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Resumen

La investigación contribuye al cuarto objetivo de desarrollo sostenible de la agenda 

2030, promoviendo una educación equitativa, inclusiva y de calidad. Además, el 

propósito fue proponer un programa de estrategias neuroeducativas para mejorar la 

inteligencia intrapersonal en estudiantes de quinto grado de primaria en una escuela 

del distrito de Pomalca en el año 2024. Se aplicó una metodología de tipo aplicada, 

con un enfoque cuantitativo y con diseño no experimental-transversal, asimismo la 

población y muestra estuvo compuesta por 30 estudiantes, puesto que, el muestreo 

fue censal. Resultados, para la variable inteligencia intrapersonal se encontró que la 

mayor parte de los estudiantes tienen un nivel medio (66.7%), lo que quiere decir 

que, que están en el proceso de comprender y entender sus emociones a nivel 

intrapersonal, y que se debe a la falta de exploración en su mundo interior.

Palabras clave: estrategias neuroeducativas, inteligencia intrapersonal, estudiantes.
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Abstract

The research contributes to the fourth sustainable development goal of the 2030 

agenda, promoting equitable, inclusive and quality education. Furthermore, the 

purpose was to propose a program of neuroeducational strategies to improve 

intrapersonal intelligence in fifth grade primary school students in a school in the 

Pomalca district in the year 2024. An applied methodology was applied, with a 

quantitative approach and a design not experimental-cross-sectional, likewise the 

population and sample were made up of 30 students, since the sampling was 

census. Results, for the intrapersonal intelligence variable, it was found that most of 

the students have a medium level (66.7%), which means that they are in the process 

of understanding and understanding their emotions at an intrapersonal level, and that 

they should to the lack of exploration in their inner world.

Keywords: strategies neuroeducational, intrapersonal intelligence, students.
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I. INTRODUCCIÓN

Los avances en neurociencia están revolucionando la educación al brindar

una comprensión más profunda del cerebro y su funcionamiento, lo que impulsa el

desenvolvimiento de estrategias neuroeducativas para mejorar el aprendizaje.

Asimismo, se enfatiza la relevancia al ajustar estas tácticas según las

particularidades de cada estudiante, fomentando así su progreso tanto cognitivo

como emocional. Tomando en cuenta ello y la integración de la inteligencia

intrapersonal en el proceso educativo, según García y Navarrete (2022) fomenta la

reflexión y el control emocional, lo que prepara a los individuos para adaptarse y

tener éxito en un mundo cambiante.

Los estudios recientes resaltan la disparidad entre los hallazgos de la

neurociencia y su integración práctica en la educación, lo que representa un desafío

para los educadores al implementar estrategias pedagógicas efectivas (Saquisela,

2022). En este contexto, la neurodidáctica emerge como un campo que busca

explorar las interacciones entre el desarrollo del cerebro y las metodologías de

enseñanza, así como el proceso de adquisición de conocimientos (Pérez et al.,

2024). Al entender el funcionamiento del cerebro y el proceso de aprendizaje, es

posible diseñar estrategias más alineadas con las capacidades naturales de los

niños (Freiberg y Fernández, 2023). En contextos como el Perú, la inteligencia

intrapersonal es una novedad y hay escasez de programas y actividades para su

desarrollo, además de la falta de especialistas en el tema (Pérez et al., 2024).

A nivel internacional, la inteligencia intrapersonal representa un desafío

significativo, especialmente entre los niños de educación primaria. Según la

Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020) alrededor del 10% de los niños en

esta etapa experimentan trastornos emocionales, como ansiedad y depresión, que

afectan su capacidad para regular emociones y desarrollar una autoimagen positiva.

Además, según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la

Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2018) aproximadamente 20% de los estudiantes de

quinto grado en naciones con economías menos desarrolladas y de ingresos medios

reportan niveles significativos de estrés escolar. Estos problemas intrapersonales se

reflejan en el aula, donde los estudiantes pueden enfrentar dificultades para
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expresar emociones, falta de autoconfianza y problemas para establecer metas.

Estas dificultades impactan el rendimiento en aula y el bienestar emocional y la

participación efectiva en el aprendizaje.

Ante esto, la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2020) señala

que, en todo el mundo, que el 85% de la población se considera relativamente sana,

ya que aproximadamente 430 jóvenes entre 13 y 19 años mueren a causa de baja

aceptación, rechazo, aislamiento social, etc., provocando una baja relación

interpersonal. Asimismo, en Medellín, en la I.E Jesús María El Rosal, se evidencia

un nivel bajo y medio de empatía dificultando la capacidad de expresar sentimientos

(Sánchez et al. 2023).

En un centro educativo del distrito de Pomalca, se identificó una problemática

referida a las dificultades que tienen los estudiantes para reconocer cómo se

sienten, y a su vez llegar a manifestar sus emociones. Tras un análisis de la

situación, se concluyó que una de las razones de esta dificultad es una falta de

comprensión de su propio ser a nivel intrapersonal. Las complicaciones en el

desarrollo del autoconocimiento y comprensión emocional, junto con una educación

enfocada únicamente en lo cognitivo, la falta de actividades para explorar su mundo

interno y la carencia de modelos adecuados, resultan en conflictos al expresar

emociones, problemas para comprenderse a sí mismos, dificultades para reconocer

sus propios puntos fuertes y áreas a poder mejorar, así como para establecer metas

personales, y una falta de habilidades para autoaceptarse.

La investigación sobre estrategias neuroeducativas para mejorar la

inteligencia intrapersonal en escolares de quinto grado de primaria en un colegio

público contribuye al cuarto objetivo de desarrollo sostenible de la agenda 2030,

específicamente a la meta 4.1, promoviendo una educación equitativa, inclusiva y de

calidad. Explorando estas estrategias, se entrega a los estudiantes la posibilidad de

integrar el conocimiento efectivamente, nivelando el campo de estudio en su

desarrollo presente y futuro.

Considerando los desafíos mencionados, surge la siguiente interrogante de

investigación: ¿De qué manera una propuesta de estrategias neuroeducativas

mejorará la inteligencia intrapersonal de los educandos del quinto grado de primaria
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en un colegio ubicado en Pomalca, en el año 2024? Asimismo, ¿cómo se puede

identificar el nivel de inteligencia intrapersonal, autoestima, autodisciplina y

autoconcepto en educandos del quinto grado de primaria en una escuela del distrito

de Pomalca en 2024? ¿Cómo validar el programa de estrategias neuroeducativas

para la inteligencia intrapersonal en niños del quinto grado de primaria?

La justificación teórica se basa en la relevancia de las estrategias

neuroeducativas e inteligencia intrapersonal en la educación, respaldada por autores

como Vygotsky y Howard Gardner. La integración de estas perspectivas en

programas educativos puede potenciar el progreso académico y el crecimiento

personal de los estudiantes, promoviendo la investigación para mejorar el

aprendizaje y el bienestar estudiantil. La justificación metodológica se enfoca en

recolectar datos mediante los instrumentos planteados y estos a su vez sean de

aporte a la comunidad científica. La justificación práctica surge de la observación de

profesionales no poseen programas para mejorar la inteligencia intrapersonal,

proponiendo esta investigación como solución para proporcionarles estrategias

neuroeducativas efectivas.

El propósito del estudio es proponer un programa de estrategias

neuroeducativas para la inteligencia intrapersonal en estudiantes de quinto grado de

primaria en una escuela del distrito de Pomalca en el año 2024. Los objetivos

específicos incluyen identificar el nivel de inteligencia intrapersonal, identificar el

nivel de autoestima, identificar el grado de autodisciplina, identificar el nivel de

autoconcepto, y validar un programa de estrategias neuroeducativas diseñado para

la inteligencia intrapersonal en estudiantes de quinto grado de primaria en la escuela

seleccionada del distrito de Pomalca.

Fueron identificados los siguientes estudios relevantes en relación con las

variables abordadas en la investigación. Angarita et al. (2024) en Ecuador, tuvieron

que evaluar cómo afecta la implementación de una estrategia neuroeducativa en la

mejora de conocimientos, actitudes y reconocimiento de emociones en niños de

primaria. Para ello, se realizó un estudio cuasiexperimental, además de implementar

una estrategia educativa para 33 niños. Los participantes fueron divididos en dos

grupos: (G1) Intervención Presencial y (G2) Intervención Presencial y Virtual. Dentro

de los resultados se apreció un incremento en el rango de conocimientos de los
3



niños con un buen conocimiento oral. También, se concluye que el diseño de la

estrategia neuroeducativa trajo impactos duraderos y significativos en

conocimientos, actitudes y reconocimiento de emociones.

Caballero y Llorent (2022) tuvieron como finalidad evaluar la efectividad de un

programa neuroeducación para mejorar las tres competencias básicas de los

estudiantes de primaria: lectura, matemáticas y competencias socioemocionales y

morales. El estudio plasmado fue cuasiexperimental, asimismo los 209 estudiantes

en la prueba previa procedían de tres colegios primarios. Después del análisis de

varianza de medidas repetidas, el resultado muestra efectos significativos de la

intervención sobre la capacidad de lectura, la empatía y la capacidad

socioemocional de los estudiantes. Por otro lado, al realizar la validación a través de

un juicio de expertos se calculó el V de Aiken y arrojó un valor de 1.00. Estos

resultados nos llevan a considerar el potencial del programa neuroeducación en la

escuela con claras implicaciones para elevar niveles de mejora y que los alumnos

sepan cuáles son sus puntos fuertes.

Cobos y Ledesma (2022) su objetivo fue identificar la relación entre el empleo

de las TIC en el desempeño académico de los estudiantes y la neuroeducación. El

estudio se realizó de forma cuantitativa mediante un diseño descriptivo correlacional

transversal mediante un cuestionario virtual. En el estudio participaron 367 niños del

nivel primario en Ecuador. Los hallazgos se muestran mediante el software SPSS

versión 25, donde la correlación de Spearman arrojó un valor de 0.754, lo que

muestra una asociación positiva significativa entre las TIC y las variables de

neuroeducación. Concluye que el 50% de los profesores utiliza juegos para

estimular la memoria visual de los niños.

Coello et al. (2022) tuvieron como propósito en su estudio revelar la

importancia de la neuroeducación en acciones enfocadas con la estimulación

temprana con el fin de suscitar el desarrollo de las habilidades lingüísticas y la

educación temprana de los niños ecuatorianos. El enfoque es cuantitativo y,

considerando las fuentes de la investigación, documental y empírico. La muestra de

estudio estuvo compuesta por 200 niños de primaria de 9 a 11 años. Los resultados

mostraron que al utilizar y analizar los valores de la herramienta en las aplicaciones

I-II (pretest y postest), se observó un cambio significativo en la mejora del lenguaje
4



de los niños. La conclusión indica que el uso e implementación adecuados de

estrategias de estimulación temprana dentro de los parámetros del habla hablada

garantiza el fortalecimiento de las actividades cognitivo-lingüísticas y así promueve

el desarrollo social de los niños, brinda sensación de seguridad y progreso

psicológico.

Flores y Peña (2024) realizaron una investigación en México el cual consistió

en capacitar y educar a docentes sobre el MBL (Aprendizaje Basado en

Modelamiento), IA (Inteligencia Artificial) y promover el diseño e implementación de

secuencias neurodidácticas aplicables en las aulas. El estudio se enmarcó dentro de

la metodología mixta, en la cual se contó con la participación de 125 estudiantes de

educación primaria a quienes se aplicaron un instrumento de post intervención y una

entrevista semiestructurada. Los resultados indicaron que las estrategias

neuroeducativas usados por los docentes lograron aprendizajes significativos y

emociones positivas en los estudiantes, además se concluye que IA promueve una

educación de calidad y favorece el desarrollo de competencias tecnológicas y

científicas.

Dhungel et al. (2023) ejecutaron un estudio de concientización en Nepal el

cual consistió en evaluar y brindar neuroeducación para prevenir y/o controlar el MPI

(Enfermedad Psicógena Masiva) o también conocida como MH (Histeria Colectiva).

Los materiales y los métodos empleados estuvieron conformados por 234

estudiantes pertenecientes al quinto y sexto grado que asistieron a escuelas

afectadas por MH y escuelas sin antecedentes de MH. Los estudiantes participaron

en pruebas escritas además de diversas actividades como ver una obra de teatro y

la demostración de un modelo de médula espinal del cerebro humano, asistir a una

conferencia instructiva sobre el sistema neurológico humano, el estrés y la histeria

colectiva. Los resultados indicaron que las herramientas de neuroeducación

aplicadas son efectivas ya que se puede mejorar el conocimiento sobre el estrés

mental de manera diferente en diferentes grados de estudiantes. Además, el autor

concluye que el uso de herramientas neuroeducativas estructuradas por días para el

tratamiento eficaz de enfermedades psicógenas masivas en Nepal.

Martínez et al. (2022) realizó una investigación en España el cual consistió en

analizar la prospectiva de competencia docente intercultural con la tecnología y la
5



neuroeducación. La metodología consistió en un estudio no experimental,

descriptivo, explicativo y de regresión. La muestra estuvo constituida por 605

participantes (entre estudiantes de colegios primarios españoles y extranjeros)

empleando un cuestionario en escala Likert. Además, el estudio también propone

una metodología cuantitativa en donde se desarrolló un modelado de regresión

lineal automática y un árbol de decisión. Los resultados mostraron que la

prospectiva es posible, sin embargo, es necesario la promoción de la inclusión y el

conocimiento de las diferentes culturas en el aula, además es importante adoptar

como base la neuroeducación con la finalidad de promover la competencia docente

intercultural, para ello es de gran ayuda utilizar competencias docentes tecnológicas

de carácter neuroeducativo.

Coello (2021) analizó un programa neuroeducativo enfocado en la inteligencia

intrapersonal de niños de primaria en Ecuador. Este estudio utiliza una metodología

con enfoque cuantitativo y no experimental, con una población de 400 niños en

educación primaria. Los datos demostraron que, en la primera evaluación, el 25% de

los niños se encontraba en un nivel bajo para su inteligencia intrapersonal, el 50%

en un nivel medio, y el 25% en un nivel alto. En la segunda evaluación, se

observaron mejoras significativas: el 15% de los niños permaneció en un nivel bajo,

el 40% en un nivel medio, y el 45% alcanzó un nivel alto. Se concluyó que la

implementación adecuada de programas neuroeducativos puede fortalecer las

capacidades intrapersonales de los niños, ayudándolos a ser emocionalmente

estables.

Gutiérrez et al. (2024) llevaron a cabo un estudio en España para desarrollar

un programa neuroeducativo enfocado en identificar los niveles de la inteligencia

intrapersonal de niños de primaria. El método fue de tipo aplicada con enfoque

cuantitativo y diseño no experimental, con una muestra de 110 discentes a los que

se aplicó un cuestionario para identificar en qué nivel se encuentran. En detalle, se

observó que el 35% de los niños alcanzaron un nivel alto de inteligencia

intrapersonal, el 45% se situó en un nivel medio, y el 20% mantuvo un nivel bajo.

También indicó que el programa tuvo un impacto significativo en el desarrollo de la

inteligencia intrapersonal de los niños. Los autores concluyen que es esencial

diseñar, desarrollar e implementar programas neuroeducativos que se enfoquen en
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las características y necesidades individuales de los estudiantes de primaria para

optimizar su desarrollo intrapersonal.

Singh et al. (2023) llevaron a cabo un estudio en Kazajstán el cual profundiza

en el enfoque innovador de aprovechar la teoría de las habilidades sociales con el

propósito de mejorar la inteligencia intrapersonal en los estudiantes. El estudio

propone una metodología integral y estructurada en la cual los estudiantes participan

en diversas actividades diseñadas para involucrar y estimular cada una de sus

inteligencias, asimismo la población fue 26 escolares del nivel primario. El resultado

indica que los educandos presentan en el nivel medio un 55%, quiere decir que aún

están en el proceso de mejorar su inteligencia intrapersonal. Un 33% en el bajo nivel

y un 12% en el alto nivel puesto que estos predominan en la capacidad de

autoconciencia emocional, lo que facilita la capacidad de autoaceptación y

comprensión personal. Por ello, el autor concluye la relevancia de llevar a cabo

estrategias en las aulas con la finalidad de mejorar la inteligencia intrapersonal de

los estudiantes y entregar metodologías de enseñanza más personalizadas y

efectivas.

Bernedo et al. (2023) el fin fue identificar la conexión entre la inteligencia

emocional (IE) y la autoestima para la confianza en sí mismos de los estudiantes de

educación primaria de zonas rurales. De acuerdo con este supuesto, se utiliza

investigación básica, métodos cuantitativos, diseños no experimentales y

transversales, descriptivos y correlacionales. Entre 85 estudiantes existía conexión

entre las variables y los resultados arrojaron que el 65% tenía un desarrollo

deficiente de la autoestima ya que no se valoraban tal como eran, el 22% en nivel de

desarrollo o en proceso de aceptarse tal y como son, y el 13% tiene un desarrollo

satisfactorio de su autoestima. La inteligencia autoemocional de las personas es

significativamente menor. En conclusión, encontraron relación entre ambas

variables.

Flores et al. (2023) tuvieron como fin relacionar la inteligencia emocional con

la autoestima en estudiantes de educación primaria. Con una metodología básica,

cuantitativa, no experimental y descriptiva, para una muestra de 85 estudiantes.

Como resultados se obtuvo que había relación entre la inteligencia emocional con la

autoestima. Asimismo, un 34% tenía niveles bajos lo cual quiere decir que estos
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estudiantes tenían bajos estados de ánimo y estrés debido a que no podían

desarrollar bien su autoestima, así también el 51% niveles medios y 15% restantes

en nivel alto. Se concluye mencionando que si existía conexión entre ambas

variables.

Anggoro et al. (2024) realizó un estudio en un colegio Islámico el cual

consistió en diseñar y desarrollar un modelo de enseñanza basada en inteligencia

intrapersonal para la autodisciplina en una escuela primaria. El tipo de estudio es

cuasiexperimental además de utilizar el diseño y desarrollo establecida en el modelo

de análisis, desarrollo, diseño, implementación y evaluación, en un grupo de 100

estudiantes. Los resultados mostraron que los estudiantes al desarrollar el modelo

de enseñanza experimentaron un clima de aprendizaje significativa y alegre lo que

conlleva a que tengan un nivel alto de 85% de autodisciplina además permite que no

piensen en procrastinar, especialmente en los aspectos de recordar, comprender y

aplicar. Se concluyó que los estudiantes experimentaron un clima de aprendizaje

significativa y alegre lo que conlleva a que sus inteligencias se desarrollen de

manera natural.

Rachmatsyah y Franky (2024) realizaron un estudio en Indonesia para

analizar la correlación entre los niveles de inteligencia intrapersonal y el grado de

autodisciplina en niños de primaria. La muestra estuvo constituida por 133 alumnos

de nivel primaria, y la información fue analizada usando un cuestionario de

inteligencia intrapersonal. Los hallazgos mostraron que el 20% de los niños

presentaba un nivel bajo de autodisciplina, el 50% un nivel medio, y el 30% un nivel

alto lo cual manifiesta que estos alumnos demuestran una capacidad para ejecutar

sus tareas de manera eficiente. Además, se concluyó que los estudiantes con

niveles altos de inteligencia intrapersonal tendían a mostrar mayores grados de

autodisciplina. Estos resultados subrayan la importancia de fomentar la inteligencia

intrapersonal en los programas que mejoren la autodisciplina en los niños.

Mavrelos et al. (2023) realizaron un estudio en Grecia para identificar los

niveles de inteligencia intrapersonal, basados en el reconocimiento del autoconcepto

en niños de primaria. La población consistió en 103 escolares, y se empleó la escala

de evaluación de inteligencia intrapersonal para evaluar las habilidades asociadas al

autoconcepto. Los resultados arrojaron que el 34% de los niños presentaba un nivel
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bajo de autoconcepto, el 52% un nivel medio, y el 14% un nivel alto. Se concluyó

que los estudiantes que participan en métodos de enseñanza basados en la

imaginación tienen una mayor estimación de su autoconcepto e inteligencia

intrapersonal. Estos resultados sugieren que las estrategias de enseñanza

imaginativas son efectivas para mejorar las capacidades de autoconcepto en los

alumnos de primaria.

Aliaga et al. (2022), Arciniegas et al. (2021) y Bonilla et al. (2022) llevaron a

cabo un estudio en Perú y Ecuador el cual consistió en representar la preferencia

por las matemáticas y la inteligencia intrapersonal en estudiantes del nivel primaria.

Fueron 1035 estudiantes de quinto y sexto grado siendo estos la muestra del

estudio. El resultado demostró que el interés por las matemáticas disminuye durante

el cambio de la escuela primaria a la secundaria, asimismo la mayoría de los

estudiantes de sexto grado destacan en las matemáticas. Por otro lado, su nivel de

autoconcepto en cuanto a la inteligencia intrapersonal se encontraba en un nivel alto

de 56.5% y el 43.5% abarcan el nivel medio y bajo. Finalmente, se concluye que

predomina el nivel alto en destacar en matemáticas, y que pudieron identificar en

que son buenos.

Las variables de estudio estrategias neuroeducativas, según Castro y García

(2022) es la integración de las investigaciones neurocientíficas relacionadas con la

educación que surgió como la nueva disciplina "neuroeducación", un nuevo

pensamiento y actividad cuyo objetivo principal es acercar los sujetos de la

educación a conocimientos relacionados con el cerebro y el aprendizaje. Figuerora y

Farnun (2020) lo describen como una ciencia que surge en la intersección de la

ciencia de la educación y la neurociencia y promueve el dinamismo creativo de

educadores e investigadores que trasciende los límites tradicionales entre teoría y

práctica. Daney (2020) argumenta que la neuroeducación examina las huellas que

los procesos educativos dejan en nuestro cerebro e intenta visualizar la relación

entre estos datos y cómo nos comportamos. Sus métodos de estudio e investigación

fueron principalmente científicos.

En base a la teoría, según González et al. (2023) Vygotsky en 1989 no sólo

enfatiza la importancia de la cultura y las funciones psicológicas de nivel superior en

la construcción de significado, sino que también analiza a las personas a lo largo de
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la historia cultural, observando su desarrollo desde el nacimiento hasta la adultez,

argumentando que este proceso implica cambios significativos. Sin embargo, la

evolución humana sugiere que primero emergen los procesos interpsíquicos y luego

los intrapsíquicos.

Es esencial definir las dimensiones, como primera se plasma las operativas

según Barrantes (2022) se caracterizan por grupos planificados por docentes que

reflejan la estimulación creativa del contenido y responden a las necesidades e

intereses de los estudiantes, así como a características específicas del contexto

educativo. Como segunda dimensión las socioemocionales, porque además de

influir en el aprendizaje atractivo y reforzar las experiencias positivas, también

incluyen un componente emocional que construye vínculos entre docentes y

alumnos y entre alumnos y alumnos. Y por última, las metodológicas consisten en

procedimientos que estimulan la exploración, el análisis y la creación de

conocimiento a través de procesos lógicos, apoyados en acciones y estrategias

socioemocionales.

Por otro lado, la variable, inteligencia intrapersonal según Navarro et al.

(2020) indica que las personas son capaces de crear un automodelo auténtico y

adaptado y, a partir de este modelo, funcionar eficazmente en la vida, distinguir y

nombrar sus diferentes emociones, comprenderse a sí mismas y las razones de sus

acciones, deseos y comportamientos, comprender su estado emocional. y la

capacidad de aceptarse a uno mismo. Según Simonetta (2022) es la capacidad de

comprender las motivaciones, los sentimientos y otros aspectos de la personalidad

de uno, también es una capacidad relacionada internamente. Es la habilidad de

crear un modelo adecuado y realista de uno mismo y poder utilizar ese modelo para

funcionar efectivamente en la vida.

En 1983, el psicólogo e investigador Howard Gardner planteó la noción de

inteligencias múltiples en su libro Frames of Mind y propuso una teoría basada en la

existencia de diferentes habilidades. En esta teoría, la inteligencia es vista como un

conjunto de facultades intelectuales para el crecimiento personal, no como un

elemento único que pueda medirse mediante pruebas y puntuaciones (Barría et al.,

2023).
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Las dimensiones consideradas en la investigación son las siguientes; la

dimensión de la autoestima según Morán et al. (2024) se refiere a la evaluación del

valor propio, afirman que, si una persona tiene baja autoestima, es menos propensa

a comunicarse porque siente que no tiene nada que ofrecer. Como segunda

dimensión autodisciplina según Allegri (2020) incluye la capacidad de autorregular el

comportamiento y los impulsos. Te permite tomar decisiones que apoyan la

formación de nuevos hábitos. Finalmente, el autoconcepto es un término en

psicología que se refiere a la autoimagen de una persona.

Después de la búsqueda de los antecedentes, se puede concluir la

importancia de implementar un programa de estrategias neuroeducativas, ya que

estas favorecen significativamente el aprendizaje en el aula. Las estrategias

neuroeducativas mejoran la retención y comprensión de la información. Asimismo, la

inteligencia intrapersonal, que es la habilidad de comprenderse a sí mismo, es

esencial para la autorregulación, la autodisciplina y la gestión emocional. Incorporar

estrategias neuroeducativas en el aula no solo enriquece el aprendizaje académico,

sino que también fomenta el desarrollo de la inteligencia intrapersonal, promoviendo

a los alumnos a manejar mejor el estrés en aula. Por otro lado, los distintos

antecedentes enfocados en las estrategias neuroeducativas y la inteligencia

emocional con sus tres dimensiones, autoestima, autodisciplina y autoconcepto,

aportan significativamente dentro del estudio para la realización de la discusión de

datos, se comparen y se diferencien entre sí. De esa manera también puedan

potenciar el rendimiento académico y el crecimiento personal de los estudiantes de

manera integral.

Finalmente, se plantea la hipótesis que el programa de estrategias

neuroeducativas tendrá un impacto positivo en el desarrollo de la inteligencia

intrapersonal de los estudiantes.
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II. METODOLOGÍA
La investigación fue de tipo básica; según Castañeda (2020), este tipo de

investigación emplea los conocimientos o teorías del estudio básico para resolver un

problema determinado. Además, tuvo un enfoque cuantitativo, ya que se pretendió

evaluar las variables del problema con un enfoque numérico. Según Padilla y

Marroquín (2021), el estudio cuantitativo permite obtener valores medibles

respaldados por análisis estadísticos para confirmar las hipótesis de la investigación.

El diseño es no experimental-transversal, ya que no se manejaba

intencionadamente las variables, sino solo se observaba el fenómeno tal y como se

desenvolvía en su espacio natural (Castro et al. 2023). Se representa de la siguiente

manera:

E ------- D ---------- P

A

Dónde:

E = Estudiantes

D = Diagnóstico

A = Análisis

P = Propuesta

En cuanto a la variable independiente, las estrategias neuroeducativas según

Figuerora y Farnun (2020) se define como una ciencia que surge en la intersección

de la ciencia de la educación y la neurociencia y promueve el dinamismo creativo de

educadores e investigadores que trasciende los límites tradicionales entre teoría y

práctica, como dimensiones se tiene a las operativas, socioemocionales y

metodológicas. La variable dependiente, la inteligencia intrapersonal, según

Simonetta (2022) es la capacidad de comprender las motivaciones, los sentimientos

y otros aspectos de la personalidad de uno, también es una capacidad relacionada

internamente.
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Es la habilidad de crear un modelo adecuado y realista de uno mismo y

poder utilizar ese modelo para funcionar eficazmente en la vida. Las dimensiones

incluyen la autoestima (respeto a sí mismo), la autodisciplina (decisión y control) y el

autoconcepto (sentido propio y sentido propio).

Para esta investigación, la población estuvo compuesta por 30 estudiantes de

quinto grado de primaria, I.E de Pomalca. Los criterios de inclusión abarcaron

estudiantes legalmente matriculados en la institución educativa, que asistan

regularmente a clases y que desearon participar voluntariamente en la encuesta,

con el consentimiento voluntario firmado por sus padres o tutores. Por otro lado, los

criterios de exclusión comprendieron estudiantes no matriculados en la fecha de

recolección de datos, aquellos que no desearon participar voluntariamente o no

contaron con la permisión firmada por sus padres o tutores, así como aquellos

ausentes por problemas de salud u otros motivos.

La muestra para el estudio consistió en 30 estudiantes de una institución

educativa pública de Pomalca. El muestreo seleccionado fue censal, lo que implica

que se tomó en cuenta a la totalidad de la población estudiantil. Esta metodología

permite obtener datos representativos y exhaustivos, asegurando que todos los

individuos de la población objetivo fueron incluidos en el análisis. Así, se garantiza

una comprensión integral de las características y comportamientos del grupo

estudiado, sin excluir a ningún participante. Este enfoque también facilita la

generalización de los resultados a toda la población de interés.

Como técnica se empleó la encuesta como método para adquirir información

mediante preguntas y como instrumento se usó el cuestionario de inteligencia

intrapersonal, a su vez constato de 3 dimensiones: autoestima, auto disciplinar y

autoconcepto, asimismo incluyo 22 ítems adaptados del estudio original donde la

Hualcas Gala, Hela Vasti (2020) de la Universidad Continental. Por otro lado, se

ejecutó una prueba piloto para determinar el Alpha de Cronbach donde permitió

comprobar la confiabilidad del instrumento y para la validez se procedió a contactar

a los expertos. En cuanto a su aplicación se realizó tanto de forma individual, en lo

concerniente al tiempo se consideró 20 minutos cuyas respuestas son politómicas.

13



Los métodos para el análisis de datos se empleó la estadística descriptiva,

esta se utilizó para proporcionar un grupo de valores que describieron las

características de la muestra. El análisis descriptivo-analítico se aplicó a los hechos

del fenómeno objeto de estudio, se recogió y organizó mediante el aplicativo

Microsoft Excel. De igual forma, la información adquirida de los cuestionarios se

procesó en el software SPSS versión 27, el primero en calcular la confiabilidad del

Alfa de Cronbach.

El estudio se llevó a cabo siguiendo los estándares de la Escuela de

Postgrado según el código de éticas como N°062-2023-VI-UCV y respetando los

principios éticos clave: autonomía, beneficencia, justicia y no maleficencia. Se

aseguró que los participantes tuvieran libertad para participar o retirarse sin

consecuencias, se maximizó su bienestar y seguridad, se mantuvo la equidad en el

acceso al estudio y se tomaron medidas para prevenir cualquier daño. También, se

obtuvo el consentimiento informado de los tutores legales y se aplicaron las normas

APA para la correcta citación y referencia de fuentes y teorías relevantes.
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III. RESULTADOS

En este capítulo, se plasmó los niveles de la variable inteligencia

intrapersonal y sus dimensiones, donde a continuación se detalla:

Tabla 1
Identificar el nivel Inteligencia Intrapersonal en estudiantes de quinto grado de
primaria de una institución educativa de Pomalca, Chiclayo

Nivel fi %

Bajo 1 3.3%

Medio 20 66.7%

Alto 9 30.0%

Total 30 100%

Nota. Datos extraídos en el instrumento aplicado.

En la tabla 1 se evidencia que la variable inteligencia intrapersonal ha

mostrado que solo un estudiante se encuentra en el nivel bajo, lo que representa un

3.3% del total. Esto indica que para este estudiante es difícil reconocer sus propios

sentimientos y expresar sus emociones, lo que puede afectar su capacidad para

manejar situaciones de estrés y sus relaciones interpersonales. En el nivel medio, se

encuentran 20 estudiantes, lo que corresponde al 66.7%. Estos estudiantes están en

proceso de comprender y entender sus emociones a un nivel intrapersonal, pero aún

enfrentan dificultades debido a la falta de exploración en su mundo interior y a la

necesidad de desarrollar estrategias efectivas para la autorreflexión. Además, esta

situación podría estar vinculada a un apoyo insuficiente en términos de educación

emocional y oportunidades limitadas para practicar la autorreflexión en su entorno

educativo.

Finalmente, en el nivel alto se encuentran 9 estudiantes, equivalente al 30%

del total. Esto sugiere que una minoría ha logrado un alto nivel de autoconciencia

emocional y capacidad para identificar sus fortalezas y áreas de mejora, lo que

facilita la autoaceptación y comprensión personal. Estos estudiantes demuestran

una habilidad superior para manejar sus emociones, establecer metas personales y
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mantener relaciones interpersonales saludables. Además, suelen mostrar una mayor

resiliencia frente a situaciones adversas y un mejor rendimiento académico y social.

Ante lo evidenciado, podemos decir que la mayoría de los estudiantes están en el

nivel medio y aún no pueden reconocer completamente lo que sienten; además,

siguen teniendo dificultad para identificar sus puntos fuertes y en qué deben mejorar

para autoaceptarse y comprenderse a sí mismos. Esto implica una necesidad

significativa de intervenciones educativas y apoyo emocional para ayudar a estos

estudiantes a desarrollar una mayor inteligencia intrapersonal y alcanzar su máximo

potencial.

Tabla 2
Nivel de autoestima en estudiantes de quinto grado de primaria de una institución
educativa de Pomalca, Chiclayo

Nivel fi %

Bajo 8 26.7%

Medio 20 66.7%

Alto 2 6.7%

Total 30 100%

Nota. Datos extraídos en el instrumento aplicado.

En la tabla se evidencia el nivel de autoestima que poseen los estudiantes,

donde el 26.7% se encuentra en el nivel bajo. Estos estudiantes muestran una falta

de valoración personal, inseguridad en sí mismos y falta de felicidad con su propio

ser, lo que resulta en una autoestima reducida. Por otro lado, el nivel medio abarca

al 66.7% de los estudiantes, quienes podrían beneficiarse de fortalecer aspectos

como el conocimiento de sus cualidades y la aceptación de su aspecto físico, entre

otros aspectos relacionados con la autoestima.

En contraste, el nivel alto representa el 6.7%, indicando que solo un pequeño

grupo de estudiantes se valora y se siente satisfecho consigo mismo.
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Estos resultados reflejan que una parte significativa de los estudiantes puede

experimentar estados de ánimo bajos, insatisfacción personal y estrés debido a una

autoestima menos desarrollada.

Tabla 3
Grado de autodisciplina en estudiantes de quinto grado de primaria de una
institución educativa de Pomalca, Chiclayo

Nivel fi %

Bajo 18 60.0%

Medio 9 30.0%

Alto 3 10.0%

Total 30 100%

Nota. Datos extraídos en el instrumento aplicado.

En la tabla se evidencia el nivel de autodisciplina que poseen los estudiantes,

donde el nivel bajo es el 60%, es decir que existen 18 participantes con un bajo nivel

muestran dificultades significativas en tomar decisiones rápidas, administrar

eficientemente su tiempo, y necesitan apoyo externo para mantenerse motivados y

cumplir con sus planes y tareas de manera disciplinada. Asimismo, el nivel medio

con 30% representando a 9 participantes indica que a veces pueden tener

dificultades para organizar su tiempo de manera efectiva o requieren estímulo

adicional para mantener la disciplina en sus actividades.

Por último, el nivel alto con 10% simbolizando a 3 estudiantes quienes

destacan por su alta disciplina y organización. Estos estudiantes demuestran una

capacidad notable para planificar y ejecutar sus tareas de manera eficiente, estando

preparados para enfrentar cualquier eventualidad que pueda surgir. Estos resultados

subrayan que la falta de autodisciplina, particularmente en la forma de

procrastinación, puede conducir a niveles elevados de estrés, ansiedad y perpetuar

un ciclo de inacción. Además, la falta de autodisciplina puede manifestarse en

comportamientos adictivos, ya que los estudiantes pueden recurrir a distracciones o

gratificaciones instantáneas en lugar de cumplir con responsabilidades y metas a
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largo plazo. Es esencial implementar estrategias neuroeducativas que fomenten el

desarrollo de la autodisciplina desde una edad temprana, promoviendo hábitos de

organización, gestión del tiempo y perseverancia que sean fundamentales para el

éxito académico y personal.

Tabla 4
Nivel de autoconcepto en estudiantes de quinto grado de primaria de una institución
educativa de Pomalca, Chiclayo

Nivel fi %

Bajo 2 6.7%

Medio 18 60.0%

Alto 10 33.3%

Total 30 100%

Nota. Datos extraídos en el instrumento aplicado.

En la tabla se evidencia el nivel de autoconcepto que poseen los estudiantes,

donde 2 estudiantes pertenecientes a 6.7% se encuentra en el nivel bajo. Estos

estudiantes muestran dificultades significativas en la realización de actividades,

carecen de claridad sobre sus habilidades y no tienen metas personales

establecidas. Además, tienen dificultades para reconocer y mejorar sus errores y

desaciertos, lo que puede afectar su autoconfianza y motivación.

Por otro lado, el nivel medio abarca al 60% pertenecientes a 18 estudiantes,

quienes destacan en algunas áreas, pero también son conscientes de sus

limitaciones. Estos estudiantes muestran una capacidad para reflexionar y tomar

decisiones informadas en situaciones difíciles, lo que indica un nivel de

autoevaluación y autocrítica que les permite mejorar continuamente.

Por último, el nivel alto con 33.3% con 10 estudiantes, indican que un grupo

menor de estudiantes tiene una percepción positiva y bien fundamentada de sí

mismos. Estos estudiantes conocen claramente sus metas personales, siguen reglas

personales establecidas y tienen una comprensión clara de sus fortalezas y

habilidades.
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Tabla 5
Validación de un programa de estrategias neuroeducativas diseñado para la
inteligencia intrapersonal en estudiantes de quinto grado de primaria de una
institución educativa de Pomalca, Chiclayo

Íte

m

Criterio Jueces Suma

(S)

V de

Aiken

a. Pertinencia con la investigación 1 2 3

1. Pertinencia con el problema, objetivos e

hipótesis de investigación.

1 1 1 3 1.00

2. Pertinencia con las variables y dimensiones. 1 1 1 3 1.00

3. Pertinencia con las dimensiones e

indicadores.

1 1 1 3 1.00

4. Pertinencia con los principios de la redacción

científica (propiedad y coherencia).

1 1 1 3 1.00

5. Pertinencia con los fundamentos teóricos. 1 0 1 2 0.67

6. Pertinencia con la estructura de la

investigación.

1 1 1 3 1.00

7. Pertinencia de la propuesta con el

diagnóstico del problema.

1 1 1 3 1.00

b. Pertinencia con la aplicación

8. Es aplicable al contexto de la investigación. 1 1 1 3 1.00

9. Soluciona el problema de la investigación. 1 1 1 3 1.00

10. Su aplicación es sostenible en el tiempo. 1 1 1 3 1.00

11. Es viable en su aplicación. 1 1 1 3 1.00

12. Es aplicable a otras instituciones con

características similares.

1 1 1 3 1.00

V de Aiken de la propuesta 0.97

El resultado de la tabla muestra que el programa de estrategias neuroeducativas

fue validado por tres expertos, cuya valoración se analizó utilizando la herramienta
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de Microsoft Excel para calcular el V de Aiken, obteniendo un resultado de 0.97.

Este alto valor indica que la propuesta es altamente adecuada para implementarse

en la muestra de estudio. La validación experta sugiere que las estrategias

propuestas no solo son pertinentes y bien fundamentadas, sino que también tienen

un alto potencial para contribuir significativamente al desarrollo de la inteligencia

intrapersonal en los estudiantes.

El resultado de 0.97 en el V de Aiken refleja una concordancia casi perfecta

entre los expertos, lo que resalta la robustez y la fiabilidad del programa propuesto.

Esto no solo refuerza la confianza en la efectividad del programa, sino que también

subraya la precisión con la que las estrategias han sido diseñadas para abordar las

necesidades específicas de los estudiantes. Además, el alto nivel de validación

asegura que las actividades y métodos incluidos en el programa están alineados con

las mejores prácticas y teorías actuales en neuroeducación.

Estos resultados positivos indican que el programa tiene el potencial de mejorar

significativamente el autoconocimiento y la gestión emocional entre los estudiantes.

La implementación del programa en el contexto educativo puede conducir a un

desarrollo más profundo de la inteligencia intrapersonal, ayudando a los estudiantes

a reconocer y manejar sus emociones de manera más efectiva. En última instancia,

esto podría resultar en una mejora general en el bienestar emocional y en el

rendimiento académico de los estudiantes, demostrando el valor tangible de las

estrategias neuroeducativas validadas por expertos.
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IV. DISCUSIÓN
Este capítulo presenta resultados generales y específicos, examina los

antecedentes de la investigación y la teoría de este estudio para comprender la

utilidad de la variable inteligencia intrapersonal.

De acuerdo con el primer objetivo el nivel de inteligencia intrapersonal en los

30 estudiantes de primaria muestra que el 3.3% se encuentra en nivel bajo, el 66.7%

en nivel medio y el 30% restante en el nivel alto. Dichos resultados se asemejan al

estudio de Singh et al. (2023) donde indican que en la inteligencia intrapersonal

predominó un 55% para el nivel medio lo cual significa que estos estudiantes aún

están en el proceso de identificar sus puntos fuertes, para autoaceptarse y

comprenderse a sí mismos, además un 33% en el nivel bajo y el 12% faltante en el

nivel alto. Así también guarda relación con el estudio de Coello (2021) donde sus

400 educandos mostraron un nivel bajo de inteligencia intrapersonal con un 25%, un

nivel medio con 50% y un nivel alto con 25%. Por ello implementó un programa

neuroeducativo para fortalecer las capacidades intrapersonales de los niños,

ayudándolos a ser emocionalmente estables.

Estos resultados se asemejan a la teoría de las inteligencias múltiples

propuesta por Howard Gardner, como se menciona Barría et al. (2023) Gardner

sostiene que la inteligencia no es una entidad única que pueda evaluarse mediante

pruebas estandarizadas, sino un conjunto diverso de capacidades cognitivas. Para

Simonetta (2022) la inteligencia intrapersonal se entiende como la capacidad de

comprender las motivaciones, los sentimientos y otros aspectos de la personalidad

de uno, también es una capacidad relacionada internamente.

Por otro lado, los estudiantes no se sienten motivados y sobre todo, no son

perseverantes en sus metas trazadas, ya que, al enfrentar dificultades, se sienten

inseguros o experimentan emociones desagradables como ira y agresividad. Esto se

debe a la falta de comprensión de su propio ser a nivel intrapersonal. Las

complicaciones en el desarrollo del autoconocimiento y comprensión emocional,

junto con una educación enfocada únicamente en lo cognitivo, la falta de actividades

para explorar su mundo interno y la carencia de modelos adecuados, resultan en

conflictos al expresar emociones, problemas para comprenderse a sí mismos,

dificultades para reconocer sus propios puntos fuertes y áreas a poder mejorar, así
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como para establecer metas personales, y una falta de habilidades para

autoaceptarse. Entonces la inteligencia permite a los estudiantes actuar y

comprenderse a sí mismo, conocer sus emociones y sentimientos. Tomando en

cuenta ello y la integración de la inteligencia intrapersonal en el proceso educativo,

según García y Navarrete (2022) fomenta la reflexión y el control emocional, lo que

prepara a los individuos para adaptarse y tener éxito en un mundo cambiante.

Además, otro estudio con el que se relaciona es el de Gutiérrez et al. (2024)

donde se observó que el 35% de los niños alcanzaron un nivel alto de inteligencia

intrapersonal, el 45% se situó en un nivel medio, y el 20% mantuvo un nivel bajo, en

base a ello se diseñó, desarrolló e implementó un programa neuroeducativo que se

enfocó en las características y necesidades individuales de los estudiantes de

primaria para optimizar su desarrollo intrapersonal.

De acuerdo con el segundo objetivo el nivel de autoestima en los 30

estudiantes de primaria muestra que el nivel bajo y medio abarcan un 93.4% y el

6.6% restante abarcan el nivel alto. Estos resultados, se asemejan al estudio de

Bernedo et al. (2023) donde se evidencia que el 65% de los 85 estudiantes de

primaria tenían un desarrollo deficiente de la autoestima, ya que no se valoraban tal

como eran, el 22% en nivel de desarrollo o en proceso de aceptarse tal y como son,

y el 13% tiene un desarrollo satisfactorio de su autoestima. Podemos resaltar que la

mayor parte de estos estudiantes presentan un bajo estado de ánimo, insatisfacción

personal y estrés, lo que conlleva a que no se sientan seguros de sí mismos. Otra

investigación que se relaciona con esta dimensión es Flores et al. (2023) donde los

resultados manifiestan que existe una relación positiva entre la autoestima y la

inteligencia emocional, asimismo, el 34% de sus 85 estudiantes presentaban bajos

estados de ánimo y estrés debido a que no podían desarrollar bien su autoestima,

así también el 51% niveles medios y 15% restantes en nivel alto.

Podemos evidenciar que una parte significativa de los estudiantes

experimenta estados de ánimo bajos, insatisfacción personal y estrés debido a una

autoestima menos desarrollada, es por lo que impacta en el rendimiento en aula y la

participación efectiva en el aprendizaje. Asimismo, Morán et al. (2024) indica que la

autoestima se refiere a la evaluación del valor propio, afirman que, si una persona
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tiene baja autoestima, es menos propensa a comunicarse porque siente que no

tiene nada que ofrecer.

De acuerdo con el tercer objetivo el grado de autodisciplina de los 30

estudiantes de primaria muestra que en el nivel bajo se encontró en 60%, el nivel

medio con 30% y, por último, el nivel alto con 10%. Ante lo evidenciado, guarda

semejanza con Anggoro et al. (2024) donde sus resultados mostraron que el 85% de

los 100 estudiantes tenían sus niveles altos de autodisciplina, además que permite

mejorar y no piensen en procrastinar, especialmente en los aspectos de recordar,

comprender y aplicar.

También se encuentra similitud con el estudio de Rachmatsyah y Franky

(2024) donde sus hallazgos mostraron que el 50% presentaba un nivel medio de

autodisciplina, el 30% un nivel alto lo cual manifiesta que estos alumnos demuestran

una capacidad para ejecutar sus tareas de manera eficiente y el 20% restante

manifiestan un nivel bajo, estos niños aún muestran dificultades para desarrollar

efectivamente sus tareas. Esto resalta la importancia de fomentar la inteligencia

intrapersonal en los programas que mejoren la autodisciplina en los niños.

Asimismo, pudimos observar que los estudiantes evidencian la falta de

autodisciplina y ello puede conducir a niveles elevados de estrés y ansiedad,

perpetuando un ciclo de inacción y procrastinación. Además, puede manifestarse en

comportamientos adictivos, ya que los estudiantes pueden recurrir a distracciones o

gratificaciones instantáneas en lugar de cumplir con responsabilidades y metas a

largo plazo. Por ello Allegri (2020) manifiesta que la autodisciplina incluye la

capacidad de autorregular el comportamiento y los impulsos. Además, permite tomar

decisiones que apoyan la formación de nuevos hábitos.

De acuerdo con el cuarto objetivo el nivel de autoconcepto de los estudiantes

muestra a un 66.7% en nivel bajo y medio y el 33.3% restante abarcan un nivel alto.

Ante lo evidenciado, se encuentra similitud con Aliaga et al. (2022), Arciniegas et al.

(2021) y Bonilla et al. (2022) donde se buscó identificar el impacto de las

matemáticas y las inteligencias múltiples en 1035 estudiantes de quinto grado y

sexto de primaria. Sus resultados demostraron que su nivel de autoconcepto en

cuanto a las inteligencias se encontraba en un nivel alto de 56.5%, asimismo la
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mayor parte de los estudiantes de sexto grado destacan en las matemáticas y el

43.5% abarcan el nivel medio y bajo. Comparado con los resultados estos

estudiantes tienen un buen concepto de sí mismos, conocen sus metas, siguen sus

reglas personales, e identifican en qué cosas y áreas son buenos.

De igual manera, Mavrelos et al. (2023) encontraron que el 34% de los niños

presentaba un nivel bajo de autoconcepto, el 52% un nivel medio, y el 14% un nivel

alto. Estos resultados sugieren una distribución similar a la observada en el presente

estudio, donde una proporción significativa de estudiantes se encuentra en el nivel

medio de autoconcepto. Además, Mavrelos et al. (2023) evidenciaron que los

estudiantes que participan en métodos de enseñanza basados en la imaginación

muestran una mayor estimación de su autoconcepto e inteligencia intrapersonal.

Este hallazgo resalta la importancia de emplear enfoques pedagógicos innovadores

y creativos para fomentar una autoimagen positiva y el desarrollo de habilidades

intrapersonales en los estudiantes, mejorando así su bienestar general y rendimiento

académico.

Dichos resultados subrayan que una parte significativa de los estudiantes se

encuentra en un nivel medio de autoconcepto, mostrando tanto fortalezas como

áreas de mejora. Sin embargo, aquellos con un nivel bajo requieren atención

especial para desarrollar una mayor claridad sobre sus habilidades y establecer

metas personales, lo cual es esencial para su autoconfianza y motivación. En este

contexto, Allegri (2020) menciona que el autoconcepto es un término en psicología

que se refiere a la autoimagen de una persona. El autoconcepto influye

profundamente en cómo los individuos se perciben a sí mismos y en su capacidad

para establecer objetivos y superar desafíos. Por lo tanto, es crucial implementar

estrategias que ayuden a los estudiantes a construir una autoimagen positiva y

clara, facilitando así su desarrollo personal y académico.

De acuerdo al quinto y último objetivo específico, se validó el programa de

estrategias neuroeducativas fue validado por tres expertos, y al calcular el V de

Aiken, se obtuvo un resultado de 0.97, lo que indica que es apta para su aplicación y

puede contribuir con el desarrollo de la inteligencia intrapersonal.
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En cuanto a la definición de las estrategias neuroeducativas, según Castro y

García (2022) es la integración de las investigaciones neurocientíficas relacionadas

con la educación que surgió como la nueva disciplina "neuroeducación", un nuevo

pensamiento y actividad cuyo objetivo principal es acercar los sujetos de la

educación a conocimientos relacionados con el cerebro y el aprendizaje.

Por otro lado, se relaciona en base a la teoría, según González et al. (2023)

Vygotsky en 1989 no sólo enfatiza la importancia de la cultura y las funciones

psicológicas de nivel superior en la construcción de significado, sino que también

analiza a las personas a través de la filogenia cultural, la ontogénesis y el desarrollo,

ya que afirma que el surgimiento de este último crea cambios fundamentales. Sin

embargo, la evolución humana dicta que primero surgen los procesos interpsíquicos

y luego intrapsíquicos.

Asimismo, en 1983, según Barría et al. (2023) el psicólogo e investigador

Howard Gardner planteó la noción de inteligencias múltiples en su libro Frames of

Mind y propuso una teoría basada en la existencia de diferentes habilidades. En esta

teoría, la inteligencia es vista como un conjunto de facultades intelectuales para el

crecimiento personal, no como un elemento único que pueda medirse mediante

pruebas y puntuaciones

Por ello, el programa integra neurociencia y educación para fortalecer la

inteligencia intrapersonal en dichos estudiantes de quinto grado de primaria,

basándose en la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, la cual se

enfoca en ayudar a los estudiantes a comprender sus emociones, motivaciones y

deseos mediante actividades que fomentan la autorreflexión y la gestión emocional.

Por otro lado, desde la perspectiva de Lev Vygotsky, que destaca la influencia del

entorno social en el aprendizaje, el programa incluye actividades grupales y diálogos

guiados para explorar emociones en un contexto social, promoviendo así la

autoconciencia, la autorregulación y la empatía.
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V. CONCLUSIONES

● Para el nivel de inteligencia intrapersonal, se evidenciaron niveles bajos lo

que representa un 3.3% del total, y en el nivel medio 66.7%. Lo cual indica

que tienen dificultades para reconocer y gestionar sus emociones, identificar

sus fortalezas y áreas de mejora, y establecer metas personales. La falta de

comprensión emocional y autoaceptación afecta negativamente su

motivación, optimismo y perseverancia en la consecución de metas.

● Se evidenciaron niveles bajos de un 26.7%, y medios de 66.7% en relación a

la autoestima. Esto se traduce en un bajo estado de ánimo, insatisfacción

personal, estrés y falta de seguridad en sí mismos. Aumentar los niveles de

autoestima es crucial para mejorar su bienestar emocional y su capacidad

para enfrentar desafíos con confianza.

● Se evidenciaron niveles bajos de 60% en autodisciplina. La falta de

autodisciplina se manifiesta en la procrastinación y puede llevar a estrés,

ansiedad y problemas como la adicción. Es fundamental desarrollar

habilidades de autodisciplina para mejorar la gestión del tiempo, la

productividad y la capacidad de enfrentar responsabilidades de manera

efectiva.

● Se muestran niveles bajos de un 6.7% y medios con un 60% de

autoconcepto. Lo que ha indicado que muchos aún están en proceso de

entender sus propias habilidades, fortalezas y áreas de mejora. Desarrollar un

autoconcepto positivo es esencial para fortalecer la confianza en sí mismos y

mejorar la autoimagen.

● Se validó el programa de estrategias neuroeducativas fue validado por tres

expertos, y al calcular el V de Aiken, se obtuvo un resultado de 0.97, lo que

indica que es apta para su aplicación y puede contribuir con el desarrollo de

la inteligencia intrapersonal.
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VI. RECOMENDACIONES
● A los docentes se les recomienda que integren la inteligencia intrapersonal

en sus sesiones, mediante actividades que promuevan la reflexión personal,

el autoconocimiento y la gestión emocional en un ambiente seguro y de

apoyo. Basándose en estudios como el de Singh et al. (2023) se deben

implementar métodos pedagógicos que enseñen autodisciplina, como la

planificación organización y cumplimiento de objetivos, esto ayudará a los

estudiantes a fortalecer su autoconcepto, confianza en sí mismos y

autoestima.

● Se motiva a los padres del quinto grado de primaria de la institución, a crear

un ambiente familiar de confianza, ser modelos de autoestima positiva y

enseñarles a manejar desafíos emocionales de manera constructiva. El

estudio de Anggoro et al. (2024) subraya la importancia de fomentar la

autodisciplina desde temprana edad, mantener una comunicación abierta

sobre el progreso académico y emocional, y ofrecer orientación y apoyo

según sea necesario.

● Se recomienda a futuros investigadores investigar continuamente

estrategias para mejorar la inteligencia intrapersonal, la autoestima, la

autodisciplina y el autoconcepto en estudiantes, diseñando programas

basados en evidencia con prácticas neuroeducativas. Gutiérrez et al. (2024)

sugieren fomentar la colaboración entre investigadores, educadores y

psicólogos para implementar intervenciones integradoras que aborden el

desarrollo emocional y personal de los estudiantes.

● Se solicita a los directivos y docentes integrar el desarrollo emocional y

personal en el currículo escolar desde temprana edad, implementando

programas para fomentar la autoestima, autodisciplina y autoconcepto, y

ofreciendo espacios adicionales para el crecimiento personal. Castro y

García (2022) recomiendan capacitar a los docentes en estrategias

pedagógicas para apoyar este desarrollo emocional y asegurar prácticas

efectivas en el aula.

● Así mismo para la institución educativa tomar en cuenta la propuesta del

programa de estrategias neuroeducativas, ya que fue validado por expertos

y es apto para estudiantes del 5° grado de primaria.
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VII. PROPUESTA

1. Título de la propuesta

Programa NeuroEduca para potenciar la inteligencia intrapersonal en

estudiantes de quinto de primaria de una institución educativa en Pomalca,

Chiclayo, 2024.

2. Presentación

Según los hallazgos de la investigación, hay una clara necesidad de fortalecer

la inteligencia intrapersonal en dichos estudiantes de quinto de primaria. El

66.7% muestra competencia moderada en inteligencia emocional, mientras

que el 3.3% tiene dificultades significativas. Esto destaca la necesidad de

implementar el programa NeuroEduca para mejorar sus habilidades

emocionales y fomentar un desarrollo más integral en todos los estudiantes.

Se prevé desarrollar 10 sesiones de intervención, cada una con una duración

de 45 minutos, centradas en actividades neuroeducativas que promuevan el

autoconocimiento, la autorregulación emocional y el crecimiento personal.

3. Conceptualización de la propuesta

El programa NeuroEduca integra neurociencia y educación para fortalecer la

inteligencia intrapersonal en estudiantes de quinto de primaria, basándose en

la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Se enfoca en

ayudar a los estudiantes a comprender sus emociones, motivaciones y

deseos mediante actividades que fomentan la autorreflexión y la gestión

emocional. Desde la perspectiva de Lev Vygotsky, que destaca la influencia

del entorno social en el aprendizaje, el programa incluye actividades grupales

y diálogos guiados para explorar emociones en un contexto social,

promoviendo así la autoconciencia, la autorregulación y la empatía.

Además, la neuroeducación proporciona un marco valioso al integrar

neurociencia, psicología y educación para entender cómo las emociones

afectan el aprendizaje y la memoria. Mediante estrategias como la regulación

emocional y ejercicios de respiración, el programa mejora la capacidad de los
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estudiantes para manejar el estrés, concentrarse mejor y fortalecer su

autoestima. Estas prácticas están respaldadas por investigaciones recientes

que confirman la efectividad de integrar conocimientos neurocientíficos en la

educación para mejorar el rendimiento académico y el bienestar emocional de

los estudiantes.

4. Objetivos de la Propuesta

Objetivo General:

Diseñar estrategias neuroeducativas para fortalecer la inteligencia

intrapersonal en estudiantes de quinto de primaria de una institución

educativa en Pomalca, Chiclayo, 2024.

Objetivos Específicos:

● Integrar estrategias socioemocionales para fortalecer la autoestima.

● Implementar estrategias metodológicas para facilitar la autodisciplina.

● Desarrollar estrategias operativas para fomentar un mejor

autoconcepto.

5. Justificación

El Programa NeuroEduca aborda la inteligencia intrapersonal, un componente

esencial del desarrollo integral de los estudiantes. Este programa busca

mejorar el rendimiento académico y promover un bienestar psicológico

mediante la autoconciencia y la autorregulación emocional (Espinosa,2019).

La trascendencia social del Programa NeuroEduca es significativa,

beneficiando a los estudiantes de quinto de primaria de la institución

educativa en Pomalca al mejorar su capacidad para gestionar emociones.

Esto tiene un impacto positivo en la comunidad educativa y en la sociedad, ya

que los estudiantes emocionalmente inteligentes son más propensos a

contribuir de manera positiva a sus entornos. Además, las técnicas de

neuroeducación, como ejercicios de respiración y estrategias de

autorregulación, ayudan a los estudiantes a manejar el estrés y mejorar su
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concentración, abordando problemas inmediatos y equipándolos con

habilidades para toda la vida (Dweck, 2019).

Teóricamente, el Programa NeuroEduca llena un vacío en el conocimiento al

combinar la teoría de la inteligencia emocional y la neuroeducación para el

desarrollo de la inteligencia intrapersonal. Los resultados del programa

podrán generalizarse a otros contextos educativos similares, proporcionando

un marco teórico sólido para futuras investigaciones. Metodológicamente, el

programa aporta nuevas estrategias para recolectar y analizar datos sobre la

inteligencia intrapersonal y el bienestar emocional, contribuyendo a la

definición y medición de conceptos y variables clave en neuroeducación y la

inteligencia emocional.

6. Fundamentos

El programa NeuroEduca, inspirado en la teoría de las inteligencias múltiples

de Howard Gardner, se enfoca en mejorar la inteligencia intrapersonal

mediante la autoconciencia, la autorregulación y la automotivación. Esto

incluye desarrollar el autoconocimiento emocional, reflexionar sobre

experiencias y sentimientos, y fomentar la gestión efectiva de emociones.

Además, promueve la automotivación a través del establecimiento de metas

personales y el fortalecimiento de la resiliencia y la autodisciplina

(Gardner,1983).

El programa se sustenta en el principio de neuroplasticidad, que indica que el

cerebro puede cambiar a través de experiencias específicas (Hinton,

Miyamoto, & Della-Chiesa, 2020), respaldando así intervenciones diseñadas

para impactar positivamente el comportamiento y la cognición de los

estudiantes. Filosóficamente, NeuroEduca adopta una visión integral del ser

humano, integrando el desarrollo emocional y cognitivo en una educación que

equilibra el conocimiento académico con el bienestar emocional y social

(Tokuhama-Espinosa, 2019). Este enfoque pedagógico utiliza estrategias

neuroeducativas para mejorar el aprendizaje y promover el bienestar

emocional, mientras que psicológicamente, el programa incorpora técnicas de

autorregulación emocional para optimizar la concentración y reducir el estrés
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(Dweck, 2019). Sociológicamente, NeuroEduca crea un ambiente escolar

comprensivo y empático que prepara a los estudiantes para interactuar de

manera positiva en su comunidad (Immordino-Yang & Gotlieb, 2022).

7. Principios Psicopedagógicos

Relación docente y estudiante: Según Smith y Johnson (2021), la

interacción positiva entre el docente y el estudiante crea un ambiente propicio

para el aprendizaje, facilitando la autonomía y la responsabilidad del

estudiante en su proceso educativo.

Aprendizaje participativo: En su estudio, Wang y Cheng (2020) encontraron

que el aprendizaje participativo fomenta el desarrollo integral del estudiante al

abordar aspectos cognitivos, emocionales y sociales de manera equilibrada.

Adaptación a las necesidades individuales: Martinez y Sánchez (2020)

sugiere que la adaptación del currículo y las estrategias educativas a las

necesidades individuales de los estudiantes mejora la efectividad del proceso

de enseñanza-aprendizaje.

Desarrollo progresivo de habilidades: Según Li y Wu (2020), el desarrollo

progresivo de habilidades permite que los estudiantes avancen a su propio

ritmo, facilitando una comprensión más profunda y duradera de los

conceptos.

Neuroplasticidad y práctica deliberada: De acuerdo con los hallazgos de

Torres y Gómez (2020), la práctica deliberada basada en la neuroplasticidad

del cerebro puede mejorar la gestión emocional y el desarrollo de habilidades

intrapersonales en los estudiantes.

8. Características

El Programa NeuroEduca se centra en potenciar la inteligencia intrapersonal

de los estudiantes mediante estrategias neuroeducativas basadas en la

plasticidad cerebral. Utiliza recursos específicos como técnicas

neuroeducativas y ejercicios de reflexión para crear un ambiente de

aprendizaje estimulante y efectivo. Cada sesión de intervención está

31



adaptada a las necesidades de los estudiantes de quinto de primaria, con una

duración de 45 minutos, asegurando que el programa sea accesible y

proporcione un aprendizaje óptimo en un tiempo adecuado.

Además, el programa incorpora la didáctica lúdica para hacer el proceso más

atractivo y significativo, utilizando estrategias motivadoras y dinámicas.

Promueva activamente el trabajo colaborativo entre los estudiantes para

fortalecer el sentido de comunidad y fomentar habilidades interpersonales

como la empatía y la comunicación efectiva. Al mismo tiempo, enfatiza la

responsabilidad individual en el aprendizaje, promoviendo la autoconciencia y

la autorregulación emocional, lo que capacita a los estudiantes para gestionar

sus emociones y comportamientos de manera autónoma.
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9. Estructura de la propuesta
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10.Estrategias para implementar la propuesta

ACTIVIDAD
OBJETIVO DE

LA
ACTIVIDAD

ESTRATEGIA A
DESARROLLAR

RECURSOS Y
MATERIALES RESPONSABLES

INSTRUMENTOS
DE

EVALUACIÓN

Exploración de
emociones

Desarrollar la
inteligencia

intrapersonal.

Dinámica de
reconocimiento

emocional.

Tarjetas con
expresiones

faciales,
papelotes,
plumones.

Docentes Guía de
observación

Construcción
del

autoconcepto

Reforzar el
autoconcepto.

Elaboración de
un árbol de

talentos
personales.

Papel bond,
colores,

pegamento,
tijeras.

Docentes Guía de
observación

Práctica de
autodisciplina

Facilitar
estrategias de
autodisciplina.

Ejercicio de
respiración y
relajación.

Colchonetas,
música relajante,
instrucciones de

respiración
impresas.

Docentes Guía de
observación

Fortalecimient
o de la

autoestima

Fomentar la
autoestima.

Cartel de logros y
metas

personales.

Cartulinas,
revistas para

recortar,
pegamento,
plumones.

Docentes Guía de
observación

Reconocimient
o de fortalezas
y debilidades

Desarrollar la
autoconciencia.

Juego de cartas
de fortalezas y

debilidades.

Tarjetas con
fortalezas y
debilidades

escritas, dados,
fichas.

Docentes Guía de
observación

Gestión
emocional a
través del arte

Facilitar la
expresión
emocional.

Pintura de
emociones
abstractas.

Papel sábana,
témperas de

colores variados,
pinceles, agua.

Docentes Guía de
observación

Creación de un
diario de
emociones

Fomentar la
reflexión sobre
las emociones.

Creación de un
diario de

emociones.

Cuadernos,
lapiceros de

colores, stickers.
Docentes Guía de

observación

Desarrollo de
la empatía

Promover la
empatía.

Rol playing de
situaciones
cotidianas.

Libretos,
disfraces o
accesorios

simples.

Docentes Guía de
observación

Fortalecimient
o de la

resiliencia

Desarrollar la
resiliencia.

Narración de
historias de

superación y
fortaleza.

Libros o cuentos
sobre resiliencia,

imágenes.
Docentes Guía de

observación

Exploradores
de éxito

Reconocer y
celebrar los

logros
personales y

grupales.

Ceremonia de
reconocimiento.

Premios
simbólicos,

música alegre,
refrigerio para

compartir.

Docentes Guía de
observación
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11. Evaluación de la propuesta

La propuesta se evaluará a través del monitoreo a cada una de las actividades.

ACTIVIDAD
OBJETIVO
LOGRADO

ESTRATEGIA
DESARROLLADA

RECURSOS Y/O
MATERIALES
ADECUADOS

PARTICIPACIÓN DE
LOS RESPONSABLES

SI NO SI NO SI NO SI NO

Explorando
Emociones

Construyendo
Autoconcepto

Práctica de
Autodisciplina

Construyendo
Autoestima

Reconociendo
Fortalezas y
Debilidades

Gestión Emocional
a través del Arte

Creando un Diario
de Emociones

Desarrollo de la
Empatía

Construyendo
Resiliencia

Celebrando Logros
y Progresos
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ANEXOS:

ANEXO 1: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN
OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES ESCALA DE

MEDICIÓN

Variable Independiente:

Estrategias
Neuroeducativas

Las estrategias neuroeducativas
integran la pedagogía, la psicología, y la
neurociencia teniendo como finalidad
exponer la forma de cómo funciona el
cerebro en los conocimientos sobre
instrucción y aprendizaje, además de los
elementos que permitan evidenciar la
manera de educarse del cerebro, todo
ello conlleva a evaluar las maneras de
aprendizaje en las diversas inteligencias
(Pherez et al., 2018).

Se operacionaliza en tres
dimensiones la cual
consta: la función del
cerebro, estilos de
aprendizajes,
inteligencias múltiples,
representación sensorial.

Estrategias
socioemocionales

Componente emocional
autodominio fisiológico,
psicológico

Nominal
Estrategias
metodológicas

Indagación
Análisis construcción del
conocimiento

Estrategias
operativas

Procesamiento de
información
Organizadores visuales

Variable dependiente:

Inteligencia Intrapersonal

La inteligencia intrapersonal es la
capacidad que se encuentra dentro de
cada uno y cuyo desarrollo se da de
manera independiente y dependiente,
con el fin de conocernos mejor
(Simonetta, 2022).

Se operacionaliza por
tres dimensiones como:
autoestima,
autodisciplina,
autoconcepto. Además,
se emplea cuestionario
en base a la escala de
Likert cuyas opciones
son:
A = Muy de acuerdo,
B = De acuerdo,
C = En desacuerdo,
D = Muy en desacuerdo.

Autoestima Valía personal
Respeto así mismo

Ordinal
Autodisciplina Decisión

Control

Autoconcepto Reflexión
Sentido propio



ANEXO 2: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS

CUESTIONARIO DE INTELIGENCIA INTRAPERSONAL
En el siguiente cuestionario encontrarás varias preguntas sobre cómo piensas.

Marca la opción que creas que mejor te describe:

Objetivo: Identificar el nivel de inteligencia intrapersonal y sus dimensiones en los

estudiantes.
N = Nunca (1); CN = Casi nunca (2); AV = A veces (3); CS = Casi siempre (4) y S = Siempre (5)

N° ITEMS
ESCALA

1 2 3 4 5

Dimensión: autoestima
1 ¿Tienes cualidades que otros deberían valorar?
2 ¿Estoy seguro/a de que tengo cosas buenas en mí?
3 ¿Soy capaz de hacer las tareas tan bien como los demás?

4 ¿Me cuesta entender cómo me siento?

5 ¿En general, me siento feliz con quién soy?

6 ¿A veces siento que no tengo muchas razones para
sentirme muy orgulloso/a de mí mismo/a?

7 ¿A veces pienso que no soy tan bueno/a en algunas cosas
como los demás?

8 ¿Me gustaría sentirme más seguro/a de mí mismo/a?
9 ¿Puedo esforzarme para mejorar en mis tareas escolares?
10 ¿Me siento capaz de ayudar a los demás?

Dimensión: autodisciplina
11 ¿A veces me cuesta decidirme rápidamente?
12 ¿Comienzo a trabajar en las tareas sin perder tiempo?
13 ¿A veces no uso bien mi tiempo porque no tengo un

horario para organizarme?
14 ¿A veces necesito que alguien me anime para hacer una

tarea?
15 ¿Hago mis actividades y tareas con dedicación y disciplina?

16 ¿Me siento confiado por cualquier cosa que pueda pasar?

Dimensión: autoconcepto
17 ¿Sé qué soy buena persona?
18 ¿Sé en qué cosas soy bueno/a y en qué destaco?
19 ¿Después de hacer algo, a menudo pienso en lo que hice?
20 ¿Sé en qué cosas necesito mejorar o en qué cosas no soy

tan bueno/a?
21 ¿Pienso antes de actuar para tomar una decisión?
22 ¿Siempre trato de hacer lo correcto, tomando en cuenta mis

valores en todo lo que hago?
Fuente. Adaptado de Hualcas (2020)



ANEXO 3: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS

DOCENTE



VALIDEZ







DOCENTE



VALIDEZ







PSICÓLOGA



VALIDEZ







ESTADISTA



VALIDEZ







ANEXO 4: FICHAS SUNEDU









ANEXO 5: VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA
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ANEXO 6: CONSENTIMIENTO INFORMADO





ANEXO 7: ASENTIMIENTO INFORMADO




