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Resumen: 
Introducción: La neuroeducación ofrece una comprensión profunda de los procesos cerebrales 
involucrados en el aprendizaje, lo que permite diseñar estrategias educativas más efectivas. 
Este trabajo busca analizar el impacto de la aplicación de un programa formativo basado en la 
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neurodidáctica sobre el capital psicológico positivo del alumnado, así como identificar la 
capacidad predictiva del capital psicológico sobre la motivación y el engagement académico. 
Metodología: Diseño cuasi-experimental, con dos momentos de recogida de datos en el que 
participaron 100 estudiantes de Magisterio. Se realizaron pruebas no paramétricas de 
Wilcoxon para dos muestras relacionadas, para evaluar cambios tras la aplicación del 
programa. Se realizaron ANOVAs para detectar diferencias significativas y regresión lineal 
para determinar el poder predictivo del capital psicológico. Resultados: La propuesta 
formativa incrementó significativamente el capital psicológico, además, este demostró ser una 
variable predictiva de la motivación en la asignatura y el engagement. Discusión: La 
aplicación de estrategias de neurodidáctica contribuye a aumentar el capital psicológico, un 
recurso vital para predecir la motivación y el engagement, y, por tanto, reducir el absentismo 
escolar. Conclusiones: Formar a los futuros maestros/as en el funcionamiento del cerebro y 
su relación con el aprendizaje favorecerá al diseño de métodos de enseñanza más eficaces. 
 
Palabras clave: neurodidáctica; capital psicológico positivo; engagement; motivación; 
intervención; programa formativo; neuroeducación; psicología positiva. 
 
Abstract: 
Introduction: Neuroeducation provides a profound understanding of the brain processes 
involved in learning, enabling the design of more effective educational strategies. This study 
aims to analyze the impact of implementing a neurodidactics-based training program on 
students' positive psychological capital and to identify the predictive capacity of positive 
psychological capital on academic motivation and engagement. Methodology: The design is 
quasi-experimental, with two data collection points involving 100 students from the Bachelor's 
degree program in Education. Non-parametric Wilcoxon tests for paired samples were 
conducted to evaluate changes in positive psychological capital following the program's 
implementation. Additionally, ANOVAs were performed to identify significant differences, 
and linear regression was used to determine the predictive power of psychological capital on 
motivation and engagement. Results: The training program significantly increased the 
students' psychological capital. Additionally, psychological capital was shown to be a 
predictive variable for both subject motivation and engagemet. Discussions: The 
implementation of neurodidactic strategies helps to increase psychological capital, a crucial 
resource for predicting motivation and engagement, thereby reducing absenteeism. 
Conclusions: Educating future teachers about the brain's functioning and its connection to 
learning will aid in designing more effective teaching methods. 
 
Keywords: neurodidactics; positive psychological capital; engagement; motivation; 
intervention; training program; neuroeducation; positive psychology. 
 

1. Introducción 
 
El profesorado se enfrenta constantemente al desafío de adaptarse a los cambios legislativos 
en educación y a los avances en los procesos pedagógicos a lo largo de su desarrollo 
profesional. Entre estos avances, uno de los más significativos es la emergencia de la 
neuroeducación, una disciplina que fusiona la neurociencia con la psicología y la educación. 
La neuroeducación ha proporcionado evidencias y conocimientos profundos sobre cómo 
funciona el cerebro durante el aprendizaje, lo que ha permitido avanzar en los métodos de 
enseñanza para mejorar el procesamiento de la información. 
 
En este contexto, la neurodidáctica, una rama de la pedagogía, se centra en el diseño de 
estrategias didácticas basadas en el conocimiento del funcionamiento cerebral para mejorar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Este enfoque ha facilitado la identificación de las 
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herramientas y técnicas más efectivas para incluir en las dinámicas educativas, promoviendo 
el desarrollo cerebral y optimizando el aprendizaje, teniendo en cuenta la diversidad del 
alumnado (Paniagua, 2013). 
 
Analizando las estrategias de la neurodidáctica avanzo en indicar que algunas de estas están 
fundamentadas en la psicología positiva, ya que buscan crear un entorno de aprendizaje que 
promueva emociones positivas y el bienestar de los estudiantes. Estas estrategias se basan en 
la evidencia de que el cerebro aprende mejor cuando el alumnado se emociona (Mora, 2021), 
y que las emociones positivas favorecen el desarrollo de actitudes positivas hacia el estudio, y 
como resultado optimiza el rendimiento académico (Jensen, 2010). Además, se ha observado 
que las emociones positivas promueven el pensamiento abierto y flexible (Fredrickson y 
Joiner, 2002), y fortalecen los recursos intelectuales o personales de los individuos 
(Fredrickson, 2000).  
 
Desde esta mirada positiva, es necesario estudiar y conocer qué estrategias didácticas y qué 
recursos personales contribuyen a mejorar la motivación por el estudio y el bienestar en las 
aulas. España se enfrenta al desafío de una alta tasa de abandono escolar, que en 2023 fue del 
13,6%, posicionándola como el segundo país de la Unión Europea en abandono escolar 
temprano. Esta problemática está influenciada por múltiples variables, entre ellas, los recursos 
personales que el alumnado posee para hacer frente a sus estudios y las estrategias didácticas 
utilizadas para motivarlos. En este contexto, la investigación previa en psicología positiva ha 
evidenciado que el capital psicológico positivo, como recurso personal, está positivamente 
relacionado con el desempeño académico, la motivación y el bienestar del alumnado (Luthans 
et al., 2013).  
 
Basándose en los postulados de la neuroeducación y la psicología positiva, el presente estudio 
busca responder cómo aumentar el capital psicológico positivo del alumnado a través de 
estrategias de la neurodidáctica, con la finalidad de mejorar su motivación y el engagement 
académico. 
 
1.1. Capital psicológico positivo 

 
El capital psicológico positivo es un concepto investigado en la psicología positiva, una 
disciplina que ha ganado reconocimiento por su enfoque en las fortalezas humanas y los 
recursos psicológicos que fomentan el funcionamiento óptimo de individuos y organizaciones 
(Seligman, 2003). 
 
Inicialmente investigado en el ámbito organizacional, el capital psicológico positivo ha ganado 
relevancia en contextos educativos debido a su impacto en la mejora de los procesos 
educativos y el bienestar del alumnado. En este contexto, el capital psicológico se define como 
un estado de desarrollo psicológico positivo en el estudiantado. Este estado fomenta una 
valoración positiva de las situaciones académicas, lo que facilita el éxito a través de una visión 
optimista. Además, promueve la capacidad de enfrentar la adversidad académica, la 
perseverancia hacia los objetivos y el esfuerzo personal (Luthans y Youssef, 2004).  
 
El capital psicológico positivo no se fundamenta en rasgos de personalidad innatos, sino en 
recursos personales que pueden ser desarrollados y optimizados. Este constructo es 
multidimensional y se compone de cuatro dimensiones esenciales para el desarrollo personal, 
académico y el bienestar psicológico del alumnado (Luthans et al., 2007): autoeficacia, 
esperanza, optimismo y resiliencia. 
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La autoeficacia ha sido definida por Bandura (1997), como “la creencia en las propias 
capacidades para organizar y ejecutar los cursos de acción requeridos para producir 
determinados logos” (p.3). En el ámbito educativo, se refiere a la creencia o la confianza del 
alumnado en su capacidad para esforzarse y tener éxito en tareas académicas retadoras.  
 
La esperanza ha sido definida por Snyder (2002), como un estado positivo que motiva a 
mantener y preservar la energía dirigida hacia la consecución de metas de una manera 
planificada. Este recurso es clave para que el alumnado mantenga el impulso hacia sus 
objetivos académicos a pesar de las dificultades. 
 
El optimismo es entendido como un proceso cognitivo que implica la expectativa de resultados 
positivos. Seligman (1998) ha definido el optimismo como la expectativa de resultados 
positivos, con atribuciones causales externas, temporales y específicas para los sucesos 
adversos, y atribuciones internas, estables y globales para los sucesos positivos.  En el contexto 
educativo, el optimismo ayuda al alumnado a mantener la motivación y el enfoque hacia sus 
metas; y se ha relacionado con un mayor desempeño, satisfacción y felicidad (Luthans et al., 
2007). 
 
Por último, la resiliencia ha sido definida como la habilidad para recuperarse de la adversidad, 
conflictos y fracasos, implicando la adaptación y el crecimiento frente a estos desafíos 
(Luthans, 2002). En el ámbito educativo, la resiliencia permite al alumnado enfrentarse a las 
dificultades y superarlas de manera constructiva. 
 
La literatura relevante no ha llegado a un consenso sobre si estas cuatro dimensiones del 
capital psicológico positivo difieren en términos de género. Por un lado, se ha afirmado que el 
género tiene un efecto significativo sobre el capital psicológico positivo (Norman et al., 2010; 
Jin et al., 2020). Algunos estudios han encontrado que las mujeres son más resilientes que los 
hombres (Goyal y Yadav, 2014; Margaça et al., 2020), mientras que otros sugieren que son los 
hombres quienes muestran mayor resiliencia (Gómez et al., 2021; Ramírez y Castro, 2018) y 
perciben un mayor capital psicológico positivo (Jin et al., 2020; Ngo et al., 2014). Por otro lado, 
hay investigaciones que no encontraron diferencias significativas por género (Bakari y Khoso, 
2017; Pérez y León, 2023). Estas diferencias observadas en los diferentes estudios en función 
del género podrían deberse a la dimensión básica sociocultural (Sidanius y Pratto, 1999) y la 
percepción de este recurso (i.e., capital psicológico positivo) podría estar influenciada por el 
entorno y la cultura de un país, lo que explicaría las diferencias significativas o la ausencia de 
ellas. 
 
No obstante, sí existe consenso en que el capital psicológico positivo es fundamental para el 
desarrollo integral del alumnado. Las investigaciones previas han demostrado que el 
alumnado con altos niveles de capital psicológico mejora su adaptación académica (Hazan-
Liran y Miller, 2017), incrementa su motivación por el estudio (Datu et al., 2016; Luthans et al., 
2015) y aumenta su satisfacción académica (Ortega-Maldonado y Salanova, 2018; Ventura, 
2024). Además, se ha observado un mayor engagement académico (Datu et al., 2016; Martínez 
et al., 2019; Siu et al., 2014), y un mejor desempeño académico y bienestar general (Carmona-
Halty et al., 2021; Luthans et al., 2012; Luthans y Youssef-Morgan, 2017). Asimismo, el capital 
psicológico positivo promueve un estilo de vida más saludable (González-Cantero et al., 2017). 
Las diferentes investigaciones han evidenciado que el capital psicológico positivo contribuye 
significativamente a la motivación y al bienestar del alumnado, aspectos claves para su éxito 
tanto en el ámbito educativo como en la vida en general. 
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1.2. Motivación y engagement académico 

 
La motivación ha sido el concepto educativo más estudiado como predictor del logro de metas 
académicas (Vergara-Morales et al., 2019). La teoría de la autodeterminación (Deci y Ryan, 
1985; Ryan y Deci, 2019) propone que la motivación es un continuo caracterizado por la 
motivación intrínseca, la motivación extrínseca y la amotivación.  Por un lado, la motivación 
intrínseca se basa en la realización de actividades o tareas que el individuo considera 
interesantes, valiosas para su aprendizaje o disfruta al realizarlas. Por otro lado, la motivación 
extrínseca se sostiene por la introyección, cuando las actividades académicas se realizan 
impulsadas por el deseo de mantener un buen autoconcepto o autoestima (Stover et al., 2017), 
y también por la regulación externa, cuando las razones para realizar una actividad académica 
responden a influencias externas, como el deseo de cumplir con las expectativas familiares u 
obtener ciertos beneficios. Finalmente, la amotivación se refiere a la falta de voluntad del 
alumnado para realizar cierta actividad, lo que conlleva su desorganización y sentimientos 
negativos, como la apatía, la frustración o la ansiedad. 
 
La investigación ha demostrado que tanto el entorno familiar como el escolar son contextos 
propicios para la motivación en el ámbito académico. Es decir, cuando el alumnado se siente 
acompañado en sus estudios por su familia, recibe retroalimentación positiva sobre su 
aprendizaje y se encuentra en un entorno educativo que estimula su desarrollo personal y 
académico, su motivación se fortalece. Esta motivación extrínseca obtenida en estos entornos 
modula y potencia la motivación intrínseca (Jafari y Asgari, 2020), evitando sentimientos 
negativos hacia el estudio. Además, esta motivación intrínseca hacia el estudio ha demostrado 
ser crucial para el logro académico y el bienestar psicosocial (Hortop et al., 2013).  
 
No obstante, existen pocas evidencias sobre el impacto del capital psicológico positivo en la 
motivación académica. Algunas investigaciones sugieren que el capital psicológico positivo 
influye positivamente en la motivación para el estudio (Datu et al., 2016; Luthans et al., 2015). 
Es decir, cuando el alumnado confía en su capacidad para realizar actividades académicas y 
superar adversidades, aborda estas tareas con optimismo y perseverancia, lo que fomenta el 
éxito y aumenta la motivación. Las evidencias en esta línea, han indicado que el capital 
psicológico positivo también incrementa la vinculación psicológica con los estudios o el 
engagement (Gómez-Borges et al., 2023), lo cual es crucial para promover evaluaciones 
cognitivas positivas que faciliten la motivación del alumnado y mejorar su rendimiento 
académico (Martínez et al., 2019). 
 
El engagement académico se entiende como un estado mental positivo relacionado con el estudio, 
caracterizado por el vigor, la dedicación y la absorción” (Schaufeli et al., 2002, p.79).  Se trata 
de un constructo multidimensional caracterizado por altos niveles de energía y resistencia 
mental, y el deseo de invertir esfuerzo para sacar adelante la tarea académica (vigor). Además, 
implica una profunda dedicación, inspiración y entusiasmo hacia la tarea académica, 
percibiéndola como un desafío personal (dedicación). Por último, se manifiesta como un 
estado de concentración tal que el individuo puede experimentar que el tiempo pasa 
“volando” mientras se involucra en la realización de ciertas tareas académicas (absorción). El 
engagement es un estado cognitivo-afectivo estable a lo largo del tiempo, en el que el alumnado 
percibe que dispone de los recursos personales, sociales y académicos necesarios para 
desarrollar sus tareas educativas. Es un estado motivacional amplio que aborda el bienestar 
académico (Extremera et al., 2005; Díaz y Carrasco, 2022), y se basa en los juicios de valor que 
una persona hace sobre sí misma, sustentados en experiencias, sentimientos y emociones 
positivas relacionadas con su óptimo desempeño académico. 
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En esta línea, las estrategias de la neurodidáctica contribuyen a mejorar los procesos 
educativos, permitiendo que el alumnado tenga experiencias de éxito y sienta emociones 
positivas durante el desarrollo de las tareas académicas, logrando así un aprendizaje más 
significativo y un bienestar académico. Estas estrategias favorecen una visión más positiva y 
desarrollan de manera indirecta recursos personales, como el capital psicológico positivo. 

 
1.3. Estrategias de la neurodidáctica en el aula 

 
Desde la neuroeducación, se ha integrado la neurociencia y la pedagogía para desarrollar 
estrategias didácticas que mejoren los procesos de enseñanza y aprendizaje. Este enfoque ha 
revelado cómo el cerebro procesa, almacena y recupera la información, permitiendo diseñar 
propuestas didácticas alineadas con su funcionamiento para optimizar el aprendizaje. 
 
La investigación en neuroeducación ha demostrado que el aprendizaje es más efectivo cuando 
los contenidos educativos despiertan emociones en las personas (Damasio, 2010; Mora, 2021). 
Las emociones enriquecen el significado y fortalecen la memoria al activar rutas neuronales 
específicas para el recuerdo (LeDoux, 1999). En particular, las emociones positivas son 
fundamentales en el proceso de aprendizaje, ya que mantienen la atención, la curiosidad y la 
motivación, siendo esenciales para un aprendizaje efectivo y duradero (Mora, 2021). Por otro 
lado, las emociones negativas asociadas con la experiencia de aprendizaje, como el miedo, la 
tristeza o la ira, actúan como obstáculos para el proceso educativo (Araya-Pizarro, 2020). Esto 
se debe a la liberación de cortisol, la hormona del estrés, que bloquea procesos cognitivos 
esenciales para un aprendizaje efectivo. 
 
Desde el enfoque de la neuroeducación, surge el concepto de neurodidáctica, que integra dos 
procesos clave: el cognitivo y el emocional, ambos esenciales para el aprendizaje. En cuanto al 
proceso cognitivo, la plasticidad cerebral es fundamental. Esta capacidad que tiene el cerebro 
para transformar sus redes neuronales y establecer conexiones sinápticas es crucial para el 
procesamiento de la información y la adquisición de nuevos conocimientos. Del mismo modo, 
el proceso emocional juega un papel clave en el aprendizaje al intensificar el recuerdo. Esto se 
debe a la liberación de neurotransmisores como la serotonina, la dopamina y la noradrenalina, 
que provocan cambios duraderos en las conexiones sinápticas. Este fenómeno resulta en una 
mayor actividad de la amígdala en respuesta a estímulos emocionales positivos, fortaleciendo 
la huella emocional y facilitando un aprendizaje significativo (Morgado, 2005). En definitiva, 
el binomio de estos dos componentes (i.e., cognición y emoción) en la neurodidáctica ha 
permitido diseñar estrategias de enseñanza que optimizan tanto las funciones metacognitivas 
como emocionales. 
 
Dada la importancia de estas evidencias, es esencial trasladar los conocimientos de la 
neurociencia a las aulas para mejorar la efectividad de los procesos educativos. Se ha 
evidenciado que implementar estrategias de neurodidáctica en el entorno educativo promueve 
experiencias de aprendizaje enriquecedoras, y emociones positivas, y este estado emocional 
promueve la optimización del capital psicológico positivo, el engagement y el desempeño 
académico (Carmona-Halty et al., 2019). Un ejemplo destacado es el programa “Brain Gym” 
de Dennison y Dennison (2016), que utilizó el movimiento corporal para mejorar la función 
cognitiva (i.e., conexión cuerpo y mente), y encontró mejoras significativas en el aprendizaje. 
Asimismo, Willis (2006) mostró que la aplicación de diversas estrategias neurodidácticas 
centradas en atraer la atención del alumnado mediante la sorpresa, la novedad, la curiosidad 
y el análisis de intereses mejoró significativamente el rendimiento académico. Además, el 
desarrollo de estas estrategias neurodidácticas ha demostrado mejorar el conocimiento del 
alumnado sobre sus recursos personales, fortalezas de carácter y competencias 
interpersonales, facilitando diseñar estrategias para su desarrollo personal (Ventura, 2024). 
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En esta línea, este trabajo presenta un triple objetivo: (1) examinar el efecto de un programa 
formativo basado en la neurodidáctica sobre el capital psicológico positivo del alumnado, (2) 
explorar la existencia de diferencias significativas entre el género y el capital psicológico 
positivo, e (3) identificar si el capital psicológico positivo es una variable predictora de la 
motivación hacia la asignatura y el engagement académico. 
 
Estos tres objetivos se traducen en cuatro hipótesis:  
 
Hipótesis 1:  La implementación del programa formativo basado en neurodidáctica aumentará 
significativamente el capital psicológico positivo del alumnado, impactando en sus cuatro 
dimensiones: autoeficacia, esperanza, optimismo y resiliencia. 
 
Hipótesis 2: No existirán relaciones significativas entre hombres y mujeres en las diferentes 
dimensiones del capital psicológico positivo. 
 
Hipótesis 3: El capital psicológico positivo será una variable predictora de la motivación del 
alumnado a la asignatura. 
 
Hipótesis 4: El capital psicológico positivo será una variable predictora del engagement 
académico. 
 

2. Metodología 
 
2.1. Muestra 
 
La muestra estuvo compuesta por 100 estudiantes del último curso del grado universitario de 
Maestro y Maestra de Educación Infantil de una Universidad de la Comunidad Valenciana, de 
los cuales el 83% eran mujeres y el 16% hombres, con una edad promedio de 22 años (SD = 
3,12). 
 
La selección de la muestra siguió un modelo no probabilístico de conveniencia, ya que esta 
investigación se enmarcó dentro de una asignatura de formación básica del último curso del 
grado de Magisterio de Educación Infantil. En esta asignatura se diseñó un programa 
formativo basado en estrategias de neurodidáctica (ver apartado diseño) con el objetivo de 
optimizar el capital psicológico positivo del alumnado, y promover la motivación hacia la 
asignatura y el engagement en el aula. 
 
2.2. Diseño y procedimiento 
 
El diseño de este estudio se basa en una investigación cuasi-experimental que utiliza 
estrategias de neurodidáctica, estructurado en un modelo de pre-test – intervención formativa 
– post-test.  Este tipo de diseño permite medir el impacto de dicha intervención comparando 
los resultados iniciales (pre-test) con los resultados finales (post-test).  
 
La intervención formativa se implementó entre las fases inicial y final del estudio, en una 
asignatura de formación básica del último curso del grado de Magisterio en Educación Infantil, 
abarcando un periodo de tres meses. Antes de iniciar la propuesta formativa, se informó al 
alumnado sobre el diseño de la asignatura basado en estrategias de neurodidáctica y se explicó 
la estructura de la acción formativa, que incluía dos fases de recogida de datos. Posteriormente, 
se solicitó el consentimiento del alumnado para administrar los cuestionarios en línea para la 
autoevaluación de las variables de estudio. Todo el alumnado aceptó voluntariamente 
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participar en las diferentes evaluaciones, y los datos se trataron en todo momento de manera 
confidencial. Esta investigación respeta los acuerdos de la Declaración de Helsinki. 
 
A continuación, se describe el protocolo de administración de los cuestionarios en las 
diferentes fases: 
 

- En la fase inicial (pre-test), se administró el cuestionario de capital psicológico positivo, 
cuya respuesta tomó de 5 a 10 minutos. 
 

- La fase de intervención formativa tuvo una duración de 11 semanas. 
 

- En la fase final (post-test), se volvió a administrar el cuestionario de capital psicológico 
positivo y, además, se aplicó un cuestionario para evaluar la motivación hacia la 
asignatura y el engagement académico, con un tiempo de respuesta estimado entre 10 y 
15 minutos. 

 
Para el diseño de la asignatura, se adoptó un enfoque neurodidáctico que integraba diversas 
estrategias, tales como: 
 

- Estrategias metodológicas: Estas implican el uso de técnicas específicas en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje para facilitar la adquisición de conocimientos, habilidades y 
actitudes. Se implementaron técnicas de aprendizaje activo a través de sesiones de 
debate, reflexiones y proyectos grupales sobre temas de interés, desarrollando 
habilidades críticas. También se integró la multisensorialidad (i.e., uso de recursos 
digitales), estudios de caso y métodos expositivos. Cada sesión, que duraba hora y 
media, incluía descansos activos. 
 

- Estrategias socioemocionales: Estas se enfocaron en fortalecer las conexiones 
interpersonales dentro del grupo y desarrollar emociones positivas. Están centradas en 
analizar las necesidades e intereses del grupo, promover actividades de reflexión 
emocional, fomentar la curiosidad, y ofrecer retroalimentación constructiva sobre el 
progreso formativo para mejorar el aprendizaje de manera significativa. 
 
 

- Estrategias operativas: Estas comprenden procedimientos y acciones concretas 
diseñadas para implementar las estrategias metodológicas. Se analizaron los aspectos 
prácticos y técnicos de la ejecución de cada sesión, asegurando que los objetivos 
establecidos se alcanzasen de manera eficiente y efectiva, tal como se había planificado. 

 
2.3. Instrumentos 

El Capital Psicológico Positivo se midió utilizando una versión abreviada, traducida al español 
y adaptada al contexto educativo por Martínez et al. (2019) del Psychological Capital 
Questionnaire de 12 ítems (PCQ-12) desarrollado originalmente por Avey et al. (2011). Este 
instrumento consta de 12 ítems que evalúan las cuatro dimensiones del capital psicológico 
positivo: autoeficacia (3 ítems, p.ej., “Me siento seguro/a al compartir información sobre mis 
estudios con otra gente”), esperanza (4 ítems, p.ej., “Se me ocurren muchas formas de alcanzar 
mis actuales objetivos en los estudios”), resiliencia (3 ítems, p.ej., "Puedo superar los momentos 
difíciles en mis estudios porque ya me he enfrentado a dificultades antes”) y optimismo (2 
ítems, p.ej., “En lo que respecta a mis estudios, soy optimista sobre lo que me deparará el 
futuro”). Cada ítem se evaluó en una escala Likert de 7 puntos, que va de 0 (totalmente en 
desacuerdo) a 6 (totalmente de acuerdo). El coeficiente de Cronbach para la medida del capital 
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psicológico positivo en este estudio fue de 0.76, lo que indica una fiabilidad aceptable del 
instrumento. 

El engagement académico se midió utilizando la versión española y adaptada al ámbito 
académico de la escala breve de Utrecht Work Engagement Scale (UWES-9; Schaufeli et al., 
2006). Esta escala consta de 9 ítems que evalúan tres dimensiones: vigor (3 ítems, p.ej., 
“Cuando me levanto por las mañanas, tengo ganas de ir a clase”), dedicación (3 ítems, p.ej., 
“Estoy orgulloso/a de mis estudios”) y absorción (3 ítems, p.ej., “El tiempo vuela cuando estoy 
estudiando”). Todos los ítems se respondieron en una escala Likert de 7 puntos, que va de 0 
(nunca) a 6 (siempre). El coeficiente de Cronbach para la medida del engagement académico en 
este estudio fue de 0.80, indicando una buena fiabilidad del instrumento. 
 
La motivación hacia la asignatura se midió con un solo ítem que preguntaba al alumnado sobre 
su grado de motivación respecto a la asignatura. Se utilizó una escala Likert de 3 puntos, que 
va desde 1 (nada motivado/a) hasta 3 (muy motivado/a). 
 
2.4. Análisis de datos 
 
Para responder a los objetivos de este estudio, se realizaron análisis descriptivos (media, 
desviación típica y correlaciones) y de consistencia interna (Alpha de Cronbach) de las 
variables consideradas. Tras analizar la normalidad de los datos y comprobar con la prueba 
de Shapiro-Wilks que la distribución no era normal, se aplicó la prueba no paramétrica de 
rangos de Wilcoxon para evaluar los cambios en las tres dimensiones del capital psicológico 
positivo tras la implementación del programa de neurodidáctica, utilizando un nivel de 
significación alfa de 0,05. Además, se realizaron análisis de varianza (ANOVA) para 
comprobar si existían diferencias significativas en función del género y el capital psicológico 
positivo. Finalmente, para determinar el peso relativo del capital psicológico post-hoc (en 
tiempo 2) sobre la motivación hacia la asignatura y el bienestar, medido en términos de 
engagement, se realizaron regresiones lineales para cada una de las variables. En estas 
regresiones, el capital psicológico positivo fue la variable predictora, mientras que la 
motivación y el engagement fueron las variables criterio. Los análisis se llevaron a cabo 
utilizando el paquete estadístico SPSS versión 29.0. 

3. Resultados 
 
Los análisis de consistencia interna de las variables de estudio muestran coeficientes alfa en 
sus escalas que superan el criterio de .70 recomendado por Nunnally y Bernstein (1994), como 
se indica en el apartado de instrumentos. 
 
En la Tabla 1 se presentan los estadísticos descriptivos (media y desviación típica) de las 
puntuaciones obtenidas en cada dimensión del capital psicológico positivo antes y después 
del programa de neurodidáctica. Los resultados indican un aumento significativo tras el 
programa formativo en autoeficacia, esperanza, optimismo, resiliencia y, en general, en el 
capital psicológico positivo. 
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Tabla 1. 
 
Estadísticos descriptivos e inferencial del Capital Psicológico Positivo antes y después del programa de 
neurodidáctica (N = 100) 

 TEST Wilcoxon 

 Pre-test Post-test Z p 

Autoeficacia* 4,97 ± 1,02 5,47 ± 0,67 5,01 0,001 
Esperanza* 4,81 ± 0,79 5,09± 0,75 3,12 0,001 
Optimismo* 4,72 ± 1,05 5,05± 0,94 2,68 0,007 
Resiliencia* 4,51± 0,97 4,86± 0,85 3,73 0,001 
Capital Psicológico total* 4,75± 0,78 5,12± 0,66 4,87 0,001 

 
Nota: Asterisco (*) en las variables indica diferencia significativa para p<0,05. 
Fuente: Elaboración propia (2024). 
 
 
Por otro lado, las correlaciones realizadas entre las variables evaluadas (Tabla 2) muestran 
diferencias significativas entre el capital psicológico positivo (en tiempo 2) en fase post-hoc y 
la motivación y el engagement. En general, los resultados muestran que el alumnado con 
mayores niveles de capital psicológico positivo está más motivado con la asignatura al 
finalizar el curso y presenta un mayor nivel de engagement académico. Sin embargo, al 
descomponer el constructo de capital psicológico en sus cuatro dimensiones, encontramos que 
la resiliencia no se correlaciona con la motivación ni con el engagement.   
 
Tabla 2.  
 
Medias, deviaciones típicas (DT) y correlaciones de las variables de estudio en el tiempo 2 – Post-hoc 
(N= 100) 

Variables Media DT 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Género - - - -,14 -0,73 -0,83 -0,21* -0,68 0,14 -.08 

2. Capital psicológico   5,12 0,66 - - 0,85** 0,83** 0,80** 0,75** 0,34* 0,24* 

3. Esperanza  5,09 0,75 - - - 0,60** 0,57** 0,66** 0,36** 0,33* 

4. Optimismo  5,05 0,94 - - - - 0,52** 049** 0,31** 0,25* 

5. Resiliencia  4,86 0,85 - - - - - 0,51** 0,14 0,94 

6. Autoeficacia 5,47 0,67 - - - - - - 0,28** 0,12 

7. Motivación  2,69 0,46 - - - - - - - 0,43** 

8. Engagement 4,53 0,89 - - - - - - - - 

 
Nota: p = nivel de significación; *p<.05; **p<.01; ***p<.001 
Fuente: Elaboración propia (2024). 
 
Además, se encontraron diferencias significativas entre la resiliencia y el género. Para analizar 
en profundidad estas diferencias, se realizaron análisis de varianza (ANOVA) y la prueba de 
Tukey (ver Tabla 3). Los resultados mostraron diferencias significativas en función del género 
y el nivel de resiliencia (F(1, 107) = 4,786, p = 0,03, eta² = 0,05), indicando que los hombres 
perciben ser más resilientes a nivel académico que las mujeres. 
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Tabla 3.  
 
ANOVAS por género (N = 100). 

Variables Media Hombres Media Mujeres F p  

Resiliencia 5,26 4,78 4,786 .03 

 
Nota: F = estadístico de ANOVA, p = nivel de significación; *p<.05; **p<.01; ***p<.001 
Fuente: Elaboración propia (2024). 
 
Finalmente, para determinar el peso relativo del capital psicológico post-hoc (en tiempo 2) 
sobre la motivación hacia la asignatura y el engagement académico, se realizó una regresión 
lineal. Los resultados entre la variable predictora (capital psicológico positivo) y las variables 
criterio (motivación y engagement) resultaron estadísticamente significativos: motivación (Beta 
= 0,33, p = 0,001) y engagement (Beta = 0,24, p = 0,015). Los resultados indican que la variable 
predictora tiene un impacto significativo sobre las variables criterio. De acuerdo con esta 
afirmación, los porcentajes de varianza explicada (coeficientes de determinación ajustados) 
indican que el capital psicológico positivo del alumnado explica un 10% de la motivación hacia 
la asignatura y un 49% del engagement.  
 
Como se observa en los gráficos de dispersión (Figura 1 y 2), el capital psicológico positivo 
muestra una relación lineal mayor con el engagement académico, reflejando una mejor 
predicción sobre esta variable.  
 
Tabla 4.  
 
Análisis de regresión múltiple para variables predictoras del capital psicológico positivo (N = 100) 

Variable 
predictora 

Variables 
dependientes 

R R 
cuadrado 

R 
cuadrado 
corregida 

Error 
típico 
 

Beta t p 

Capital 
psicológico 

Motivación 0,334 0,11 0,10 0,62 0,33 3,51 0,001 

Capital 
psicológico 

Engagement 0,24 0,58 0,49 0,64 0,24 2,46 0,015 

 

Nota: F = estadístico de ANOVA, p = nivel de significación; *p<.05; **p<.01; ***p<.001 

Fuente: Elaboración propia (2024). 
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Figura 1.  
 
Relación entre el capital psicológico positivo y la motivación en un diagrama de dispersión  

 
Fuente: Elaboración propia (2024). 
 
Figura 2.  
 
Relación entre el capital psicológico positivo y el engagement en un diagrama de dispersión  

 
 
Fuente: Elaboración propia (2024). 
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4. Discusión 
 
El objetivo de este trabajo fue examinar el efecto de un programa formativo basado en la 
neurodidáctica sobre el capital psicológico del alumnado y determinar si existían diferencias 
significativas por género. Además, se buscó identificar si el capital psicológico positivo era una 
variable predictora de la motivación hacia la asignatura y el engagement académico. 
 
Esta investigación presenta una perspectiva novedosa por varios motivos. En primer lugar, es 
la primera experiencia formativa que utiliza estrategias de neurodidáctica para incrementar el 
capital psicológico positivo del alumnado. Y, en segundo lugar, se pretende analizar cómo el 
incremento del capital psicológico positivo impacta en la motivación hacia la asignatura y en 
el engagement académico. 
 
Los resultados demuestran que la propuesta formativa basada en estrategias de 
neurodidáctica incrementó significativamente el capital psicológico del alumnado, 
impactando positivamente en sus cuatro dimensiones: autoeficacia, esperanza, optimismo y 
resiliencia. Aunque no se cuenta con estudios comparativos debido a la novedad del tema, 
Luthans et al. (2010) evidenciaron el aumento del capital psicológico positivo tras un programa 
de intervención específico para este constructo, que utilizó elementos de participación activa, 
reflexión, retroalimentación positiva para la mejora continua, debate y dinámicas centradas en 
las emociones positivas, entre otras estrategias afines a la neurodidáctica que se llevaron a 
cabo. Por otro lado, Harty et al. (2015) encontraron que, tras una intervención grupal de diez 
semanas basada en el optimismo aprendido, los niveles de autoeficacia aumentaron. De 
manera similar, Brígido et al. (2015) observaron que la implementación de un programa 
metacognitivo de intervención emocional en asignaturas de ciencias en el grado de magisterio 
también incrementaba los niveles de autoeficacia del alumnado. Estos hallazgos confirman la 
hipótesis 1 que tras la implementación del programa formativo de neurodidáctica se 
aumentará significativamente el capital psicológico positivo del alumnado. Sin embargo, se 
confirma parcialmente la hipótesis 2 ya que se encontraron diferencias significativas entre el 
género y la resiliencia. Los resultados indicaron que los hombres perciben mayores niveles de 
resiliencia que las mujeres para hacer frente a los estudios, estos datos concuerdan con 
diferentes investigaciones que afirman que tal vez las mujeres puedan presentar factores más 
protectores (Gómez et al., 2021; Ramírez y Castro, 2018). No obstante, las diferencias 
observadas en diversos estudios podrían deberse a factores socioculturales o psicológicos 
subyacentes que merecen un análisis más detallado. En una sociedad cada vez más igualitaria, 
es crucial investigar en mayor profundidad las causas de estas diferencias. 
 
Por otro lado, los resultados muestran relaciones positivas significativas entre el capital 
psicológico positivo, la motivación y el engagement, coherentes con investigaciones previas 
(Datu et al., 2016; Martínez et al., 2019; Luthans et al., 2015; Siu et al., 2014). Además, se confirma 
que el alumnado con altos niveles de capital psicológico positivo está más motivado con la 
asignatura y presenta mayor engagement académico, ratificando las hipótesis 3 y 4. 
Específicamente, el capital psicológico positivo tiene una mayor fuerza predictiva en el 
engagement académico (49%) debido a que es un estado continuo motivacional  que perdura 
durante todo el curso académico, en comparación con la motivación específica hacia la 
asignatura (10%), cuya temporalidad ha sido de tres meses. Estos resultados van en la línea de 
investigaciones previas que han establecido que el capital psicológico positivo es un recurso 
personal vital para la predicción de resultados positivos, como el engagement (Gómez-Borges 
et al., 2023; Carmona-Halty et al., 2021). Asimismo, Vink et al. (2011) indican que el capital 
psicológico positivo presenta beneficios para la motivación, y que, si el futuro docente dispone 
de niveles óptimos de autoeficacia, optimismo, resiliencia y esperanza, no solo mejoraría su 
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disfrute en las tareas a realizar, sino que también contagiaría su motivación al alumnado, 
influyendo en la calidad de la enseñanza y en el bienestar de los estudiantes. 

A nivel teórico, esta investigación respalda la necesidad de seguir explorando el impacto del 
capital psicológico positivo en la motivación y el engagement académico, dado que este campo 
de estudio es aún limitado, especialmente en el ámbito educativo. Según Viseu et al. (2016), 
esta falta de estudios podría deberse a que el capital psicológico positivo, la motivación y el 
engagement comparten una naturaleza motivacional. Por lo tanto, existe menos interés en 
estudiar las asociaciones entre varias variables motivacionales que en analizar las relaciones 
entre variables motivacionales y resultados académicos.  

A nivel práctico, estos resultados sugieren que incrementar el uso de estrategias de 
neurodidáctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje aumentará los recursos personales del 
alumnado, como el capital psicológico, y fomentará experiencias emocionales positivas, 
impactando así en sus estados motivacionales hacia el aprendizaje. Además, formar a los 
futuros maestros y maestras en el funcionamiento del cerebro y su relación con el aprendizaje 
puede favorecer el diseño de métodos de enseñanza más eficaces (Jensen, 2010). 

En cuanto a las limitaciones de este estudio, cabe destacar el reducido tamaño de la muestra, 
ya que se ha centrado en el alumnado de una única asignatura que aplicó un programa 
formativo basado en estrategias de la neurodidáctica. Esta limitación sugiere varias propuestas 
para futuros estudios: aumentar la muestra para profundizar en las diferencias de género y 
otras variables de interés, como el impacto de las emociones positivas en la cohesión del grupo; 
las emociones generadas por las diferentes dinámicas aplicadas en el proceso formativo y su 
influencia en el aprendizaje; y finalmente, analizar cómo estas estrategias de neurodidáctica 
impactan sobre el desempeño académico y la competencia docente. 
 

5. Conclusiones 
 
Teniendo en cuenta la naturaleza exploratoria de este trabajo, la novedad del tema y la limitada 
cantidad de estudios previos comparativos, así como el reducido tamaño de la muestra, se 
puede concluir que la aplicación de estrategias de la neurodidáctica contribuye al aumento del 
capital psicológico positivo, un recurso personal vital para predecir la motivación y el 
engagement. 
 
Implementar programas de neurodidáctica en las instituciones educativas beneficia a los 
futuros maestros y maestras, se sientan más eficaces en las tareas educativas asignadas, más 
resilientes ante la adversidad de los cambios educativos, más esperanzados en su persistencia 
para alcanzar sus metas y más optimistas sobre su futuro. Por este motivo, haciendo un 
paralelismo con el contexto laboral (Van Woerkom, 2021), las universidades deberían estar 
más comprometidas con el empoderamiento psicológico y emocional de su alumnado, 
ofreciéndoles herramientas para mejorar sus recursos psicológicos y su estabilidad emocional. 
Contar con niveles óptimos de capital psicológico positivo los prepararía tanto para enfrentar 
los obstáculos de la vida universitaria como para los desafíos de su vida personal y profesional. 
En consecuencia, es crucial que los docentes conozcan cómo integrar los conocimientos de la 
neuroeducación en las aulas para el desarrollo integral del alumnado. 
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