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1.  Introducción 

Se ha afirmado constantemente que uno u otro rasgo nos hace 
humanos: los sentimientos y emociones, pero ¿acaso no se emo-
ciona un perro cuando ve regresar a su humano del colegio?  
¿Y un chimpancé cuando acuna a su cría? ¿No se encelan o sien-
ten envidia las mascotas cuando aprecien trato de favor hacia 
otra mascota de la casa? La sociedad nos hace humanos… Ha 
quedado ampliamente demostrado que los animales también vi-
ven en sociedad, en ocasiones, tremendamente complejas. La 
guerra. La comunicación. La creatividad. La tecnología… Las 
hormigas hasta hacen esclavos, la capacidad comunicativa de 
los animales es tan variada que ha servido al ser humano para 
dar rienda suelta a su creatividad, la cual se manifiesta cons-
tantemente en la adaptación al entorno para sobrevivir de todas 
las especies (que se lo digan a los mosquitos mutantes de Huel-
va o a las cucarachas antinucleares, aunque más biotecnológi-
co es desarrollar la capacidad de ver luz polarizada de noche 
para escarabajos o la sensibilidad de sentir el agua subterránea 
en la planta de los pies de los elefantes. Existe la teoría de que 
le robamos al mono brasileño silbador capuchino (ahí es nada) 
la técnica del martillo para abrir fruta, cuando todavía éramos 
proyectos humanos. Pero la naturaleza parece que provea a las 
especies de algo que nos niega como al hijo abandonado: mien-
tras que los animales desarrollan sus capacidades más allá de 
sus posibilidades para adaptarse al entorno, despliegan super-
poderes, el ser humano desarrolla artefactos externos para di-
cha adaptación. Con todo, algunas personas querrán que se use 
mejor otra palabra: control.

Sin embargo, ningún otro animal es capaz de sintetizar la 
comunicación oral de su especie por sonidos y/o significados 
generando escritura, a lo sumo marcas. Los animales saber 
leer muescas, olores, incluso saben leer en la naturaleza si va a 
llover, pero no generar de forma concreta un sistema lingüístico 
como el que nos está uniendo ahora mismo. Ni siquiera Washoe, 
el chimpancé que era capaz de comunicarse con humanos 
mediante lenguaje de signos. Ni Kanzi, el bonobo que entiende 
la lengua inglesa y que es capaz de ejecutar órdenes específicas 
(«trae la botella roja al salón»).
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Así, la lectura, incluyendo la literaria, debería ser el eje fun-
damental del proyecto docente en educación infantil (para pre-
disponer), primaria y secundaria. La lectura no solo es la co-
lumna vertebral del área de lengua y literatura, sino que es el 
vehículo del proceso de enseñanza-aprendizaje del ser humano 
en la sociedad.

No se debe olvidar que el ser humano desde pequeño siempre 
es educado, ya sea por la familia en el hogar, por el profesorado 
en el aula o por las experiencias de la vida en la calle. Por eso es 
tan importante que el profesorado sea consciente del poder que 
ejerce sobre su alumnado en esta etapa educativa, ser docente 
significa ser moldeador del cerebro, ya que el desarrollo del ce-
rebro y el aprendizaje están intrínsecamente unidos (Paniagua, 
2013; Blakemore y Frith, 2011), cerebro y educación son el haz y 
el envés del proceso de enseñanza-aprendizaje en esta etapa de 
educación primaria.

Hasta hace relativamente poco, salvo excepciones, los estu-
dios de didáctica se desarrollaban paralelamente a los estudios 
médicos y psicológicos sobre aprendizaje y, rara vez, confluían 
en estudios que llegaban a producir actuaciones en el aula. En la 
última década, el desarrollo de una ya no tan nueva disciplina 
(la específica de la lengua y la literatura) a caballo entre la lin-
güística, la pedagogía, la medicina, la psicología y la didáctica 
proporcionan una nueva perspectiva más efectiva en el desa-
rrollo del proceso enseñanza-aprendizaje. Se puede demostrar 
el gran avance de las neurociencias y, en especial, de la neuroe-
ducación, en comprender la forma de aprender del ser humano 
(Muchiut et al., 2018).

Este enfoque es el que más se acerca a la atención a la diversidad 
relacionando las habilidades académicas del estudiante con el cere-
bro y su funcionamiento, con el objetivo de poder brinda respuestas 
desde la práctica educativa diaria en el aula. (Paniagua, 2013, p. 73)

Ese parece ser el objetivo principal de la neuroeducación, 
dar respuesta a la diversidad del alumnado en el aula (Wasser-
mann y Zambo, 2013; Kalbfleish, 2012), la creación de un espacio 
educativo inclusivo que, de una vez por todas, establezca como 
normal la diversidad y dé respuesta al amplio espectro de nece-
sidades que se pueden encontrar en el aula. ¿Por qué tanta diver-
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sidad? Porque, a diferencia del resto de animales, cuyos cerebros 
e instintos vienen programados con ciertos aprendizajes (un pá-
jaro a hacer nidos, una araña a tejer formas geométricas…), el ser 
humano nace con carencias en ese sentido, pero con una gran 
cantidad de herramientas muy versátiles para adquirir los cono-
cimientos que le son necesarios para desarrollarse óptimamen-
te en su entorno. Conocer esa ingente cantidad de mecanismos, 
identificarlos y sacarles partido en el aula, es tarea fundamental 
del profesorado, y debe tenerlas en cuenta en su tarea docente 
(Ortiz, 2016; Mora, 2016).

Cómo se desarrolla el cerebro a través de las podas sinápticas 
y su importancia en la educación (Blakemore y Frith., 2018), có-
mo se adapta físicamente el cerebro a las diferentes adversida-
des de la vida, así como a su entorno y estímulos, cómo el cere-
bro responde mejor al aprendizaje cuando el cuerpo se ejercita 
(Cortes et al., 2021) o cómo la perspectiva neurológica ayuda a 
comprender cómo aprende el ser humano y, por extensión, a ac-
tuar en consecuencia, configuran una visión más completa del 
aprendizaje al profesorado, sobre todo, en el proceso lector. El 
paradigma del sistema educativo está cambiando con las últimas 
teorías sobre la concepción cognoscitiva del ser humano, que 
tuvo su gran propulsor a finales del siglo pasado con Howard 
Gardner y su teoría de las inteligencias múltiples (Gardner, 2014) 
y a principios del presente con Ken Robinson y la creatividad 
en las escuelas (Robinson, 2006). Pero, además, es imprescindi-
ble tener en cuenta que un desarrollo óptimo de las capacida-
des individuales de cada sujeto solo puede ocurrir en sociedad, 
mediante el entrenamiento de las neuronas espejo, situadas en 
el córtex premotor, que son las encargadas de observar a las 
otras personas para poder entenderlas, interactuar y aprender. 
Es decir, que la inteligencia intrapersonal e interpersonal, según 
Gardner (Gardner, 2015) o, lo que es lo mismo, la inteligencia 
emocional (Salovey y Mayer, 1990), ubica parte de su función 
ejecutiva en esa parte del cerebro. Y es que no hay que olvidar 
que somos cerebros sociales, por lo que una educación en la que 
no se entrene el trabajo en grupo, la colaboración, el respeto, la 
consideración, y la generosidad no tiene razón de ser, porque es, 
por definición, antinatural.

Pero ¿qué relación tienen las inteligencias o el desarrollo del 
cerebro en la Didáctica de la Lengua y la literatura, en especial 
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con la lectura? Por ejemplo, existen numerosos estudios que 
demuestran que la inteligencia emocional incide directamente 
de forma significativa en la competencia lectora del individuo 
(Jiménez-Pérez, Alarcón y De Vicente-Yagüe, 2020; Jiménez-Pérez, 
Cuadros y Martínez, 2019), ya que hay que educar en el aula 
teniendo en cuenta las emociones (Pinos, 2019; Modzslewski, 
2016).

La neuroeducación suscita el desarrollo de diferentes com-
petencias académicas que explican de forma general el proceso 
global de aprendizaje, como la música, la actividad física o la 
pintura, así como la educación emocional, también vinculadas a 
las mismas áreas cerebrales (Pinos, 2019). Sumado a todo, com-
prender cómo se motiva el alumnado, cómo usa su memoria, có-
mo la función ejecutiva se desarrolla mejor a partir de la adoles-
cencia, por ejemplo, proporciona al equipo docente de cualquier 
centro educativo mayor número de herramientas, más precisas 
y efectivas que ayuden desde el punto de vista conceptual, me-
todológico y evaluador al alumnado. En 2009, Susan Blakemore 
auguraba que las neurociencias, a medio plazo, supondrían un 
avance sustancial en el sistema educativo (Redes - «Entrena tu 
cerebro, cambia tu mente» - RTVE.es, 2009).

Pues bien, ese medio plazo ya ha comenzado y la «la línea de 
trabajo en torno a la Neurodidáctica de la Lengua y la Literatu-
ra aún se encuentra por construir» (Carrillo-García y Martínez- 
Ezquerro, 2018, p. 162). Quizás, el nacimiento de un nuevo con-
cepto, la neurocomunicación, sea uno de los ejes fundamentales 
en la Didáctica de la Lengua y la literatura desde una perspectiva 
neurológica, ya que hunde sus raíces en la filosofía, la comunica-
ción, la neurolingüística, la neurociencia cognitiva, la neurobio-
logía, la sociología, la inteligencia emocional y social estratégi-
ca, la neurodidáctica de la lengua y la literatura, el coaching, la 
educación y la práctica (Ledesma-Ayora y Fenger-Fenger, 2016).
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su esencia, como obra de arte que son, los manuales están para subrayarlos, 
anotarlos en los márgenes, escribirlos con resúmenes, completarlos, trabajar-
los, incluso, preguntarse por sus razones. Por ese motivo, este manual tiene 
hojas en blanco al acabar los temas, para que esquematices y resumas su con-
tenido. Hazlo, te garantizo que así el proceso de aprendizaje será más fácil. Y 
los márgenes más grandes, para que puedas anotar. 

Es una obra que se centra en ti como docente, te hablo desde el respeto que 
me merecen aquellas personas que deciden dedicar su vida de forma vocacio-

nal a formar a otros, a ayudarles a encontrar su lugar 
en el mundo, a transmitir conocimientos a partir del 
amor, del respeto, de los valores, de la constancia, 
del conocimiento heurístico del ser humano.

Una vocación es como la energía, ni se crea ni se 
destruye, solo se transforma, no se puede generar vo-
cación en quien no la tiene y no se puede destruir si 
se siente, porque la vocación es amor. Encuentra tu 
amor verdadero y serás feliz. Y, cuando un ser hu-
mano es feliz, hace feliz a los demás.
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