
zaje de cada estudiante, intentar darles las oportunidades nece-
sarias y adecuadas para que puedan obtener recuperaciones con 
resultados positivos.

Con relación a los estudiantes se debe tener en cuenta los diferentes 
factores que existen en ellos como son: factores físicos (edad y sexo) y 
factores psicológicos (memoria e inteligencia):

• Depende no solo del grado de madurez o de la edad fisiológica 
que posean los estudiantes sino también de la edad cronológica.

• En la adolescencia aparece la referencia sobre el sexo en cuanto 
al desarrollo físico, no influyendo este en la capacidad de los es-
tudiantes en el proceso enseñanza-aprendizaje, aunque en dife-
rentes sociedades si se presentan consecuencias discriminativas, 
por ende, la labor de los docentes es proporcionar la equivalen-
cia de oportunidades educativas. 

• Las características psicológicas que hacen referencia como son 
la memoria, inteligencia e imaginación. Todos los estudiantes 
poseen una capacidad intelectual general, pero los estudiantes 
tienden a destacar factores de inteligencia que se encuentra li-
gada con los saberes espaciales, matemáticos, verbales, etc. Los 
docentes son los responsables en el aula de cultivar la inteligen-
cia y la creatividad, que los estudiantes no destaquen en ciertas 
materias no es un sinónimo de que están fracasando.
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Hay factores que intervienen o estimulan el proceso de enseñan-
za-aprendizaje de manera significativa en el aula como son los materiales, la 
organización, la institución, etc. El aprendizaje sostiene variables de carác-
ter afectivos con los cuales los estudiantes observarán al instituto educativo 
y al proceso de aprendizaje como algo beneficioso, llegando a considerar al 
docente como un aliado y no como un enemigo.

Lemus (2019) indica que la familia es un factor psicológico importante 
que proporciona el apoyo necesario o no al estudiante. Los docentes deben 
tomar en cuenta de que la conducta de los estudiantes está ligada a las 
situaciones que viven dentro de sus hogares, la estabilidad emocional que 
presentan por medio del grupo familiar.

Las diferentes instituciones académicas sin importar los niveles edu-
cativos establecen una serie de puntos, estrategias, criterios que se deben 
llevar a cabo para poder determinar el nivel académico de los estudian-
tes. Como dice Fernández (2017) el modelo es una creación cultural 
sofisticada que permite a la escuela preservar su idiosincrasia al fijar una 
selección de aquellos hechos, características, sucesos, que puedan o no 
ser tolerados en su ámbito. La existencia de los modelos académicos es 
evidente por medio de los observadores en el estudio de los criterios donde 
las personas basan sus propias decisiones. Son parte fundamental para reali-
zar las nuevas creaciones que tienden afectar de manera concreta los niveles 
instrumentales de acción.

De acuerdo con Albarrán (2017) los hábitos de estudio dentro del ám-
bito educativo significan que hay que orientar adecuadamente los conoci-
mientos para que sean llevados a la interpretación, asimilación y retención, 
para que los estudiantes puedan después expresarlos en las situaciones re-
queridas tanto en su vida académica como en la diaria. Determinando así 
que son un factor importante para lograr el éxito académico, en el acto de 
estudio y en cómo se realiza.

Por otra parte, García (2017) comenta que hay factores que poseen 
mayor jerarquía en el rendimiento académico. Investigaciones resaltan que 
la atención para elegir los estados de atención y conciencia plena, siempre 
tomando en consideración que los estudiantes ya de niveles superiores tien-
den acumular mucho más estrés debido a que ya se enfrentan a demandas 
por parte de la sociedad y académicas que sus entornos les exigen, también 
la presión que les dan diversas circunstancias o situaciones en las que los 
estudiantes tienden a exceder su capacidad de estudio.
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Estrada (2018) comenta que el rendimiento académico mide las ca-
pacidades de respuestas de forma estimativa, lo que conlleva, a que los 
estudiantes se valoren por los resultados obtenidos en el transcurso de 
su formación. Desde este punto de vista tomando esta vez la perspec-
tiva del estudiante define al rendimiento académico como capacidad 
respondiente frente a estímulos educativos, el cual se presenta según los 
propósitos establecidos en cada institución.

Acorde con Hernández (2019) define al rendimiento académico en 
forma operativa y tácita debido a que puede llegar a ser comprendido 
con el rendimiento antepuesto con el número de veces en que los estu-
diantes han repetido uno o más cursos.

En cambio, Campos (2011) comenta que el rendimiento académico 
es como la total expresión de capacidades con características psicológi-
cas que los estudiantes desarrollan y actualizan por medio del proceso 
enseñanza-aprendizaje lo que les permite obtener un nivel de funcio-
nalidad con beneficios académicos a lo largo de su periodo educativo, 
alcanzando así el nivel académico y evaluador correspondiente. Al reali-
zar un análisis comparativo de las diversas definiciones acerca de lo que 
es el rendimiento académico, se puede concluir que hay características 
importantes porque hay puntos de vista muy diferentes debido a que to-
dos los seres humanos son seres sociales dentro y fuera del aprendizaje.

Por consiguiente, Estrada (2018), manifiesta que el rendimiento 
académico presenta las siguientes características:

• El rendimiento académico va a estar siempre relacionado al pro-
ceso enseñanza-aprendizaje, también a las capacidades y esfuer-
zos de los estudiantes.

• El aprendizaje generado por el estudiante y la forma de actuar 
de este, hace percibir las instrucciones recibidas, demostradas a 
través del rendimiento académico. 

• El rendimiento académico se encuentra relacionado con la ca-
lidad de conocimientos y los juicios de valoración de estos por 
los estudiantes.  

• El rendimiento académico es solo un medio, para saber los 
aprendizajes alcanzados por los estudiantes.

• El rendimiento académico se encuentra relacionado con los 
principios éticos que incluyen posibilidades económicas mejo-
res, lo cual está relacionado en función al ambiente en el que se 
desenvuelven los estudiantes.
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Así como hay características que posee el rendimiento académico 
también hay factores que afectan dicho rendimiento. De acuerdo con 
García (2017) el cual comenta que los estudiantes poseen u obtienen 
un rendimiento bajo acorde a las estadísticas académicas de cada insti-
tución, el cual puede generarse por varios motivos como los son de as-
pectos en su vida personal, detectando que algunos estudiantes pueden 
tener algún trastorno del aprendizaje que no haya sido diagnosticado 
a su debido tiempo o que siga preexistiendo, a veces también se da 
que aquellos trastornos no hayan sido tratados de la manera adecua-
da, lo que está ocasionando y afectando el rendimiento académico del 
estudiante. No obstante, también existen factores externos que no son 
originados por los estudiantes, ni de la institución educativa de la que 
forman parte, sino que son factores que están guiados por la familia y el 
entorno social en el que conviven.

Con tal de atacar los factores externos de carácter apropiado para 
que no influyan de manera precipitada y desapacible en los estudiantes, 
los docentes deben facilitar un refuerzo académico continuo a estos es-
tudiantes que poseen un bajo rendimiento académico, ayudando así a 
los estudiantes a que no lleguen al fracaso escolar por  poseer bajo ren-
dimiento, tampoco que haya deserciones escolares, considerando eva-
luaciones o diagnósticos formativos que verifiquen los resultados que 
sean menores al promedio establecido anteriormente por cada institu-
ción educativa (Hernández, 2019).

Para Robledo (2019), un factor importante que parece influir en el 
rendimiento de los estudiantes es su relación con su entorno familiar. 
También demuestra que las desventajas económicas y sociales tiene un 
impacto negativo en el desarrollo cognitivo, socioemocional y académi-
co de los estudiantes. Los ingresos familiares pueden afectar indirec-
tamente en el bajo rendimiento de los alumnos debido a las limitadas 
oportunidades de lidiar con el entorno, las limitaciones de recursos o los 
conflictos derivados de esa falta de recursos económicos.

En la actualidad, el sesgo de investigación en torno al tema del 
impacto del contexto familiar en los estudiantes se centra en el análisis 
de las variables dinámicas, ya que estas, aparentemente, tienen un im-
pacto directo en el éxito académico de los estudiantes. Dentro de este 
grupo de variables, destacan el clima y funcionamiento del hogar, las 
percepciones o actitudes de los padres sobre sus hijos, la implicación de 
la familia en la educación o las expectativas de los padres sobre el futuro 
de los estudiantes (Lemus 2019).
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En el campo de la investigación psicopedagógica y social, cada vez 
más estudios señalan que el clima y funcionamiento sociofamiliar son 
uno de los principales factores con mayor repercusión en el desarrollo 
de los estudiantes. La mayoría de los estudios señalan la importancia de 
un adecuado trabajo familiar, así como de la existencia de un ambiente 
satisfactorio en el hogar, para que la evolución de sus miembros sea co-
rrecta, concluyendo además que, en las familias conflictivas o desestruc-
turadas, los sujetos reciben menor estimulación y la calidad de la misma 
es baja, por lo que su progreso general y en especial su educación se ha 
ralentizado (Robledo, 2019).

Los estudiantes con dificultades específicas de aprendizaje (DEA), 
necesitan una mayor estabilidad emocional, junto con esfuerzos y es-
tímulos adicionales por parte de los diferentes agentes personales que 
constituyen su entorno, para lograr un desarrollo positivo. Por ello, es 
común que en gran parte de los hogares de los estudiantes esté enfoca-
do específicamente en el crecimiento personal de cada integrante, en 
beneficio de todos ellos. A pesar de esto, hay ciertas características del 
trabajo que pueden ser negativas. Así, es común que el clima sea muy 
regulado, con reglas irreversibles, controladas por unos padres demasia-
do estrictos. También suele haber sensación de expresión y estímulo de 
la independencia personal, lo que perjudica la madurez del individuo. 
A la larga, todas estas situaciones terminan generando una constante 
sensación de estrés en el entorno familiar, lo que dificulta la elección de 
las estrategias de afrontamiento adecuadas para solventar los problemas 
(Van Leer, 2018).

Guerrero (2016) indica que, teniendo como ejemplo a los estudian-
tes de nivel universitario, debido a que ellos se encuentran expuestos 
a diferentes contextos de aprendizaje, en donde el rendimiento acadé-
mico llega a un punto en el cual es evidente su relación con la tensión 
escolar y el estrés académico.

Ante esta situación Hernández (2019) realizó un modelo sistemático 
cognitivista para tratar con el estrés académico, para así contextualizar 
mejor las aproximaciones y características integrales para el estudio de 
este fenómeno; porque los estudiantes padecen del estrés académico, para 
ello el autor tomó modelos estructurales sobre los parámetros que contie-
nen el estrés, teniendo una evaluación cognitiva, además de las interaccio-
nes que tienen los estudiantes entre ellos, sus familias y su entorno.
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Además, denotando que la mayoría de los estudiantes logran desa-
rrollar totalmente las competencias necesarias en el proceso de forma-
ción que benefician al logro de los objetivos académicos puestos para 
sus edades correspondientes y niveles de formación, otros estudiantes 
tienden a presentar dificultades que se encuentran registradas debido al 
exceso de la carga académica. Acorde con Maceo (2017) los estudiantes 
tienden a presentar un nivel de estrés elevado durante el proceso acadé-
mico, llamado también agotamiento, lo que incluye el estrés a la falta de 
actitud e interés y un deterioro en la adquisición de nuevos conocimien-
tos que no se van a encontrar totalmente profundizados.

En el entorno escolar los factores como la institución y los docen-
tes son los primordiales al momento de crear o iniciar el interés por 
adquisición de conocimientos, de facilitar los materiales necesarios, el 
ambiente y espacio adecuado para que los estudiantes puedan sentirse 
en un ámbito cómodo dentro de toda la jornada escolar.

Para Norberto (2019) los docentes son los mediadores debido a que 
tienen una estrecha, directa y cotidiana relación con los estudiantes, 
donde pueden crear, proponer y construir metodologías y estrategias 
que se enfoquen en las necesidades de los estudiantes, animar el amor 
por los conocimientos recibidos, con disposición, entrega y actitud por 
investigar como producirlos con las didácticas establecidas para estu-
diar con prolongación.

Con relación a los entornos que no son escolares, los factores que 
influyen en el rendimiento académico son la familia y colectividad en la 
que residen, los que deben de brindar el apoyo adecuado y tomar accio-
nes que aporten al rendimiento académico de los estudiantes. Porque 
muchos vienen de comunidades rurales, donde tanto ellos como las fa-
milias se enfrentan a diario con el desempleo, la precariedad y pobreza.

La familia es un factor muy importante para el buen desempeño 
académico, porque son el pilar fundamental para motivar a los estu-
diantes que alcancen metas como las de convertirse en profesionales 
para que logren un mejor estilo de vida para ellos y los que le rodeen y 
se desempeñen con responsabilidad y disciplina (Stone, 2017).

También hay entornos familiares donde la adquisición de conoci-
mientos tiene una muy baja valoración por ende los familiares incitan a 
sus hijos a dejar los estudios de manera permanente para trabajar en el 
campo, o en otra actividad debido a las condiciones económicas, perso-
nales y sociales en la que se encuentran inmersas estas familias. A estas 
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familias se les debe realizar charlas donde se toque el tema educativo, 
la equivalencia de este como parte para la mejora de la calidad de vida 
de un individuo.

Los docentes son el pilar fundamental, ya que son mediadores, 
guías y ejemplos a seguir, a pesar de no contar con el reconocimiento 
que se merecen por su trabajo por parte del Estado, ni con las condicio-
nes laborables adecuadas para desempeñar el proceso enseñanza-apren-
dizaje (Salazar, 2018).

El papel del docente no es solo de informar y controlar la discipli-
na, sino también ser un mediador entre el alumno, su aprendizaje y el 
ambiente, dejando de ser el protagonista para pasar a ser el guía estimu-
lante del alumno (Clavijo, 2018).

Guerrero (2016) sugiere una serie de características que conforman 
el perfil de un docente que ayuda a estimular el aprendizaje del estu-
diante. Este perfil puede adaptarse en cualquier situación de enseñan-
za-aprendizaje y en cualquier nivel educativo.

• Estimula y acepta la independencia e iniciativa de los estudian-
tes: esta independencia, iniciativa y liderazgo ayudan al estu-
diante a crear conexiones entre ideas y opiniones, permitiéndo-
les plantear problemas y buscar soluciones.

• Utiliza una variedad de herramientas creativas e interactivos: pre-
senta a los estudiantes oportunidades reales y luego les ayuda a ge-
nerar abstracciones, logrando que el aprendizaje sea significativo. 

• Es flexible en el diseño de la clase: permite que los intereses y 
las respuestas de los estudiantes guíen el rumbo de las sesiones, 
determinen las estrategias de enseñanza y cambien el contenido.  

• Estimula a los alumnos a relacionarse con el docente como en-
tre ellos y a trabajar en grupo: el tener la oportunidad de com-
partir sus ideas y escuchar las opiniones de los demás, le brinda 
al estudiante una experiencia única para construir significado.

• Provee tiempo para que los estudiantes construyan hipótesis y 
las comprueben, hagan relaciones y creen metáforas.

• Alimenta la curiosidad natural de los estudiantes: utiliza regu-
larmente el modelo del ciclo de aprendizaje.

El rol del docente es fundamental para el desarrollo de habilidades, 
el crecimiento personal, aprendizaje y para la motivación por aprender. 
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Hoy en día el rol del docente en aspectos socioemocionales y aca-
démicos, es aún más importante, ya que se enfrentan tiempos de incer-
tidumbre y angustia que han generado en los estudiantes, sentimientos 
de soledad, desmotivación y depresión (Norberto, 2019).

Lafarga (2013) al referirse al crecimiento personal indica que en 
los últimos años se han enfatizado diversas actividades para la mejora 
en la calidad de vida y la autoimagen de las personas. Las áreas de au-
todesarrollo y autoconocimiento están experimentando un crecimiento 
sin precedentes, y en un mundo donde todo se mueve a la celeridad de 
la luz, es posible que el ser humano necesite detenerse y analizar, para 
encontrar los puntos que lo ayuden a mejorar y a motivarse.

Del mismo modo se tiene que Fajardo (2016) define el autodesa-
rrollo como una serie de acciones que elevan el juicio de la conciencia 
e identidad de un individuo con el objetivo de fomentar y fortalecer el 
desarrollo de las capacidades de los individuos que se piensa o se cree 
que no existen. Esto ayuda al ser a construirse como persona y como 
trabajador, debido a que mejora su calidad de vida; porque permite a 
las personas luchar mejor y realizar sus sueños como resultado del cre-
cimiento personal.

Además, este mismo autor dice que, en cualquier caso, no debe 
confundirse con la autoayuda, porque el autodesarrollo generalmente 
se asocia con la capacidad de las personas para salir de la zona de con-
fort y lograr nuevas metas que no se lograron hasta hace poco tiempo. 
Poner en práctica el autodesarrollo e integrarlo en la vida cotidiana es 
de gran beneficio para todos; porque provoca mayor productividad ya 
que se ha demostrado que mejorar las habilidades y participar en el au-
todesarrollo para abordar mejor las metas y los desafíos puede aumentar 
significativamente la productividad.

Pozo (2014) indica que las técnicas de autodesarrollo trabajan en la 
personalidad de un individuo para mejorar su pensamiento y compor-
tamiento frente a los desafíos de la vida y que esto es fundamental para 
que no se abandone un proyecto profesional a la primera dificultad, por 
lo que es importante trabajar en el desarrollo personal del individuo 
para que no caiga en el desespero y abandone un proyecto por falta de 
motivación.

Por otro lado, el autor deja claro que, la inseguridad en el logro 
de metas en la vida y la incapacidad de saber hacia dónde se dirige, es 
una de las razones más comunes por las que las personas ingresan al 
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mundo del autodesarrollo, debido a que esta técnica ayuda a identificar 
los objetivos más importantes de cada persona, eliminando la ansiedad 
y sospecha constante. Todas las metas de autodesarrollo conducen en 
última instancia a un mayor bienestar personal y una mejor calidad de 
vida; por lo que es necesario trabajar en diferentes etapas para cambiar 
el mundo tal como se conoce.

Materiales y Métodos 
Para la elaboración de este artículo se realizó un estudio teórico, acorde 
a su finalidad, por tratarse de un trabajo de investigación con resultados. 
Inicialmente la búsqueda, recopilación y análisis de la información ne-
cesaria se extrajo de una variedad de fuentes, bibliográficas que propor-
cionaron puntos de vista sobre el tema, por lo que se realizó un análisis 
de los principales conceptos discutidos por diversos autores sobre los 
aspectos centrales: estimulación del aprendizaje, rendimiento académi-
co y crecimiento personal, que se consideran los puntos fundamentales 
que influyen en la calidad del proceso educativo.

Además, se utilizó el método histórico-lógico, empírico y sistemá-
tico-estructural que permitió analizar el proceso de enseñanza-apren-
dizaje desde un enfoque estructurado y multifacético dependiente de 
una variedad de factores, incluidas diferentes perspectivas. El método 
empírico que ayudó a tener una visión interpretativa de este proceso y 
definir los principales conceptos y conclusiones extraídas del estudio de 
las fuentes analizadas, en las que fue necesario el uso de la técnica de 
análisis documental, es decir, la profundización en la literatura relacio-
nada con el tema estudiado.

También se aplicó la técnica de la encuesta para obtener una idea 
clara de los aspectos que inciden en la estimulación del aprendizaje 
y cómo está relacionado con la enseñanza-aprendizaje y rendimiento 
académico de los estudiantes de la facultad de la Pedagogía de la Uni-
versidad Técnica “Luis Vargas Torres” de la ciudad de Esmeraldas. Se 
procedió a realizar el seguimiento, estudio y encuesta de preguntas ce-
rradas dirigidas a 20 docentes (15 mujeres y 5 hombres), 200 estudian-
tes (150 mujeres y 50 hombres) y luego de la tabulación se obtuvieron 
los siguientes resultados. 
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Tabla # 1 Resumen: encuestas a estudiantes

Nº Preguntas
Opción y porcentaje Total

Si % No % Encuestas %

1 ¿Te sientes motivado para 
aprender? 140 70% 60 30% 200 100

2
¿La metodología que utiliza 
el docente te estimula para 

aprender?
138 69% 62 31% 200 100

3
¿La relación que mantienes 

en tu entorno familiar es 
adecuada?

158 79% 42 21% 200 100

4 ¿Tienes un buen rendimiento 
académico? 143 71.5% 57 28.5% 200 100

5 ¿Haces todo lo posible por 
conseguir tus metas? 160 80% 40 20% 200 100

Tabla # 2 Resumen: encuestas a docentes

Nº Preguntas
Opción y porcentaje Total

Si % No % Encuestas %

1
¿Cree usted que los 

estudiantes se sienten 
motivados para aprender?

15 75% 5 25% 20 100

2 ¿Aplica usted diferentes 
metodologías de enseñanza? 18 90% 2 10% 20 100

3
¿Considera usted que los 

estudiantes tienen una 
buena relación en el entorno 

familiar?
13 65% 7 35% 20 100

4 ¿Sus estudiantes tienen buen 
rendimiento académico? 16 80% 4 20% 20 100

5
¿Cree usted que los 

estudiantes hacen todo lo 
posible por conseguir sus 

metas?
14 70% 6 30% 20 100

Resultados y Discusión 
Los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los 20 docentes (15 
mujeres y 5 varones) y 200 estudiantes (150 mujeres y 50 varones) de 
la Facultad de la Pedagogía de la Universidad Técnica “Luis Vargas 
Torres” de Esmeraldas, como se puede observar en la pregunta uno 
realizada a los estudiantes, se muestra claramente que los estudiantes en 
una mayoría 70%, sienten una gran motivación para el estudio y poder 
seguir aprendiendo de forma eficaz para un mejor futuro, mientras que 
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un porcentaje considerable 30%, no siente la misma motivación, todo 
esto debido a diversos factores que están ligados al modo de enseñanza 
del docente o problemas en el ambiente familiar. Todo lo anterior men-
cionado se puede constatar en las preguntas dos y tres que se refieren 
a la metodología del docente al enseñar y a la relación que se tiene en 
el hogar, ambas preguntas obtuvieron un porcentaje de (69% y 79%) 
de respuestas positivas como se observa en la Tabla #1, pero a su vez 
contienen cierto porcentaje preocupante de respuestas negativas (31% 
y 21%). Por lo que para estos estudiantes se debe buscar el mecanismo 
para que no se vea afectado su rendimiento académico y la motivación 
que tenga para lograr sus objetivos, como se detalla en las preguntas 
cuatro y cinco relacionadas con el rendimiento y logro de metas, de los 
cuales se obtuvo (71.5% y 80%) de respuestas positivas, pero, aún sigue 
existiendo un porcentaje que preocupa de (28.5% y 20%) aunque es un 
porcentaje  menor se debe procurar que todos los estudiantes alcancen 
un buen rendimiento académico y logren el título anhelado.

Con respecto a las preguntas que se les hicieron a los docentes en 
la pregunta uno ellos consideran que un 75% de estudiantes si está mo-
tivado a estudiar, referente a la pregunta dos en una mayoría 90% de 
ellos si aplican diferentes metodologías de enseñanza, con respecto a 
la pregunta tres ellos consideran que solo el 65% tiene una buena re-
lación familiar, en relación a la pregunta cuatro sobre el rendimiento 
académico ellos consideran que solo el 80% a alcanzado este logro. En 
la pregunta cinco un 70% considera que los estudiantes tratan de conse-
guir sus metas. Aunque los resultados hayan arrojado que más del 60% 
de las respuestas son positivas, se debe seguir trabajando para que este 
porcentaje no baje y en un futuro se pueda lograr un resultado superior 
para el beneficio de todos los que conforman la Institución Académica.

De acuerdo con el análisis de los resultados e información recopila-
dos, la mayoría de los estudios realizados poseen en sí, independiente-
mente de la edad de los estudiantes, las mismas características sobre el 
estado emocional, estimulativo y factores que puedan afectar el proceso 
enseñanza-aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes. 
Con estos estudios se pudieron deducir a partir de las reflexiones que la 
estimulación incide dentro del rendimiento académico de los estudian-
tes. Esta afirmación coincide con lo manifestado por Casassus, (2006) 
quien señala que el estímulo de emociones positivas que se realice son 
elementos fundamentales para que los estudiantes alcancen metas, por 
su lado Gallardo & Camacho (2016) manifiestan que cuando no se da 
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el estímulo adecuado a los estudiantes estos no se relacionan de la for-
ma más apropiada y crean conflictos en cualquier lugar en el que se 
encuentren.

Los docentes deben aplicar una serie de   estrategias de enseñanza 
tanto estimulativas como cognitivas para conseguir que los estudiantes 
consigan la instrucción adecuada que los conduzca a seguir estudiando 
y obtener el rendimiento académico que los ayude a ascender de nivel 
educativo, esto es corroborado por: Salazar (2018), Clavijo (2018), Gue-
rrero (2016) y Norberto (2019), quienes dicen que los docentes siempre 
deben ser los mediadores en la  transferencia de  los conocimientos, 
animadores, supervisores o guías del proceso de aprendizaje, facilitado-
res e incluso el de investigadores educativos; y que uno de los objetivos 
siempre debe ser conseguir que los estudiantes se conviertan en apren-
dices autónomos independientes y regulados, con competencias para 
aprender a aprender.

Un punto importante de consideración en la instrucción del indi-
viduo es la familia, que influye de manera positiva o negativa en los 
logros que alcance   este, porque el hogar familiar debe ser el primer 
lugar donde una persona reciba estímulos que le permitan lograr un 
buen desarrollo tanto físico como intelectual que le ayude a conseguir 
metas para toda la vida. Así como lo manifiestan Robledo (2018), Le-
mus (2019) y Meza (2017), la familia es una institución que en la época 
actual es de mucha importancia, debido a que es el primer lugar donde 
las personas empiezan a socializar siguiendo normas organizativas, que 
además permite a sus integrantes establecer los vínculos adecuados para 
tener una comunicación eficaz entre grupos, así como una integración 
a la sociedad. Debido a que los alumnos con éxito escolar vienen de un 
hogar adecuado donde se les ha prestado la atención necesaria para su 
desarrollo. En cambio, en los hogares conflictivos, donde los padres no 
le dan a la educación el sentido apropiado, los estudiantes no logran el 
desarrollo necesario que los estimule a conseguir metas, por lo que algu-
nos no logran culminar los estudios por diversas causas. 

Para que los estudiantes logren un buen rendimiento académico sea 
cual sea la modalidad de estudios se les debe brindar una serie de he-
rramientas que les facilite la adquisición de conocimientos que después 
se vean reflejados en los resultados obtenidos, este concepto concuerda 
con lo que dice: Estrada (2018), Hernández (2019) y Campos (2011), 
quienes señalan que el rendimiento académico está relacionado con los 
conocimiento y la manera en que han  aprendido los estudiantes, por lo que 
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siempre la enseñanza debe estar centrada en estos,  para poder observar e 
intervenir oportunamente en cualquier momento que se noten dificultades. 

El éxito del crecimiento y desarrollo personal de un individuo se 
logra cuando este tiene metas claras, en el momento en que se sabe ha-
cia dónde se va y a dónde quiere llegar, y en qué tiempo desea alcanzar 
lo anhelado. Esto tiene relación con lo expresado por Lafarga (2013), 
Fajardo (2016) y Pozo (2014) los que argumentan que el desarrollo per-
sonal y la motivación son importantes para el éxito en cualquier espacio 
de la vida, donde también se debe tener en cuenta el comportamiento y 
la actitud que le permita a una persona conseguir lo esperado, así como 
la consecución de los objetivos personales y laborales.

Conclusiones
Se concluye que en la Universidad Técnica “Luis Vargas Torres” de 
Esmeraldas los estudiantes de la Facultad de la Pedagogía en una ma-
yoría tienen una gran motivación por aprender y lograr sus objetivos a 
futuro, pero se debe buscar mecanismos para insertar al porcentaje de 
estudiantes que no han logrado tener un rendimiento adecuado que les 
permita avanzar en los estudios.

Esta investigación permitió analizar la importancia de la estimula-
ción educativa en el aprendizaje académico de los estudiantes. Ampa-
rada en diversas investigaciones que han demostrado que es uno de los 
factores primordiales en el proceso enseñanza-aprendizaje para lograr 
resultados satisfactorios no solo académicamente sino también en el es-
tado emocional y la vida personal de los individuos.

Cuando se da estimulación ya sea esta temprana edad o en el trans-
curso de la vida, los estudiantes tienen un alto rendimiento académico, 
una motivación a largo plazo sin estrés que pueden aumentar aquello 
donde el estado de bienestar del estudiante es concreto y satisfactorio.

Por ende, se tiene que considerar la importancia que tiene la edu-
cación estimulativa del aprendizaje donde, no solo se toma en cuenta 
el ámbito académico sino también el emocional para crear individuos 
que puedan desarrollar sus habilidades, destrezas y competencias para 
mejorar así la educación.

Los docentes no deben desmayar en su afán por aplicar nuevas es-
trategias que permita que la instrucción llegue de la mejor forma a los 
estudiantes que los motive a seguir educándose a pesar de los conflictos 
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que este enfrente y no deserte de la universidad y logre el sueño de con-
vertirse en profesional.

Es necesario expresar un agradecimiento a las autoridades de la 
Facultad de la Pedagogía, docentes y estudiantes de la Universidad 
Técnica “Luis Vargas Torres” de Esmeraldas, por brindar la apertura 
para que se pueda llevar a cabo esta investigación en aras de mejorar los 
procesos educativos.
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