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aprendizaje, la autonomía, entre otros.  

Finalmente, se indago específicamente en la Neuroeducación, ya que es la temática que 

fundamenta esta investigación y da las bases para el desarrollo de la propuesta pedagógica, ésta 

pretende facilitar y ayudar el proceso de aprendizaje de un individuo mediante la evaluación y 

constante progreso en la práctica docente, igualmente, muestra cómo desde la neurociencia se 

conoce como se genera el aprendizaje en el ser humano, sus procesos y configuraciones 

cognitivas y emocionales. Se abordaron, además, políticas educativas en el marco de los temas 

centrales de la investigación y del tipo de población con la que se trabajó. 

5. Método de investigación 

Para esta investigación se hizo uso de una metodología cualitativa, puesto que, se 

constituye entre los factores de observación y razonamiento inductivo, como un procesamiento 

múltiple, flexible y abierto a modificaciones constantes. Su alcance fue exploratorio y descriptivo 

con un tipo de enfoque inductivo, fenomenológico, interpretativo y comparativo. Por otro lado, la 

población y muestra de esta investigación se toma del Gimnasio Campestre San Rafael, en el 

municipio de Tenjo Cundinamarca, Colombia; ducha muestra fue de tipo no probabilístico 

intencional. Los sujetos de estudio son niños de los tres primeros grados de básica primaria, 

pertenecen a un estrato socioeconómico medio alto, con edades de un rango entre los 6 y 9 años y 

con características físicas y psicológicas acordes a su edad. Para este estudio se establecieron 

cuatro categorías de investigación: Estrategias de neuroeducación para el desarrollo 

metacognitivo y de inteligencia emocional, Procesos metacognitivos y de inteligencia emocional, 

Factores de mayor incidencia de la neuroeducación en la capacidad metacognitiva y de 

inteligencia emocional y Propuesta pedagógica para favorecer los procesos metacognitivos y de 

inteligencia emocional, a partir de la neuroeducación.  

 Los instrumentos de recolección de datos fueron: observación a estudiantes (diario de 

campo), entrevista semiestructurada a docentes y cuestionario a padres de familia; estos 

instrumentos fueron sometidos al juicio de expertos y pilotaje, a fin de confirmar su confiabilidad 

antes de ser aplicados. Después de ser validados los instrumentos, estos fueron implementados y 

posteriormente se hizo el proceso de sistematización y análisis de datos a través de matrices de 

análisis categorial (en Excel), las cuales permitieron codificar, clasificar, organizar y jerarquizar 

la información hasta determinar los hallazgos emergentes y finales, los cuales fueron triangulados 

con la teoría del marco referencial y expuestos por medio de tablas, figuras y texto descriptivo.  
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6.  Principales resultados de la investigación 

Se considera que la propuesta en términos pedagógicos, debe contener una estructura en 

la que se vinculen aspectos claves de la capacidad metacognitiva como el pensamiento 

estratégico, la conciencia sobre el aprendizaje y la autorreflexión; todas estas se constituyen en 

potencialidades que se pueden activar por medio de estrategias de plasticidad cerebral, como es el 

caso de las sintonías que contribuyan a centrar la atención y concentración del estudiante, los 

ejercicios mentales que activan la memoria y el pensamiento crítico y reflexivo, los juegos 

sensorio motrices que permiten el desarrollo de habilidades de memoria, autocontrol y manejo a 

la frustración a través de los sentidos. Además, estrategias de las neuronas espejo, como es el 

caso de la imitación, donde los estudiantes toman como referentes positivos las acciones de otros 

como, por ejemplo, el maestro. También, estrategias de conexiones emocionales en el 

aprendizaje, a través de espacios para el colaborativo y el desarrollo de las competencias 

socioemocionales, en las que se trabaje la motivación a través del reconocimiento de los talentos, 

a fin de que desarrollen habilidades de autoestima; además, estrategias como el juego de roles, 

mediante las cuales se desarrollan la imaginación y se potencia el lenguaje, tanto verbal como 

corporal y, por ende, los procesos de relaciones intra e interpersonales. La estrategia debe 

incorporar el reconocimiento de pasos para la construcción de relaciones significativas con sus 

pares y docentes, donde se desarrolle la interactividad social en conjunto a una motivación 

continua y el potenciamiento de habilidades socioemocionales. 

Se considera importante que se vincule la activación de los sentidos a través de la 

experimentación, actividad que genera la asociación de la teoría y la práctica en conjunto a la 

comprobación y participación activa de todos los estudiantes, dando paso a la autocorrección o 

autoevaluación como elementos de autocontrol frente a la frustración en los procesos 

metacognitivos; situación estratégica para generar pensamientos conscientes y de espacios 

concordados a la autorreflexión en cada estudiante. También, se debe vincular espacios para el 

reconocimiento de debilidades, fortalezas y oportunidades de mejoramiento, consiguiendo 

realizar un plan de acción frente a sus dificultades, obteniendo como resultado la autorregulación, 

la cual se hace necesaria en la superación de situaciones problemas en emoción y ambientes de 

aprendizaje. Al darles responsabilidad a los alumnos frente a su proceso de enseñanza, 

concuerdan en un hallazgo de metacognición superior en datos de control emocional, al reconocer 

una falla académica con oportunidad de corregir al tiempo de aprender. 

7. Conclusiones y Recomendaciones 
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Los resultados evidenciados en esta investigación dejan ver efectos positivos en los 

estudiantes que integraron la muestra representativa del estudio, puesto que, se notó avances en 

los procesos de enseñanza - aprendizaje y en los resultados académicos, cuando se 

implementaron las estrategias de las neuronas espejo, plasticidad cerebral y conexiones 

emocionales en el aprendizaje. Asimismo, los estudiantes mostraron un alto grado en el manejo 

de las emociones y de los procesos de conciencia ante cada frustración y el control de la misma a 

través de la activación de los sentidos mediante la experimentación, la retroalimentación 

continua, el refuerzo positivo, comprobando la teoría de la Neuroeducación. Los estudiantes 

lograron avances en sus procesos metacognitivos y de autorregulación a través de la 

autocorrección y autoevaluación como elemento de autocontrol frente a la frustración, y 

desarrollaron su autonomía, identificando sus fortalezas, habilidades y oportunidades de 

mejoramiento. En este sentido, los principales hallazgos permiten una mayor comprensión del 

papel de la neuroeducación en el favorecimiento de los procesos metacognitivos y de inteligencia 

emocional en pro del desarrollo socio afectivo y del aprendizaje significativo de los estudiantes 

objeto de estudio. 

Finalmente, esta investigación acude a una metodología que precisa varios pasos de 

recomendación a los profesores, donde se identifica la necesidad de un modelo de gestión 

docente, la relación intrapersonal de estudiantes con maestro, técnicas que involucran los 

descubrimientos como una forma generadora de activación emocional y cerebral. A su vez, se 

involucra el uso de sentidos en las explicaciones de contenido académico, cambios de motivación 

y trabajo diario que elimine la cotidianidad por el descubrimiento de nuevas experiencias y del 

gusto en los estudiantes por el aprender.  
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     Introducción 

Durante el siglo XXI ha emergido una ola de diversas indagaciones y estudios que han 

conducido a los docentes a un replanteamiento de nuevas estrategias y metodologías pedagógicas 

que resaltan la importancia de conocer cómo aprende el cerebro, cómo las emociones influyen en 

los procesos académicos de un estudiante y cuáles son los factores que llevan a mejorar el 

comportamiento, la toma de decisiones y la autorregulación de los mismos. Esto debido a que, en 

décadas pasadas se creía que la inteligencia se basaba en el rendimiento intelectual de un 

individuo y que los aspectos emocionales no eran relevantes en los procesos de aprendizaje de un 

estudiante. Sin embargo, en estudios recientes es evidente como el nivel socio afectivo de un 

alumno influye en su rendimiento académico. 

 En este orden de ideas, Ferrés (2003), menciona que la capacidad cognitiva y de 

razonamiento depende de las emociones y sentimientos que se experimentan. Es por ello, que 

reconocer cómo se procesa la información emocional en el cerebro y su relación con el 

razonamiento, da una concepción diferente frente a las estrategias que se deben implementar en 

clase para que se produzca un aprendizaje significativo. En este sentido, juega un papel 

preponderante la neuroeducación, entendiéndose como la disciplina que estudia el 

funcionamiento del cerebro en su totalidad, teniendo en cuenta las configuraciones 

metacognitivas y socio afectivas involucradas en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por 

consiguiente, diversos estudios e investigaciones en neuroeducación, autorregulación del 

aprendizaje, inteligencia emocional y metacognición, han surgido con el fin de favorecer los 

procesos de enseñanza aprendizaje y dotar a los docentes con herramientas y estrategias 

pedagógicas soportadas en el funcionamiento neurológico en diversas áreas o disciplinas del 

conocimiento, es decir, que la pedagogía ha evolucionado e involucrado al concepto de 
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formación integral, el desarrollo de habilidades socioemocionales como apuesta para el 

aprendizaje significativo.  

Reconociendo los estudios y los ejemplos de neuroeducación de Forero (2016), Martínez 

(2018), y Campos (2015), relacionan la autorregulación e inteligencia emocional; también, se 

evidencia la investigación basada en la inteligencia emocional y rendimiento académico de 

Cavero (2019), al igual que Montenegro (2018), y González e Ibarra (2016).  Finalmente, los 

estudios basados en los procesos metacognitivos, los cuales fortalecen los procesos de enseñanza 

aprendizaje (Desoete, 2017; Peña, 2016). A partir de los diversos estudios mencionados, se 

demuestra la importancia que tienen los procesos socio afectivos, la inteligencia emocional y la 

autorregulación del aprendizaje en un individuo frente a su éxito o fracaso, no solo a nivel 

académico, sino en sus metas y logros a nivel general.  Esta investigación propone como objetivo 

principal diseñar una propuesta pedagógica orientada desde la neuroeducación, que permita 

favorecer los procesos metacognitivos y de inteligencia emocional en pro del desarrollo socio 

afectivo y del aprendizaje significativo de los estudiantes de los tres primeros grados de básica 

primaria del Gimnasio Campestre San Rafael. De esta manera, se comprende que las 

problemáticas comportamentales de los estudiantes de grados iniciales se ven afectados por una 

serie de factores neuro configuracionales, los cuales, influyen en los comportamientos 

socioemocionales y académicos de los aprendices. 

A continuación, se exponen los cinco capítulos que dan cuenta de todo el proceso 

investigativo: en el primer capítulo se realizó el planteamiento del problema donde se reconoció 

la necesidad de potenciar en los estudiantes objeto de estudio su capacidad metacognitiva y de 

inteligencia emocional a partir de procesos integradores de la neurociencia y la educación. Esta 

problemática se estableció a partir del documento PIAR (Plan Individual de Ajustes Razonables) 
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(ver anexo F), herramienta que apoya el proceso pedagógico donde se identifican las necesidades 

individuales, colectivas y educativas que responden a la diversidad. Después, se exploró los 

antecedentes investigativos que apoyaron los estudios en la interpretación de modelos modernos 

e innovadores de la pedagogía en conjunto a los estudios de las tendencias psicológicas, 

educacionales y científicas. Seguidamente, se establecieron los objetivos de la investigación y se 

establecieron las limitantes de la misma.  

En el segundo capítulo se abordó la teoría que apoyó la presente investigación, se hizo 

una revisión exhaustiva de los estudios desarrollados en neuroeducación, metacognición, 

inteligencia emocional, autorregulación del aprendizaje y estrategias pedagógicas a partir de la 

neuroeducación para conectar la problemática con las investigaciones teóricas. En el tercer 

capítulo, se presenta el diseño metodológico que concordó la manera más asertiva de involucrar 

las estrategias teóricas a implementar (Neuroeducación, inteligencia emocional y 

metacognición), se realizó la categorización de las variables, el diseño y validación y aplicación 

de los instrumentos; también, la sistematización, codificación y análisis de los datos, donde se 

reconoció de forma positiva los análisis arrojados por el método efectuado en diferentes sesiones 

académicas y con distintos docentes para proceder en el mejoramiento de las conductas que 

afectan  un adecuado procedimiento de autorregulación, cabe aclarar (que el procedimiento de 

esta investigación se efectúo con un suceso de alteración entre un antes y un durante de la 

pandemia del Covid 19, el cual preside una metodología basada en la posición presencial a lo 

virtual), a pesar de esta contingencia se logró reconocer los hallazgos que efectúan el reto aún 

mayor de involucrar las teorías a la práctica con aspecto de implementación a un diseño de 

estrategia exitosa en los resultados académicos del último periodo de agosto 2020. Finalmente, 

se realizaron las conclusiones de la presente investigación.  
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

“Lo que un niño puede hacer hoy con ayuda, será capaz de hacerlo por sí mismo mañana” 

Vygotsky 

En décadas pasadas se creía que la inteligencia se basaba en el rendimiento intelectual de 

un individuo y que los aspectos emocionales no eran relevantes en los procesos de aprendizaje de 

un estudiante, el nivel de inteligencia se evidenciaba por medio de la toma de pruebas 

exhaustivas que sólo median los aspectos intelectuales del aprendiz, es así que hoy en día se 

sigue notando en algunos sistemas educativos la concepción de aspectos memorísticos, 

pragmáticos y poco productivos,  los cuales dejan a un lado el desarrollo emocional del 

estudiante, asumiendo que el desempeño escolar de un niño es definido por su potencial 

cognitivo. Existen casos donde alumnos con un gran potencial carecen de la habilidad de 

autorregularse, reconocer y controlar sus emociones, lo cual influye en su desempeño académico; 

problemática que debe ser estudiada y profundizada con el fin de encontrar estudios en diferentes 

áreas de investigación pedagógica que nos direccione a encontrar nuevas estrategias que mejoren 

el aprendizaje en los alumnos. 

 En este orden de ideas, se ha evidenciado que durante el siglo XXI ha emergido una ola 

de diversas indagaciones y estudios que conducen al docente a un replanteamiento de nuevas 

estrategias y metodologías pedagógicas que resaltan la importancia de conocer cómo aprende el 

cerebro, cómo las emociones influyen en los procesos académicos de un estudiante y cuáles son 

los factores que llevan a mejorar el comportamiento, la toma de decisiones y la autorregulación. 

Como lo menciona Ocaña (2015), el docente debe conocer el funcionamiento de la mente puesto 

que, este conocimiento le mostrará las áreas cerebrales y las operaciones mentales que actúan 
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frente al aprendizaje mostrando una panorámica más clara de lo que se debe enseñar, en qué 

época enseñar y edad correspondiente a cada nivel de enseñanza. De esta manera, se comprende 

que las problemáticas comportamentales de los estudiantes de grados iniciales se ven afectados 

por una serie de factores neuro configuracionales, los cuales, influyen en los comportamientos 

socioemocionales y académicos de los aprendices. 

 Por consiguiente, estas afirmaciones se relacionan con la neuroeducación como una 

codificación de la genética enlazada con las capacidades y evolución en las etapas cognitivas; 

puesto que, es la neuroeducación la disciplina que estudia el funcionamiento del cerebro en su 

totalidad, teniendo en cuenta las configuraciones metacognitivas y socio afectivas involucradas 

en los procesos de aprendizaje-enseñanza. A su vez, explica cómo el cerebro responde frente a 

ciertas situaciones donde las emociones se ven inmersas en las decisiones de un individuo e 

influye en los procesos académicos. Asimismo, se reconoce la necesidad de generar conciencia 

en cuanto a la autorregulación de su aprendizaje mediante objetivos y actividades específicas que 

presenta la metacognición, es claro que estos procesos se deben manejar de la mano con la 

denominada Inteligencia Emocional desde la motivación para implementar competencias 

socioemocionales frente a los procesos educativos. 

Finalmente, se conocen las indagaciones que presiden a la autorregulación y las ciencias 

que la apoyan, buscando reconocer que ya no es solo un proceso de observación como ratificaba 

la psicología, sino un conocimiento del procesamiento cerebral para generar actividades acordes 

que apoyen los aspectos de regulación de las emociones en diferentes contextos sociales como un 

factor que beneficie las interacciones inter e intra personales de los estudiantes, enfrentando las 

problemáticas que estas estrategias evidencian en formación de los padres a los hijos, los tiempos 
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expuestos en ellos, la tecnología excesiva y la cantidad de estudiantes dentro de un aula, como 

principales limitantes a la propuesta que presenta el proyecto. 

En este capítulo se relacionan procesos tan importantes para este propósito investigativo, 

como: la revisión de los antecedentes, la formulación del planteamiento del problema 

investigativo, y se plantean los objetivos, así como los límites (poblacionales, espaciales, 

temporales, teóricos y metodológicos), al igual que las posibles limitaciones del estudio. 

1.1 Antecedentes 

Es primordial contemplar los avances en la educación que se apoyan en los estudios de 

neuroeducación, metacognición e Inteligencia Emocional, puesto que, estos favorecen  procesos 

de enseñanza - aprendizaje  y dotan de herramientas al docente soportados en el funcionamiento 

neurológico en la enseñanza de una lengua, en movimientos artísticos como es la alteración de 

aspectos motivacionales en el cerebro al momento de tocar un instrumento musical, en la 

autorregulación de un individuo, entre otros. Es por ello, que la indagación generada en este 

proyecto se enfatiza en la investigación de estos componentes que influyen en el desempeño 

académico, socio emocional y de autorregulación del aprendizaje.  

El último decenio, ha incursionado con auge el término de la neurología con lo cognitivo, 

usando los avances tecnológicos de resonancias y alteraciones cerebrales con algunas actividades 

que puedan afectar la atención del estudiante a nivel positivo o negativo en lo académico y 

comportamental, dando como relevancia las indagaciones que se han dado para apoyar la 

formación autónoma desde las perspectivas emocionales e intelectuales, por ejemplo, las 

investigaciones que se evidencian como precedentes al proyecto generador de una estrategia que 

permita al estudiante autorregularse en situaciones de control emotivo, por ello se resaltan las 
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indagaciones próximas al contexto a trabajar y la relaciones que puedan aportar al proyecto 

actual. El estudio de cómo aprende el cerebro humano y su influencia en procesos de enseñanza -

aprendizaje, ha venido innovando las metodologías de enseñanza y revolucionando la educación 

a nivel mundial; por tal motivo, diferentes investigaciones han surgido con el fin de mejorar 

procesos a través de los estudios en la neuroeducación.  

En la investigación “Aportes de la neuroeducación a la formación de los futuros 

pedagógicos infantiles”, Forero (2016), se propuso resolver la relación entre neuroeducación, 

ambientes de aprendizaje y la formación profesional del docente de educación infantil, con el fin 

de reconocer la necesidad de involucrar la enseñanza en la formación universitaria de futuros 

docentes de los grados iniciales al implementar métodos que involucren la formación cerebral 

entre conceptos académicos y convivenciales.  

Esta indagación se llevó a cabo con docentes licenciados en educación infantil y niños de 

ciclos 1 y 2 mediante la metodología de la observación, la revisión de procedimientos y la 

recopilación de documentos sobre diferentes tipos de investigaciones asociadas al eje central de 

la misma; recopilando la información a través  de métodos cuantitativos y cualitativos que 

permiten interpretar la observación que se enfoca en las clases, particularmente a docentes de los 

grados iniciales que imparten las enseñanzas básicas de leer, escribir y las matemáticas. Los 

resultados de este estudio evidenciaron desconocimiento del docente sobre cómo la educación, el 

conocimiento y la ciencia se deben enfocar en la atención cerebral del estudiante y la posibilidad 

de articular estrategias en neuroeducación a los ambientes de aprendizaje como algo elemental 

en los procesos educativos. Finalmente, esta investigación hace aportes importantes a este 

estudio, porque permite ver la relevancia de hacer uso de la neuroeducación en la estimulación 

del cerebro a través de múltiples herramientas.  
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Continuando con esta revisión de los principales estudios, aparece la investigación 

documental “Neuroeducación: aportaciones de la neurociencia a las competencias 

curriculares”, de Martínez (2018), la cual tuvo como objetivo hacer una exploración de los 

hallazgos de la neurociencia que aportan al perfeccionamiento del currículo en sus competencias 

y en los procesos de enseñanza-aprendizaje en los educandos. La recopilación de la información 

se dio por medio de la  búsqueda bibliográfica de bases de datos PsycINFO y Scopus, 

delimitando la exploración a estudios actualizados entre el periodo 2010 y 2016, los principales 

hallazgos mostrados en este análisis destacan la importancia de incorporar de manera transversal 

las aportaciones de la neurociencia en las diferentes competencias de las áreas del conocimiento, 

fomentar los procesos cognitivos con el ánimo de incrementar el rendimiento académico en los 

estudiantes. Por tal motivo, los aportes de esta investigación dan un bagaje estratégico a la hora 

de diseñar y replantear el currículo que se implementa dentro de la institución con el fin de 

mejorar los procesos académicos teniendo en cuenta las competencias y los factores neuro- 

educativos. 

En este orden de ideas, se reconoce el interés en los procesos neuro configuracionales 

(cognitivo-emocional e instrumental) del cerebro en procesos de enseñanza aprendizaje de los 

educandos, por consiguiente, es necesario referenciar el estudio “Las emociones en la vida 

universitaria: análisis de la relación entre autoconocimiento emocional y autorregulación 

emocional en adolescentes y jóvenes universitarios”, llevada a cabo por Prettel y Boutureira 

(2018), que tuvo como objetivo principal reconocer la influencia del autoconocimiento y la 

autorregulación emocional de estudiantes universitarios de Cartagena de Indias sobre tres 

universidades con estudiantes entre 15 a 22 años.  
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La metodología se encuentra basada en lo cuantitativo, y el mecanismo de recolección de 

información aplicado fue la escala CARE, por el cual se obtuvo como resultado la relevancia a lo 

emocional, evidenciando niveles más altos a la tolerancia que a la frustración; así mismo, se 

evidencio que un estudiante que se le facilita hablar abiertamente de sus emociones incrementa la 

probabilidad de manejar impulsos emocionales logrando implementar estrategias de 

autorregulación. En efecto, este estudio aporta de manera significativa a esta investigación 

puesto que, resalta la comunicación y el reconocimiento de las emociones como elementos 

concluyentes donde los participantes puedan regular sus emociones y enfrentar adecuadamente 

problemas cotidianos. 

De igual manera, en la siguiente investigación “Evaluación de autorregulación 

académica en estudiantes de psicología en modalidad en línea”, Gómez, Cano y Baños (2018) 

evaluaron la autorregulación en estudiantes nuevos en la licenciatura en psicología en línea. 

Aplicándose el Inventario de Estilos de Aprendizaje y Orientación Motivacional de Castañeda y 

Ortega (2004) a 204 estudiantes y los resultados de la muestra arrojó que los participantes 

muestran niveles moderados de autorregulación. De acuerdo con esto, la autorregulación del 

aprendizaje representa una variante individual que posibilita examinar, sobre cómo los 

estudiantes planean, manejan y evalúan su propio rendimiento en un contexto determinado. En 

este orden de ideas, este estudio aporta a esta investigación herramientas para valorar el nivel de 

autorregulación de los estudiantes y da una vista clara acerca de las circunstancias que 

intervienen en la motivación de los educandos.  

Igualmente, esta investigación requiere un acercamiento al campo emocional debido a 

que se relaciona estrechamente con la autorregulación y la neuroeducación. Por tal motivo, se 

abordará el estudio de Cavero (2019) “Inteligencia Emocional y Rendimiento Académico en 
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alumnos de Educación secundaria obligatoria”, cuyos objetivos fueron; comparar los resultados 

en la muestra con los datos provenientes de la investigación inicial en España, analizar si existen 

diferencias en las puntuaciones referentes al género y el curso, averiguar cuáles son los 

indicadores que intervienen en el rendimiento académico, mediante un análisis de correlación.  

La población elegida fueron estudiantes de 1° y 4° de la ESO, entre ellos un número de 166 

mujeres y 179 varones, de diferentes procedencias y diversas nacionalidades.  

La metodología utilizada en dicha investigación, fue la recolección detallada de 

información, usando como instrumento de validación de inteligencia emocional (EQ-i:YV) 

Emotional Quotient Inventory: Young Version de Reuven Bar-On realizado por  Ferrándiz 

(2012). Es preciso anotar que esta metodología adopta un diseño recíproco en el cual, sus 

variables no presentan ningún tipo de procedimiento experimental de orden didáctico o 

intervención alguna (Fontes de Gracia, et al., 2007).  

A partir del análisis de la investigación, se obtiene como resultado unas variables 

emocionales que influyen el rendimiento académico de los educandos, identificadas como:} la 

dificultad que tienen en cuanto a las relaciones interpersonales y el inadecuado manejo del estrés, 

hacen que los aprendices tengan problemas, perjudicándolos en su conducta, en su personalidad 

y rendimiento académico. Es de anotar que los aportes que surgen dentro de esta investigación, 

es de crear  vínculos entre el desempeño académico y el desarrollo de la inteligencia emocional, 

para que el aprendiz enriquezca sus relaciones intra e interpersonales, con un acompañamiento 

significativo  por parte del docente, orientador y psicólogo, que juegan un rol preponderante 

dentro de la vida académica del estudiante, y a su vez debe ser asumida con un alto compromiso 

y responsabilidad para educar, atendiendo a las necesidades tanto académicas, sociales, 

conductuales  y emocionales en los estudiantes.  
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En esta búsqueda de antecedentes que se relacionan al problema de investigación, 

aparece el estudio “Inteligencia emocional en el aula-etapa preescolar”, de  Osorio, Yaguma y 

Montenegro (2018), el cual tuvo como objetivo hacer un rastreo teórico sobre la inteligencia 

emocional, en donde se resaltan las estrategias que favorecen el proceso de adaptación, 

interacción social y autoconocimiento en  niños de 3 y 5 años, la cual está orientada  

fundamentalmente  en las características emocionales que tienen los estudiantes en la educación 

inicial. La metodología utilizada en la investigación es de carácter descriptivo, y tiene como 

finalidad que los infantes aprendan a obtener un manejo en la resolución de conflicto y a su vez 

un adecuado manejo en sus emociones.  

Estos autores coinciden en que la inteligencia emocional es una capacidad y por lo tanto 

puede ser aprendida y desarrollada, reflejando la importancia de articular diversas estrategias que 

soporten el interés de trabajar, potenciar y estimular la inteligencia emocional en las aulas de 

clases, la elaboración de un programa de intervención enfocado a la resolución de conflictos en 

los grados de Primaria y que esté basado en el desarrollo de la inteligencia emocional.  

Seguidamente, se halla la investigación “La inteligencia emocional como predictora del 

rendimiento académico en la infancia: el contexto pluricultural de Ceuta”, cuyos autores son 

González y Ibarra (2016), y que tuvo como propósito conocer el vínculo entre la Inteligencia 

Emocional (IE) y el Rendimiento Académico (RA) en los estudiantes de 6 a 12 años. Este 

estudio se aplicó a 404 participantes, de 4 diferentes centros. Como mecanismo de evaluación se 

empleó una adaptación propia del MSCEIT (Test de Inteligencia Emocional de Mayer, Salovey y 

Caruso, 2009) y las calificaciones de los alumnos.  
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Las conclusiones de dicha investigación arrojaron una relación con valiosos aportes entre 

IE y RA, siendo este último mayor en la puntuación en IE. En este sentido, resulta preocupante el 

rendimiento académico de los estudiantes en las distintas áreas del conocimiento lo que conlleva 

a una transformación de la práctica docente. Además, se identificó que los estudiantes deben de 

ir evolucionando en su aprendizaje de manera continua, ya que se deben adecuar a los cambios 

constantes. Recapitulando este estudio se resaltan algunas contribuciones a la presente 

investigación como son los hallazgos en la relación existente entre la inteligencia emocional y el 

rendimiento académicos de aprendices y el instrumento de medición utilizado para valorar la IE.   

Por otro lado, es de gran importancia mencionar algunos antecedentes investigativos en 

cuanto a la metacognición y su relación con procesos afectivos y de aprendizaje, entre estos se 

resalta el estudio “Incidencia de las estrategias motivacionales de valor sobre las estrategias 

cognitivas y metacognitivas en estudiantes de secundaria”. Sus autores Suárez, Fernández, 

Rubio y Zamora (2016) recopilan cuatro artículos, los cuales presentan un análisis en los logros, 

revisión de procesos y acciones donde los aprendices obtienen mecanismos para autorregular el 

aprendizaje en los entornos personales (PLE). Para la recopilación de datos se tomó como 

muestra: dos grupos sin solapamientos, compuestos por 44 participantes de la FCE, con 2836 

estudiantes que pertenecen a cuatro niveles y titulaciones (tres de grado y uno de licenciatura). 

Las titulaciones corresponden a pedagogía; en educación, sociales, en primaria, y licenciatura en 

Psicopedagogía.  

La metodología usada en la investigación fue mixta, la cual se dio por medio de la 

realización y la validación de CPLE 2.0 cuestionario nombrado CPLE 1.0 que está compuesto 

por siete elementos concernientes a los PLE y de 78 ítems de escala Likert. Los resultados del 

estudio mostraron que los aprendices deben utilizar estrategias cognitivas y metacognitivas al 
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igual que las de automotivación puesto que, estas les permitirán gestionar sus emociones y 

autorregularse en su aprendizaje.   

De igual manera, se destaca la importancia de la investigación “Aplicaciones didácticas 

de la Metacognición en el aula”, llevada a cabo por De la Peña (2016), puesto que, su principal 

objetivo fue analizar de manera teórica las diferentes estrategias metacognitivas que los docentes 

utilizan en el salón.  Primero que todo, se evidenció que los maestros utilizan estrategias 

metacognitivas en su mayoría en los procesos lector- escritor, matemáticas, desarrollo de mapas 

mentales, conceptuales y resolución de problemas. Segundo, la aplicación de dichas estrategias 

mejora en gran manera las habilidades de los estudiantes en cuanto son conscientes de sus 

procesos metacognitivos. Por último, se sugieren algunas estrategias y actividades 

metacognitivas para que el maestro puede usar en el aula como; argumentar, analizar, planificar, 

elaborar o reestructurar información, resumir, categorizar, diseñar, hacer predicciones, formular 

preguntas, revisar, clarificar dudas, resolución de problemas, autoevaluar el descubrimiento 

dirigido, trabajo por proyectos investigación libre.  

Recopilando, los resultados obtenidos en dicho proyecto aportan a esta investigación una 

serie de estrategias y evidencias de diferentes aportes que indican la relación entre 

metacognición y rendimiento académico como una mejora significativa en procesos de 

enseñanza aprendizaje al momento de aplicar estrategias metacognitivas. Esto quiere decir, que 

los aprendices logran ser conscientes de sus propios procesos de aprendizaje a través de la 

implementación de diferentes estrategias metacognitivas.   

Para concluir, es importante resaltar el proyecto innovador Estrategia Corporativa para 

la Formación Integral (ECFI) Corporación Educativa Minuto de Dios (2018) puesto que, su 
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principal objetivo fue y es desarrollar en los estudiantes un compromiso social, una formación 

humana integral y a su vez una educación a la luz del evangelio. Primero que todo, se trabaja 

cíclicamente el desarrollo emocional de los estudiantes desde el ámbito psicológico hasta 

espiritual logrando una convivencia positiva y desarrollando en los estudiantes la resiliencia, 

empatía, integridad y misericordia por el otro. Este proyecto corporativo se implementa en todos 

los colegios Minuto de Dios entre estos está el Gimnasio Campestre San Rafael en el cual los 

resultados mostraron a través de las evidencias que los estudiantes desarrollan habilidades 

sociales y emocionales que aportan a la convivencia escolar, y responsabilidad social de los 

mismos.        

1.2 Formulación del problema de investigación 

La inteligencia emocional ocupa un rol importante en el éxito o fracaso de un individuo, 

debido a que, si un sujeto tiene la habilidad de reconocer sus sentimientos y la de otros, podrá 

equilibrar sus emociones y autorregularse frente a diferentes situaciones, lo que le permitirá 

construir relaciones productivas con otros individuos. De esta manera, se reconoce que la 

inteligencia emocional esta intrincada en todos los seres humano de perseverar frente al logro de 

sus metas y objetivos, de motivarse y conocerse a sí mismo, de autorregularse, de controlar sus 

impulsos, de ser consciente de su estado de ánimo, impidiendo que la angustia y el estrés afecte o 

interfiera con los procesos cognitivos y racionales, además, de la capacidad de relacionarse y 

confiar en los demás (Goleman, 2001).  

Por lo anterior, es relevante conocer e identificar las configuraciones mentales, 

emocionales y sociales que se ven involucradas en la manifestación y regulación de las 

emociones en los niños, puesto que, nos permite conocer de una mejor manera la conducta de 
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ellos y la manera en la que actúan ante diversas situaciones del contexto en su vida diaria. En 

este caso, el contexto educativo y escolar forma parte esencial en el crecimiento íntegro de niños 

y niñas, debido a que el ambiente proporciona diversas situaciones que suelen traer 

consecuencias positivas o negativas según la forma en las que las enfrentan. En Colombia los 

diferentes establecimientos públicos y privados han empezado a resaltar el interés por el manejo 

de las emociones en el ambiente escolar, dado que, este componente influye en los procesos 

cognitivos de los estudiantes. Por otra parte, es relevante reconocer los mecanismos que 

intervienen en estos procesos como; la ausencia de tiempo, atención, autoridad y nivel 

socioeconómico de los padres entre otros.   

De acuerdo con lo anteriormente mencionado, y por los aspectos que se relacionan con la 

educación, los sectores educativos han proporcionado la necesidad de generar relaciones 

interpersonales como intrapersonales a modo de una prioridad en los conceptos de competencias 

socioemocionales, que se evidencian como obligatoriedad para una convivencia sana en 

diferentes entornos de la sociedad. Por esto, la educación ha permitido que se presente una 

formación paulatina y secuencial sobre la dinámica de la autorregulación de los educandos, 

desde cursos iniciales, generando una autonomía y porcentaje de seguridad en ellos mismos para 

desarrollar sus habilidades cognitivas y sin desligar lo relevante del manejo de las emociones, 

frente a temas como superación o frustración de pequeñas circunstancias.  

Es claro que estas problemáticas no son ajenas a diferentes estratos económicos, ni a 

sectores educativos tanto públicos como privados, como también a diferentes ciclos académicos, 

sin embargo, esta investigación se enfoca en los tres primeros grados de primaria  con la 

orientación de las diferentes asignaturas del nivel y con el ánimo de delinear  una propuesta 

pedagógica orientada desde la neuroeducación, que contribuya al desarrollo de procesos 
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metacognitivos y de inteligencia emocional en pro del desarrollo socio afectivo y del aprendizaje 

significativo de los educandos  de grado tercero del Gimnasio Campestre San Rafael, institución 

privada perteneciente a la Corporación Minuto de Dios.  

El nivel socioeconómico de algunos padres de familia de los educandos que hacen parte 

de esta institución es medio - alto, lo que hace referencia a que presentan formaciones 

académicas universitarias, niveles profesionales autónomos o de emprendimiento empresarial, lo 

cual interviene con la educación de sus hijos, puesto que, estos padres suelen, o sobreproteger a 

los niños y niñas o contratar personas externas a la familia a su cuidado; esto hace que los 

estudiantes presenten dificultades en el seguimiento de normas, manejo de emociones o de  su 

autorregulación en actividades académicas, esto conlleva a que constantemente se vinculen 

profesionales externos para apoyo del comportamiento de estos estudiantes.  

En este orden de ideas, la teoría de Vygotsky plantea que es necesario que el estudiante 

presente una ZDP (Zona de Desarrollo Próximo) ya que, es importante que el niño cree vínculos 

sociales para generar conductas y habilidades acordes al aprendizaje. Del mismo modo, Piaget 

(1972) afirma que “el intelecto pone los medios y la afectividad los fines”; esto refleja, que hay 

una relación directa entre emociones y el aprendizaje humano, por lo tanto, los estudiantes deben 

desarrollar habilidades comunicativas y aprender a autorregularse para tener éxito académico y 

personal.  

Se reconocen varias actitudes o comportamientos de los estudiantes de grado primero, 

segundo y tercero de primaria del Gimnasio Campestre San Rafael que obstaculizan sus procesos 

metacognitivos, como son: el pensamiento voluntarioso, desprendido y sin reconocimiento de 

autoridad; también, desfogues de grito y llanto, aislamiento, superioridad, bajo perfil o 
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inseguridad de sí mismo, inestabilidad emocional, desinterés por aprender, situación de atención 

dispersa, desánimo por ir a la escuela y apatía a los procesos de aula. Todas estas situaciones se 

identifican en los seguimientos de reuniones de nivel de la institución y en el diligenciamiento 

del documento PIAR (Plan Individual de Ajustes Razonables) del plantel (ver anexo F), además 

se identifica los testimonios dentro de las entrevistas a los docentes (ver anexo D) con el 

procedimiento de un antes y un después de efectuar el diseño estratégico de involucrar los 

procedimientos de atención neuronal con procederes de alteración y modificación en la 

plasticidad y la cerebroflexia neuronal. Muestra de esa necesidad de desarrollar estrategias en las 

que los estudiantes asuman de una manera más consciente su aprendizaje, que se empoderen y 

establezcan un manejo estratégico de cada uno de sus procesos de aula. Es así, que es muy 

importante que desarrollen procesos tácticos, estratégicos y reflexivos, los cuales les permiten 

realmente un crecimiento metacognitivo y que, a su vez, se relaciona directamente con su parte 

socioemocional y afectiva. 

Finalmente, atender a esta problemática nos conlleva a identificar los procesamientos en 

la neuroeducación, concepto que inicia como un auge que ha permitido la comprensión de la 

neurociencia, la psicología, la neurología entre otras, con el fin de mejorar los procedimientos  de 

enseñanza- aprendizaje, a través del proceso investigativo que se efectúa al interior del 

aprendizaje de un niño en su cerebro y cómo actúan las emociones en las reacciones impulsivas 

de aprender o no querer realizar esta acción. Es así como se reconoce la necesidad de indagar en 

estos procesos metodológicos para que el docente pueda llegar a ser un mediador de esta 

tendencia y de esta problemática. Mora (2018) afirma que es necesario reconocer el 

funcionamiento del cerebro ya que el ser humano es lo que cree, siente, piensa, hace es producto 

en su totalidad del cerebro. 
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Sobre este tema se cuenta con las investigaciones de la inteligencia emocional, partiendo 

de los estudios hechos por Goleman (1995), quien precisa que el dominio de estas inteligencias 

controlan los impulsos de las emociones y puede ser óptimo para el desarrollo de la atención, 

motivación y creatividad; cabe aclarar que también indica la necesidad de generar empatía en los 

estudiantes para el desarrollo social, ya que no basta sólo la teoría, sino la interacción entre las 

inteligencias múltiples. Gardner (1987) resalta que las fortalezas del individuo hay que 

potencializar las para adquirir la motivación emocional en los estudiantes y encaminarse a un 

nivel de superación de las problemáticas ya mencionadas. Del mismo modo, los aportes de los 

enfoques de pedagogías contemporáneas y los pasos de investigación sobre autorregulación son 

la base para el diseño metodológico a realizar con el fin de determinar mecanismos 

metacognitivos de los educandos para generar control en las emociones por medio de la 

conciencia y el control de su pensamiento y aprendizaje de las cosas, ya sea por medio de 

hábitos, reflexionar sobre sus actos, autoevaluación de sus tareas y organización de actividades.  

Todo lo anterior motiva un trabajo de investigación en el que el principal interrogante es 

¿Qué estrategia pedagógica orientada desde la neuroeducación, permite favorecer los procesos 

metacognitivos y de inteligencia emocional, en pro del desarrollo socio afectivo y el aprendizaje 

significativo en los educandos de los tres primeros grados de básica primaria del Gimnasio 

Campestre San Rafael? Este gran interrogante demanda otros en un sentido más específico: ¿Qué 

estrategias de neuroeducación favorezcan el desarrollo metacognitivo y de inteligencia 

emocional en los estudiantes de los tres primeros grados de básica primaria del Gimnasio 

Campestre San Rafael? ¿Qué procesos metacognitivos y de inteligencia emocional se dan en 

estos estudiantes de los tres primeros grados de básica primaria del Gimnasio Campestre San 

Rafael, a partir de la implementación de estrategias de neuroeducación? ¿Cómo hacer una 
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análisis comparativo de los resultados obtenidos de los tres grupos que integran la población de 

estudio, con relación a los factores de mayor incidencia de la neuroeducación en sus procesos 

metacognitivos y de inteligencia emocional? y ¿Cómo establecer el diseño pedagógico y 

metodológico de una propuesta pedagógica orientada desde la neuroeducación, que permita 

favorecer los procesos metacognitivos y de inteligencia emocional en los estudiantes de los tres 

primeros grados de básica primaria del Gimnasio Campestre San Rafael? 

1.3.  Justificación 

Esta investigación surge como propuesta a diferentes situaciones relacionadas con la 

carencia de autorregulación y control en las emociones, evidenciados en el desempeño 

académico en los estudiantes de los tres primeros grados de básica primaria del Gimnasio 

campestre San Rafael, pertenecientes al sector socioeconómico alto medio alto, donde la 

educación tiene un rol destacado en el desarrollo de los procesos emocionales de los estudiantes, 

debido a la ausencia de los padres de familia en el acompañamiento significativo en su proceso 

socio cognitivo.  

Es de reconocer que en la actualidad los docentes de estudiantes de edades iniciales se 

ven enfrentados a varios obstáculos en la enseñanza de las futuras generaciones, por los miles de 

comportamientos que presenta la modernidad, la globalización y algunos derechos sobre padres e 

hijos. Por tal  motivo, se establece la necesidad de enfatizar la indagación del presente proyecto 

en diseñar estrategias que guíen la autorregulación de los estudiantes de los tres primeros grados 

de básica primaria del Gimnasio Campestre San Rafael, a nivel cognitivo y emotivo, debido a la 

falta de control de sus sentimientos, miedos, frustraciones o habilidades de relacionarse con sus 

pares, con docentes o con padres de familia, dando como resultado la posibilidad de crear 
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estrategias o metodologías que involucren la neuroeducación y las inteligencias emocionales 

frente a la necesidad de autorregularse.  

Es claro, que las dificultades que más se evidencian en los niños hoy en día son 

problemas de relación de uno con el otro, y que las formaciones que se han establecido en la 

modernidad se constituyen en socializar más con los aspectos tecnológicos que con otro ser 

humano, afectando directamente en el manejo y control de nuestras emociones con cualquier tipo 

de dificultad social y de buen comportamiento en relación con los valores mínimos de tolerancia, 

amistad, compartir entre otros. Por tanto, es de gran relevancia asistir a estos alumnos con buenas 

prácticas didácticas y estrategias metacognitivas basadas en la neuroeducación que los apoye en 

su desarrollo socio afectivo, para que de esta manera se logre un aprendizaje significativo y una 

mejora en los procesos académicos de los mismos.  

Análogamente, se pretende beneficiar a los maestros con nuevos métodos pedagógicos 

que los lleven a ser más críticos, conocedores y reflexivos hacia la necesidad y/o importancia del 

desarrollo socio afectivo de los alumnos muestra de este proyecto, así como, a recapacitar sobre 

la influencia que tiene el manejo de emociones en  procesos de enseñanza - aprendizaje y el 

papel desempeñado por las configuraciones neuronales del cerebro en el desarrollo de 

habilidades metacognitivas; además, ayuda a los maestros a detectar déficits y trastornos del  

aprendizaje en los estudiantes para poder superar las mismas mediante un plan de mejoramiento. 

Todo esto con la intención de evaluar la posibilidad de implementar dicha propuesta pedagógica 

en otros espacios educativos dentro de la institución. 

Para sintetizar, esta propuesta pedagógica no solo pretende favorecer a la población 

tomada como muestra en esta investigación si no que, dejar un antecedente a nivel general en la 
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educación, debido a que se puede transformar la manera en que los docentes enseñan en 

Colombia, y ver la variante de la inteligencia emocional como un factor de relevancia en 

procesos de enseñanza aprendizaje de un alumno, aunque han sido muchas las investigaciones y 

estudios que fundamentan el rol de las emociones en el ámbito académico, son muy pocos los 

docentes que lo tienen en cuenta. Finalmente, se desea que el presente estudio sirva como aporte 

a las nuevas tendencias y enfoques pedagógicos relacionados con la neuroeducación.     

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Diseñar una propuesta pedagógica orientada desde la neuroeducación, que permita 

favorecer los procesos metacognitivos y de inteligencia emocional en pro del desarrollo socio 

afectivo y del aprendizaje significativo de los estudiantes de los tres primeros grados de básica 

primaria del Gimnasio Campestre San Rafael. 

1.4.2. Objetivos específicos 

▪ Implementar estrategias en neuroeducación que favorezcan el desarrollo metacognitivo y 

la inteligencia emocional en los estudiantes de los tres primeros grados de básica primaria 

del Gimnasio Campestre San Rafael. 

▪ Describir los procesos metacognitivos y de inteligencia emocional que se dan en estos 

estudiantes de los tres primeros grados de básica primaria del Gimnasio Campestre San 

Rafael, a partir de la implementación de estrategias de neuroeducación. 
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▪ Comparar los resultados obtenidos de los tres grupos que integran la población de 

estudio, con relación a los factores de mayor incidencia de la neuroeducación en sus 

procesos metacognitivos y de inteligencia emocional. 

▪ Establecer la estructura del diseño pedagógico y metodológico de la propuesta 

pedagógica orientada desde la neuroeducación, que permita favorecer los procesos 

metacognitivos y de inteligencia emocional en los estudiantes de los tres primeros grados 

de básica primaria del Gimnasio Campestre San Rafael. 

1.5 Supuestos de investigación 

La neuroeducación es un elemento esencial en procesos de enseñanza aprendizaje en los 

niños, siendo factor relevante en reconocimiento de cómo se entrelazan los aspectos 

psicológicos, educativos y neurológicos, para dar secuencias óptimas desde los conocimientos y 

las experiencias sociales que puedan influir en la autorregulación de lo emotivo y cognitivo. 

Estos procesos trabajan de forma asociada y permite que interactúen las tendencias modernas, 

esto se retoma como un pensamiento de solución ya que aplica al control o mediación de las 

emociones de forma favorable y acorde a la autorregulación de cada individuo. 

La inteligencia emocional actúa de forma directa en los procesos cognitivos del ser 

humano, debido a que, como lo menciona Martínez y Broc (2014), cuando se combina la 

inteligencia cognitiva y la emocional se evidencia un mayor indicador de la inteligencia general 

de cada persona y se incrementa su potencial para triunfar en la vida.  



23 

 

 

1.6. Delimitación y limitaciones de la investigación 

1.6.1. Delimitación de la investigación 

El diseño estratégico del manejo autorregulado de las emociones de estos estudiantes se 

identifican con los procesos formativos que se presentan en los diferentes hogares de cada 

estudiante, ya que un docente no se le es permitido ni de forma profesional o ética involucrarse 

con la educación en casa, es claro que cada entorno familiar de un estudiante es ajeno y que 

irrumpe de forma positiva o negativa a las metodologías que esta propuesta de proyecto 

profesional pueda implementar en el Gimnasio Campestre San Rafael.  

Delimitación poblacional: La delimitación del proyecto frente a la estrategia a realizar 

consta de la involucración adecuada en la formación de los estudiantes de los tres primeros 

grados de básica primaria del Gimnasio Campestre San Rafael, quienes se caracterizan por ser 

una comunidad que se les dificulta el manejo de sus emociones debido a la ausencia de los 

padres de familia en los hogares. 

Delimitación de espacio: La investigación se lleva a cabo en el Colegio Gimnasio 

Campestres San Rafael, perteneciente a la Corporación Educativa Minuto de Dios, en el 

municipio de Tenjo Cundinamarca. Se usan sus espacios físicos amplios de zonas verdes y aulas 

de clases interactivas, especializadas y con apoyo tecnológico; también, otros espacios como la 

biblioteca, granja y auditorios.  

Delimitación temporal: La investigación se desarrolla en un tiempo de 14 meses, entre 

agosto de 2019 y octubre de 2020, tiempos que coinciden con el proceso de acompañamiento en 

los cursos de Investigación Aplicada I, II y III, de la Maestría en Educación de Uniminuto. 
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Delimitación teórica: Es necesario abordar las concepciones de autorregulación, 

metacognición, procesos y estrategias metacognitivas, inteligencia y cociente emocional en el 

aula, rendimiento académico, motivación, autoeficacia, autonomía, neuroeducación, procesos y 

configuraciones cognitivas y afectivas, desarrollo socio afectivo y políticas educativas.  

Delimitación metodológica: Esta investigación hace uso de una metodología cualitativa, 

con alcance exploratorio y descriptivo; tiene un tipo de enfoque inductivo, interpretativo y 

comparativo.  

1.6.2. Limitaciones de la investigación 

La indagación se reconoce como una fuente de solución a los problemas académicos y 

convivenciales en los estudiantes dentro del establecimiento académico, sin embargo, se 

reconoce que el principal obstáculo identificado dentro de la investigación son los padres que 

niegan las problemáticas de control emocional o de autorregulación académico de sus propios 

hijos, concepto que se evidencia de forma subjetiva y de negación. Otro factor que impide la 

formulación acorde a la investigación es la cantidad de población diversificada que se presenta 

en un aula de clase, es decir que varios estudiantes pueden presentar dificultades de 

autorregulación, pero que cada uno puede ser en diferente estado, ya sea por dificultad de 

reacción emocional, desprendimiento académico, falta de atención entre otros. Como posible 

forma de solución a estos inconvenientes se entiende el estudio del proyecto para la creación de 

un diseño estratégico de varias actividades por secuencias que desarrolle las habilidades de los 

estudiantes en procesamientos intelectuales con habilidades emocionales de control.  

Otro análisis de obstáculo para la implementación del proyecto es la disposición de 

observación dentro del aula de clase, ya que se presenta la necesidad de cumplir con los 
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requisitos institucionales y el tiempo de investigación en los docentes es mínimo, se establece 

que se da mayor valor a implementar un tema específico a la investigación para el mejoramiento 

de la autorregulación, Sin embargo, pensando en el factor tiempo la implementación será 

estipulada mediante las actividades extracurriculares, celebraciones de fechas memorativas y 

actividades que se implementaran con las asignaturas.  

1.7. Definición de términos 

Neuroeducación: Blanco (2018) define la neuroeducación como una ciencia que 

entrelaza los aspectos de la psicología, la educación y la neurología, para desarrollar una mejor 

manera de aprender con bases científicas. Este concepto se desarrolla con los estudios del 

proceso cerebral y las experiencias que presenta cada individuo no solo en ámbito educativo sino 

de cómo entiende el proceso general de adaptación al mundo en el que nace un niño.   

Inteligencia emocional: Es la capacidad, habilidad o competencia para reconocer, sentir, 

modificar, gestionar y comprender los estados emocionales en uno mismo y en los demás, para 

así lograr el éxito en las relaciones inter e intrapersonales. Mayer y Salovey (1997) definen la 

inteligencia emocional como “la habilidad para percibir, valorar y expresar emociones con 

exactitud, la habilidad para acceder y/o generar sentimientos que faciliten el pensamiento; la 

habilidad para comprender emociones y el conocimiento emocional y la habilidad para regular 

emociones promoviendo un crecimiento emocional e intelectual” (p.10).  

Metacognición: Flavell (1976), la define como "al conocimiento que uno tiene acerca de 

los propios procesos y productos cognitivos o cualquier otro asunto relacionado con ellos, por 

ejemplo, las propiedades de la información relevantes para el aprendizaje" y, también, "a la 

supervisión activa y consecuente regulación y organización de estos procesos, en relación con los 
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objetos o datos cognitivos sobre los que actúan, normalmente en aras de alguna meta u objetivo 

concreto" (P. 232).  

Autorregulación: Es el “proceso de pensamientos autogenerados, emociones y acciones 

que están planificadas y adaptadas cíclicamente para lograr la obtención de los objetivos 

personales” (Zimmerman, 2000, p. 14). 

Inteligencias múltiples: Es un modelo de clasificación de habilidades y capacidades de 

los individuos a nivel cerebral, reconociendo cuál es su mejor desempeño, hasta el momento el 

profesor Howard Gardner (1983) ha identificado solo ocho tipos de inteligencias lingüístico-

verbal, lógico-matemática, visoespacial, musical, corporal-cinestésica, intrapersonal, 

interpersonal y naturalista. 
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Capítulo 2. Marco Referencial 

Este capítulo presenta una revisión teórica de todos los temas que orientan la 

investigación, abordando especialmente: la inteligencia emocional, desde la perspectiva de 

Goleman, quien se ha preocupado por analizar cómo el ser humano procesa la información, 

como se mide el cociente intelectual y qué tienen que ver las emociones con el desempeño 

académico de un estudiante. Se abordan también de manera amplia temas como la 

metacognición, que muestra la forma en que un aprendiz conoce y es consciente de sus procesos 

cognitivos; también, se da una mirada amplia a otros temas de la línea de investigación 

Autorregulación del aprendizaje, como la autoeficacia, la motivación por el aprendizaje, la 

autonomía, entre otros; todos estos temas fundamentales para orientar esta investigación en un 

horizonte teórico y metodológico claro, riguroso y confiable. 

2.1 Autorregulación del aprendizaje 

En nuestra sociedad actual se hace necesario una revisión sobre procesos de enseñanza - 

aprendizaje que han sido implementados y utilizados en la educación; por tal motivo, en las 

últimas décadas se han realizado varias investigaciones encaminadas a resolver y aportar a la 

superación de los retos que la nueva era del conocimiento exige. Estas deben ser acordes a las 

nuevas dinámicas del mundo posmoderno.  

Para iniciar con el fundamento teórico, se tomarán como base los postulados de los 

autores Zimmerman (2008) y Schunk (2008), dichos autores relacionan este concepto como 

constructo para la interpretación y explicación de este, incluyendo en estos últimos años 

componentes emocionales y sociales. Consecuentemente, estos autores conciben la 

autorregulación como el proceso mediante el cual los educandos activan la cognición conductual, 
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sus emociones y afectos, orientándolos al logro de sus objetivos y llevándolos a conseguir sus 

propias metas y al replantear las estrategias utilizadas con el fin de llegar a alcanzar el propósito 

de su aprendizaje. A partir de los análisis planteados por los teóricos anteriormente mencionados, 

la autorregulación constituye un proceso dinámico en el que el individuo funda su propio 

aprendizaje sin desconocer la realidad de su contexto. 

La autorregulación es vista como la interacción del medio que rodea a las personas en su 

contexto de forma, tanto social como personal. Para Trommsdorff (2009), la autorregulación es 

entendida como la habilidad que cada individuo posee de manera integral, a través de una 

estructuración de los comportamientos, llevándolos a desarrollar logros que les permiten 

aumentar la satisfacción de sus necesidades de forma personal. En general la autorregulación 

abarca una variedad de factores que condicionan a las personas, tanto externas (social, 

económico, político), como internas (fisiológico, cognitivo, biológico, emocional), llegando a 

realizar procesos mentales intencionales (Muñoz 2017). Por consiguiente, la autorregulación es 

contemplada como un proceso de cambios en sus propias conductas, mejorando 

comportamientos en los estudiantes como son: la auto instrucción, el auto reforzamiento y la 

auto vigilancia (Zimmerman, 2001). Estos factores conllevan a que los alumnos aprendan a 

examinar sus propios aprendizajes, y a su vez una participación dentro del mismo, generando 

avances significativos en sus procesos. 

Es fundamental también, entender la perspectiva de otros investigadores, como los 

cognoscitivos, que acuden a los estudios de Jean Piaget, quienes argumentan que la 

autorregulación permite el desarrollo de procesos mentales, tales como: la repetición, la 

vigilancia de la comprensión, la atención y el uso de estrategias de aprendizaje. Por tal motivo, 

los cognoscitivos recalcan que la motivación en los aprendices debe ser esencial en el proceso de 
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enseñanza -aprendizaje, desarrollando en cada uno la autoeficacia y evidenciando los resultados 

obtenidos de manera positiva. Sin embargo, es preciso anotar que para Schunk (2001), el 

componente fundamental, debe ser la elección, para generar una autorregulación en los 

educandos, quienes son orientados en la búsqueda de varias alternativas para aprender, teniendo 

en cuenta como factor el contexto en donde se da el aprendizaje (Zimmerman, 2000). De igual 

manera, es importante conocer el argumento de otros autores que han trabajado la teoría 

cognoscitiva social, la cual ha sido aplicada a la autorregulación Bandura, (1997, 2001); Pintrich, 

(2004); Pintrich y Zusho, (2002); Zimmerman, (2000); Zimmerman (2004), como se citó en 

Schunk, (2012). Para estos investigadores la autorregulación se enfatiza en que el educando 

tenga una participación y a su vez la posibilidad de elegir su método de aprendizaje, 

desarrollando tareas que sean de su interés logrando desarrollar procesos de autoeficacia los 

cuales los llevan a plantearse nuevas metas 

En este sentido, para los cognoscitivos es relevante poner en claro que la autorregulación 

se clasifica en etapas las cuales son: auto enjuiciamiento, auto supervisión y autorreacción 

Bandura, (1986); Kanfer y Gaelick, (1986); Schunk, (1994); Zimmerman, (1990) como se citó en 

Schunk, (2012). Estas etapas presentan una similitud en los procesos de aprendizaje y de 

conducta. El auto enjuiciamiento se establece como las confrontaciones que hace el individuo de 

su conocimiento actual para llegar a lograr las metas propuestas. La auto observación compara 

las actitudes propias de la conducta, las cuales pueden ser negativas o positivas. Es importante 

mencionar que la auto observación tiene una relación conceptual a la auto supervisión y hacen 

parte de los procesos de enseñanza en la autorregulación Lan, (1998); Zimmerman, Bonner y 

Kovach, (1996), como se citó en Schunk, (2012); pero la auto observación debe complementarse 

con las otras etapas de la autorregulación, ya que sola es insuficiente para mejorar la conducta. 
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Desde el enfoque de Winne y Hadwin (1998, 2008) y Winne (2001) Teoría del 

aprendizaje, como se citó Schunk, (2012), quienes adelantaron investigaciones sobre la 

autorregulación basadas en los procesos de la información, se reconocen tres etapas 

fundamentales: definición de la tarea, de los planes, de las metas y de las tácticas de estudio. Por 

consiguiente, en la primera etapa los estudiantes obtienen información y la procesan, acerca de 

las características que determina la tarea y a sí mismo la procesan. En la segunda etapa los 

estudiantes se disponen a alcanzar una meta, y para llegar a cumplirla es necesario realizar un 

plan estratégico con un propósito específico en su aprendizaje. Cuando los estudiantes ponen en 

funcionamiento esas estrategias y las emplean de manera adecuada, se ha logrado llegar a la 

tercera etapa que corresponde a las (tácticas de estudio).  En la cuarta etapa los alumnos incluyen 

y ajustan los procedimientos que han observado en sus tareas basándose en los resultados 

adquiridos a través de las evaluaciones llevándolos al éxito.  Retomando la orientación de estas 

concepciones, facilitan al docente con herramientas para lograr que un aprendiz lleve a cabo sus 

tareas y objetivos en su aprendizaje teniendo en cuenta los factores que influyen en estos 

procesos, de la misma manera, que los estudiantes manejen un equilibrio en sus niveles de 

frustración con el fin de, que alcancen sus metas y objetivos tanto personales como académicos. 

La auto supervisión: Se describe como la atención voluntaria de los individuos en la 

revisión de su conducta y casi siempre está acompañada de la exploración periódica de registros. 

Mace, (1985), como se citó en Schunk, (2012). Por consiguiente, los individuos deberán estar 

conscientes para poder regular las acciones y del mismo modo poder evaluar las conductas. 

Sumando a lo anterior, la auto supervisión establece en los educandos una reflexión sobre sus 

conductas haciéndolos optimizar, mejorar y evaluar sus procesos.  
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Los autorregistros: son aquellas respuestas de forma inmediata que admiten mediar la 

correspondencia entre las conductas consecuencias y precedente a largo plazo Mace, (1986), 

como se citó en Schunk, (2012).  

La auto instrucción: se denomina el acomodamiento de estímulos, los cuales adaptan el 

momento para las respuestas autorregulatorias conduciéndolos a un reforzamiento, Mace et al., 

(1989), como se citó en Schunk, (2012). En este sentido, la instrucción debe ser utilizada como 

una estrategia eficaz, ya que ayuda a corregir la comprensión en los lectores. Schunk y Rice 

(1986, 1987) como se citó en Schunk, (2012), instruyeron a estos a seguir instrucciones, 

corrigiéndolos para que continuaran de manera correcta su trabajo y de este modo realizar la 

siguiente instrucción.  

El auto reforzamiento: se describe como el proceso por el cual los educandos adquieren 

reforzamiento eventual al seguimiento de una respuesta esperada, por lo que aumenta la 

posibilidad de una respuesta posterior Mace, (1989), como se citó en Schunk, (2012).  

Como conclusión, tener conocimiento sobre estos acercamientos a la autorregulación del 

aprendizaje de los educandos, da una perspectiva general o un proceder en posibles aplicaciones 

de estrategias que los aprendices y los docentes implementan en sus dinámicas de enseñanza 

aprendizaje para el cumplimiento de sus objetivos académicos.   

2.1.1 Metacognición 

La metacognición es un constructo especificado por Flavell (1971), quien determina la 

conceptualización  y su nexo con la teoría de la mente; por un lado el método de autonomía del 

conocimiento como un nivel de conciencia y por el otro con el entendimiento de las 

características humanas que se representan con lo observable en las relaciones sociales, dando 
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como resultado la consolidación del concepto de conocimiento con la posibilidad de involucrar 

la autonomía y superación personal de aprender por sí mismo. A su vez, lo constituye como un 

autoconocimiento del individuo que desea aprender, pero con la certeza de las limitaciones, 

estrategias, habilidades, entre otras, y que cada persona posee para desarrollar un proceso de 

aprendizaje regulado.  

Es claro que la definición exacta de metacognición es consolidada por las investigaciones 

del psicólogo Flavell (1971), quien indica que es el conocimiento de cada uno y lo que el 

individuo hace con esa información adquirida, es decir, que es lo que impulsa al cerebro a 

reconstruir que comprende no solo saber por saber, sino reconocer que hacer con él. Estipula el 

reconocimiento que tiene el ser humano sobre sus procesos cognitivos y cómo logra regular su 

aprendizaje en todos los ámbitos mediante la madurez del cerebro, como especifica Weinert 

(1987), al decir que consiste en (la cognición sobre la cognición) donde se rescata la habilidad 

del ser humano frente a la variedad de información y lo que puede hacer con ella, concepto que 

se entrelaza con el término de la autonomía y la regulación del ser humano en su proceso 

formativo académico como convivencial en todos los contextos sociales e individuales, es la 

actividad reflexiva del saber cuál es la mejor manera de aprender o de comportarse, qué métodos 

aplicar para comprender mejor y como puede autorregular su aprendizaje de manera cómoda, 

teniendo el conocimiento y el manejo de que proceso que se dificulta y en el cual se posee mayor 

habilidad. 

2.1.1.1 Procesos metacognitivos 

Los principales medios de reconocimiento de desarrollo metacognitivo se presentan en la 

reflexión de formas didácticas de enseñanza, enfocando en los estudiantes de los primeros 
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niveles de educación que se precisan por las formas que más presentan gusto. En tal sentido, el 

psicólogo Flavell (1971) indica que una persona puede tener un proceso cognitivo desde cuatro 

componentes que estipula y los relaciona con la interacción: Conocimientos metacognitivos: se 

reconocen por los conocimientos adquiridos en tres aspectos memorísticos, organizativos y 

estratégicos en presentación diversa (esquemas). Experiencias metacognitivas: lo referente a lo 

empírico del individuo a nivel conceptual y el uso de los sentidos, sensación de lo que se percibe. 

Metas cognitivas: consolida los propósitos que se tienen con el conocimiento. Estrategias 

cognitivas: precisa las formas de presentación e indagación de los conocimientos para la 

comprensión de saber si se aprendió. 

Todo el procesamiento del desarrollo de la metacognición se basa en el cuestionamiento 

(la conciencia), reconociendo los medios o las personas que imparten información y lo que se 

adquiere por sí mismos, es la reflexión del saber sí se sabe o no. Los procesamientos cognitivos 

se relacionan con las estrategias y tareas que se establecen con objetivos específicos en los 

estudiantes o el currículo, incorporando los beneficios de esa enseñanza y logrando la autonomía 

del aprendizaje, si aún niño se le establece una meta y tienen conocimiento de los objetivos que 

se deben alcanzar y qué estrategias pueden emplear logran la evaluación de su propio 

aprendizaje, es decir, que desarrollan el proceso de autorregulación mediante etapas y confirman 

el crecimiento intelectual del estudiante mediante la autonomía que es el enfoque de la 

investigación.  

2.1.1.2. Estrategias metacognitivas 

Reconociendo que la metacognición tiene como definición el control de su propio 

conocimiento. Las estrategias son diferentes medios que se utilizan para el aprendizaje, consisten 
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en las planeaciones, estilos y tiempos que se estipula en una institución o persona, es claro que 

siempre se debe estipular un objetivo a alcanzar, tareas o actividades a realizar. A su vez, no solo 

es válido conocer qué objetivo se tiene con el conocimiento sino la flexibilidad de este en la 

comunicación del conocimiento en tiempo después. En reiteradas ocasiones se ha mencionado 

que la metacognición es un proceso controlado y de conciencia, se reconoce en sí la planeación 

por medio de la jerarquización de prioridades en el individuo que logra una autonomía, como lo 

refiere Moore, (2014), como se citó en Alzate y Tamayo (2019)  quienes creen que con las 

funcionalidades vitales del cuerpo, todo proceso formativo en el ser humano se proyecta desde lo 

más mínimo como es ir al baño hasta la independencia total de su propio cuidado dando como 

experiencia metacognitiva y buscando en todo nivel la mejor manera de cumplir los objetivos. 

2.1.1.3 Teoría socio cognitiva  

La modelación del conocimiento en el individuo por medio de lo social se presenta desde 

el aprendizaje como una de las metodologías más precisas y acordes en el proceso formativo de 

niños, adolescentes y adultos de todo tipo de contexto, en el que se puede reconocer la teoría de 

Bandura (1986), como se citó en Schunk (2012), quien indica la necesidad de interactuar no solo 

con una experiencia personal, sino con la interacción de lo físico y social factor externo del 

individuo; relacionado también el concepto de metacognición con lo expuesto por este autor, 

donde se compara los factores internos que se consolidad de la parte de imaginación, 

inteligencia, lenguaje entre otros.  

De hecho, se ha reconocido que lo cognitivo se evidencia por la transmisión y como 

proceso evolutivo del ejemplo, cosas que se rescata mediante lo que se ve del otro; pero si se 

agrega la objetividad a alcanzar con el aprendizaje se rescata la regulación y el control que se 
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tiene con el saber. “Gran parte de lo que aprendemos es adquirido desde la observación de los 

demás” Bandura (1986) como se citó en Schunk (2012), Es por esto, que lo socio cognitivo y 

metacognitivo se complementan como un desarrollo de autonomía educativa de nivel superior ya 

que se interpreta la observabilidad como método relevante en el aprendizaje, dentro de la 

interactividad social y el reconocimiento del ejemplo del adulto ya mencionados, se implementa 

la estrategia del control emocional con padres de familia, docentes y comunidad educativa en 

general. 

2.1.2. Inteligencia emocional  

El sector educativo ha evidenciado la importancia de estudiar e indagar en el campo de la 

inteligencia emocional (IE), resaltando autores como Goleman (2012), quien sugiere la IE como 

la manera en la que interactúa un individuo con el mundo que lo rodea destacando los 

sentimientos para lograr un control de los impulsos, una autorregulación, autoconciencia, 

motivación, perseverancia, entre otros. De esta manera, se pretende lograr configuraciones 

mentales que conduzcan a la autodisciplina, la solidaridad, la compasión que lleve a un individuo 

a adaptarse y generar buenas relaciones en la sociedad. Además, Martín (2018), define la 

inteligencia emocional como la posibilidad que tiene el ser humano en gestionar sus emociones 

reconociendo la trascendencia al momento de las decisiones de manera consciente y/o 

inconsciente.  Esto quiere decir, que un aprendiz que logra controlar sus emociones y 

autorregularse podrá relacionarse abiertamente en una comunidad y tendrá la capacidad de tomar 

buenas decisiones y crear vínculos afectivos con otras personas para que lo conduzcan al éxito en 

los campos de la vida (profesional, personal, académico). El reconocer que el campo emocional 

influye de forma directa en la toma de decisiones de un individuo y la manera en que éste se ve 
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inmerso en el aula de clase en el desarrollo de los procesos cognitivos de un estudiante apoya los 

supuestos de investigación de este proyecto.  

2.1.2.1. Cociente emocional 

La importancia de reconocer cómo se actúa frente a las emociones y aun mejor de cómo 

se involucran los sentimientos con el aprendizaje proporcionan a lo cognitivo un procesamiento 

acorde y de efectividad; se entiende que todo éxito en todo proceso se entrelaza por el estado 

anímico y cómo se motiva a continuar con las tareas diarias, ya que esto puede explicar los 

aspectos emocionales de satisfacción o desdicha en lo que se vive a diario, por ejemplo, la 

motivación de ir a la escuela diariamente (un castigo o privilegio); “la capacidad de reconocer, 

aceptar y canalizar nuestras emociones para dirigir nuestras conductas a objetivos deseados, 

lograrlo y compartirlos con los demás” (Goleman, 2012). Esto permite reconocer las conductas 

mediante un test que proporciona la CI, esta prueba conduce al conocimiento de las relaciones 

interpersonales como intrapersonales para reconocer las capacidades que se tienen a nivel social 

y de autoconocimiento de su ser. 

El nivel interpersonal se especifica por la parte de motivación autónoma y de control de 

sus estados anímicos frente a los demás, reconocer que no todo se puede nivelar en lo sociable y 

la necesidad de lo intra para mejorar los niveles de empatía o de habilidad de interactuar con el 

otro, ya que varios métodos educativos se incorporan por lo colaborativo y el aprender con el 

otro. Estas concepciones, orientan la presente investigación, primeramente, en cuanto a 

reconocer que las emociones hacen parte fundamental en procesos de aprendizaje de estudiantes 

y que ellos logren reconocer y canalizar sus emociones los llevará a una toma de decisiones 

exitosas tanto en sus relaciones sociales como académicas.  
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2.1.2.2. Procesamiento de la información emocional 

Recientes estudios en la neurociencia explican la manera en la cual la información 

emocional es procesada en el cerebro y que partes de este se ven involucradas. Por ejemplo, Paul 

MacLean plantea un modelo estructural del cerebro triuno donde explica la división cerebral en 

tres partes; cerebro reptil encargado de la supervivencia e intuición, cerebro límbico relacionado 

a las emociones y el Neocórtex a la razón. Como se mencionó anteriormente, el cerebro límbico 

constituye la parte emocional del cerebro del ser humano y a su vez, reacciona frente a los 

estímulos que se vivencian en las diferentes experiencias transmitiendo respuestas que se reflejan 

generación tras generación (Goleman 2016).  

Consecuentemente, el cerebro límbico del ser humano procesa y almacena las vivencias 

emocionales experimentadas durante su vida, las cuales, pueden ser gratificantes o traumáticas 

haciendo que haya un deseo por volver a recordar y/o vivirlas o por el contrario evitar dichas 

situaciones en las que se puedan ver enfrentados al dolor, miedo y/o frustración. En este orden de 

ideas, si un aprendiz vivió una experiencia traumática en su niñez y/o en la escuela se debe 

reemplazar por una nueva que logre borrar aquellas emociones producidas por la anterior, y así 

alcanzar las metas establecidas emocional, social y cognitivamente.  

En pocas palabras, la inteligencia racional y la inteligencia emocional están 

estrechamente relacionadas y deben trabajar en concordancia la una con la otra, puesto que, los 

estados de ánimo influyen en los procesos cognitivos de un individuo alterando el desarrollo de 

almacenamiento de la información y procesamiento de está cambiando la manera de pensar y 

actuar frente a una situación. Ferrés (2003) apoya esta teoría y menciona que la capacidad 

cognitiva y de razonamiento depende las emociones y sentimientos experimentadas. Es por ello, 
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que reconocer cómo procesa la información emocional en el cerebro y su relación con el 

razonamiento, da una concepción diferente frente a las estrategias que se deben implementar en 

clase para que se produzca un aprendizaje significativo. 

2.1.2.3. Inteligencia emocional en el aula 

Es importante reconocer, que para llegar a que los estudiantes logren procesos educativos 

satisfactorios, se hace necesario fomentar dentro de la enseñanza una educación emocional y 

social, la cual tiene como propósito preparar a los aprendices en el manejo de diferentes 

situaciones que involucran sus emociones, con el fin de que desarrollen habilidades, actitudes, 

conductas y conceptos de manera adecuada, llegando a  “aprender a aprender”, y de este modo,  

a desarrollar métodos adecuados en sus aprendizajes, teniendo en cuenta  sus contextos 

escolares. Por consiguiente, la educación emocional y social se describe como los métodos y 

procesos que se emplean para fomentar aptitudes, tanto emocionales como sociales. De la misma 

manera, es importante resaltar que la actitud emocional y social evalúa diferentes formas de 

controlar, comprender, expresar y procesar aspectos sociales y emocionales de cada individuo. El 

nivel en que se desarrolla una tarea establece el rendimiento y la satisfacción académica obtenida 

por sí mismo (Goleman, 1995; Heath, 1991; Vaillant, 1977). 

Por tal motivo, esta investigación se ve orientada en la necesidad de comprender que los 

centros educativos deben ser lugares que transforman los conocimientos, incentiven la resolución 

de problemas y, a su vez, desarrollen enseñanzas emocionales y sociales en donde la motivación 

sea una forma esencial de desarrollo de habilidades, aptitudes, valores y conocimientos, tanto de 

forma individual como cooperativa.   
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2.1.2.4. Inteligencia emocional y rendimiento académico 

Los estados anímicos de los estudiantes en el aula de clase son esenciales ya que estos 

pueden generar un obstáculo o beneficios a los procesos formativos, es claro que se han 

consolidado, competencias socio- emocionales en el contexto escolar haciendo de estos una 

necesidad. En este sentido, Jiménez y López-Zafra (2009), refieren que los aspectos emocionales 

y cognitivos no se pueden generar como factores independientes sino que se complementan y 

generan un proceso acorde al aprendizaje; además se comprende la capacidad intelectual que se 

tiene con los aspectos motivacionales, intencionales y de deseo que representa un acto educativo 

acorde y secuencial, a la diferencia de las controversias del reconocimiento de algunos 

sentimientos, temores o motivaciones de formas descentralizadas en la enseñanza.  

Lo cognitivo y lo emocional se ha incorporado en la actualidad por varios psicólogos 

dentro de las instituciones educativas, haciendo que los aspectos físicos cumplan con ciertas 

estipulaciones de decoración para llamar la atención de los estudiantes, generando agrado e 

interés. Es claro que hasta métodos como son los aprendizajes periféricos determine mayor 

aporte a lo cognitivo que los textos escolares. De hecho, Thorndike (1920), como se citó en 

Schunk (2012) con su teoría de la inteligencia social, busca la interacción como es en el juego, 

para relacionar los aspectos motivacionales y de agrado para los estudiantes y, por ende, 

reconocer el procedimiento de aprender. Es decir, un estudiante motivado comprende a base de 

atención, gusto y finalmente conciencia de que aprender es más que reiterar un conocimiento.  

2.1.3 Motivación por el aprendizaje 

Hay otro aspecto importante que interviene de manera fundamental en procesos de 

aprendizaje, la motivación se entiende como el proceso por el cual, se incita para que las 
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personas mantengan las conductas encaminadas a alcanzar metas (Schunk, 2008). La motivación 

está estrechamente relacionada con el aprendizaje debido a que, este proceso promueve y 

mantiene la conducta de un estudiante dirigido hacia sus metas empleando dinámicas 

cognoscitivas, entre ellas; la planeación y la evaluación y conductas como; la disciplina y el 

esfuerzo. Es importante revisar desde la perspectiva del conocimiento que los alumnos revisen 

sus conductas con el fin de construir sus propias metas.  

Cabe anotar que la motivación al igual que el aprendizaje no se contempla directamente, 

por lo tanto, lo que se muestra son las conductas de los individuos. La motivación desde la teoría 

del condicionamiento se define como las respuestas inducidas por los estímulos 

(condicionamiento clásico o condicionamiento operante). De acuerdo a lo anterior, cuando se 

motiva la conducta hay un aumento en el estímulo, llegando a generar respuestas. Los aportes de 

Skinner (1953), como se citó en Schunk, (2012), hacen caer en cuenta que las respuestas no 

deben estar acompañadas por procesos intrínsecos en la conducta. Por otra parte, la teoría de la 

congruencia cognoscitiva presume que la motivación es la consecuencia de las conductas y 

cognición. Es decir que es una teoría homeostática por qué anuncia que cuando hay problemas 

en la conducta se debe resolver la situación buscando la coherencia entre los elementos 

cognoscitivos y conductuales. 

Desde los aportes de Alonso (1997), la motivación transgrede en la manera de pensar y 

en el aprendizaje. De la misma manera ocurre con las motivaciones extrínseca e intrínseca, las 

cuales repercuten de forma distinta en el aprendizaje. Sumando a lo anterior. Lepper (1998), 

como se citó en Schunk (2012), agrega que un individuo que es motivado intrínsecamente 

ejecuta y opta por realizar tareas de su agrado, llevándolo a investigar temas de su interés, así 

éstas le requieran de esfuerzo intelectual significativo en la ejecución de sus trabajos.  
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Cabe señalar, que la relación entre la motivación y la autorregulación que muestran estos 

referentes teóricos  orientan al presente proyecto en cuanto a la percepción que si un aprendiz 

está motivado él decide por sí mismo autorregular sus emociones para así poder establecer sus 

propias metas como repasar la información adquirida y, a su vez, supervisa su aprendizaje 

mediante el establecimiento de objetivos y formación de valores, reconociendo la importancia de 

su aprendizaje frente a su estudio académico.  

2.1.4. Autoeficacia en el aprendizaje 

Se hace necesario abordar la autoeficacia (expectativas de la eficacia), la cual la describe 

Bandura (1997) como se citó Schunk (2012), como las creencias personales que los individuos 

tienen para aprender o establecer labores en distintas áreas. La autoeficacia es percibida como las 

acciones que las personas pretenden lograr, sin estar seguros de cómo lo deben realizar. Por 

consiguiente, para obtener la autoeficacia, las personas evalúan sus capacidades y habilidades 

con el fin de desarrollar las destrezas llegando a ejecutarlas. 

 En concordancia con lo anterior, la autoeficacia se hace primordial porque provoca en 

las personas una impresión de libertad de acción (agencia) que va a contribuir en sus vidas 

(Bandura, 1997, 2001 como se citó en Schunk, 2012). Al respecto, conviene decir que la 

autoeficacia y las perspectivas de los resultados presentan significados distintos, pero 

frecuentemente están relacionados (Schunk y Zimmerman, 2006). La autoeficacia es la forma 

como los individuos desde su apreciación realizan las acciones; las posibilidades de los 

resultados se describen como variables que transcurren a través de las acciones realizadas, a 

partir de los resultados. De otro modo, Smith y Fouad (1999) como se citó en Schunk (2012), 

expresan que la autoeficacia, las expectativas del resultado y metas, son determinantes en cada 
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área específica. De esta manera los estudiantes que desarrollen sus habilidades de forma exitosa 

crearán la confianza necesaria para ejecutarlas, de modo que la motivación los conduce a edificar 

su conocimiento. 

Es importante abarcar el concepto de autoeficacia en esta investigación puesto que, guía 

los procesos académicos de los alumnos y a su vez reconoce la manera en que los estudiantes 

perciben su proceso al realizar las tareas solicitadas en el curso (Rinaudo et al., 2003, como se 

citó en Milevicich, 2007). Desde la perspectiva de Huertas (1997), influye en la capacidad de 

desarrollar sus propias tareas propuestas, dirigidas hacia un esfuerzo, meta y planificación 

logrando llegar a un objetivo. Por consiguiente, para Schmeck, Geisler y Cercy (1991), como se 

citó en Alegre (2014) la autoeficacia académica, presenta diferentes aspectos como son el 

pensamiento crítico, la retención de hechos y la organización cognitiva. Estos aspectos llevan a 

los estudiantes a ser capaces de buscar soluciones a problemas formulados en las tareas logrando 

una autorregulación en sus procesos de enseñanza aprendizaje. 

2.1.5. Autonomía  

Es importante reconocer que la autonomía se describe  como el nivel en donde los 

individuos tienen la capacidad para escoger lo que  hacen, cómo lo hacen y cuando lo hacen; es 

por esto, que todo ser humano desarrolla independencia en el aprendizaje de cualquier tipo: 

comportamental, académico, entre otros; se entiende como controversia a lo que preside la 

metacognición en un inicio, ya que constituye un método de enseñanza en un principio fuera de 

la autonomía, y sí impartida por la interacción y mediación de un docente.  

Por otro lado, Knowles (1975), como se citó en Navarro (2005), se refiere a la autonomía 

como el aprendizaje auto dirigido donde el alumno tiene control total en la planeación del 
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aprendizaje, toma de decisiones y aplicabilidad de estas siendo el encargo de su propio proceso 

de aprendizaje. Similarmente, Holec (1981), como se citó en Navarro (2005),  se refiere a la 

autonomía como la destreza de dirigir su aprendizaje, Dam (1990), como se citó en Navarro 

(2005),  menciona que la autonomía es la disposición que tiene un individuo a la hora de ser 

consciente de su propio aprendizaje de manera independiente con el fin de cumplir sus 

propósitos. Por consiguiente, se puede decir que la autonomía está estrechamente ligada a la 

responsabilidad y/o capacidad de un individuo en el momento de realizar su dinámica de 

aprendizaje. 

Consecuentemente, los procesos formativos que se llevan en los espacios educativos se 

han enfocado en dinamizar las clases con variación de metodologías (mapas, esquemas, audios, 

vídeos, imágenes, entre otros), por la necesidad de interpretación de cada estudiante y llegando a 

la conclusión de hacer que el alumno tenga un análisis propio de saber qué estrategia le funciona 

más. Estos análisis conducen a la modelización del estudiante en cada desarrollo cognitivo y en 

cada estilo de aprendizaje, permitiendo la aplicación de la metacognición en un aprendizaje 

autónomo y en su proceso formativo logrando que el aprendiz reconozca qué estilo de 

aprendizaje lo identifica más; el auditivo, visual o kinésico, proceso por el cual le permite a un 

sujeto reconocer cuál es la forma en la que aprende mejor, aspecto que implementa el desarrollo 

metacognitivo con el Modelo de la Programación Neurolingüística de Bandler y Grinder (2002), 

modelo también llamado visual-auditivo-kinestésico (VAK), que retoma tres grandes sistemas 

para representar mentalmente la información: la visual, la auditiva y la  kinestésica.  
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2.2 Neuroeducación 

Durante las dos últimas décadas han surgido grandes avances de los estudios en la 

neurociencia que han aportado fundamentos relevantes a la educación y, por ende, al desarrollo 

de nuevas metodologías y enfoques en procesos de enseñanza aprendizaje sobre cómo aprende, 

además construye conocimiento el cerebro. A partir de la neurociencia se introduce la idea de 

neuroeducación. Mora (2017), explica este concepto como una disciplina que involucra la 

neurociencia, la psicología, y la educación, para afianzar procesos de aprendizaje y memoria de 

los educandos y para brindar mejores herramientas a los docentes en el cómo se debe enseñar 

teniendo en cuenta el funcionamiento del cerebro. En este orden de ideas, la neuroeducación 

pretende facilitar y ayudar el proceso de aprendizaje de un individuo mediante la evaluación y 

constante progreso en las prácticas docente.  

Del mismo modo, Campos (2010), concibe la neuroeducación como una relación de 

pensamiento y gestión, que tiene como meta aproximar a los maestros a los conocimientos 

conectados con el cerebro y el aprendizaje, teniendo en cuenta la relación entre pedagogía, 

psicología y neurociencia, las cuales presiden la importancia sobre la relación que tienen los 

procesos cognoscitivos con las emociones, atención, memoria, entre otros; esto con el fin de 

mejorar las prácticas pedagógicas, reconociendo que funciones neuronales trabajan dependiendo 

de los conocimientos que están aprendiendo los estudiantes. En esta sección, se ve la importancia 

y la relación que hay entre las emociones y el aprendizaje del ser humano, motivo por el cual se 

debe estudiar en el campo pedagógico para despertar la curiosidad y la emoción a través de 

nuevos métodos según la etapa de desarrollo del aprendiz.  
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Por otro lado, Battro (2010) como se citó en Codina (2014), define la neuroeducación 

como la relación estrecha que hay entre disciplinas (psicología, neurociencia y educación) que 

van más allá de la relación entre ellas misma, con el fin de que se ocupen del desarrollo 

neurocognitivo del ser humano. Con el fin de apoyar esta idea Tokuhama (2013), como se citó en 

Cordina (2014), la reconoce como la condición de enseñar científicamente, establecida en los 

estudios hechos sobre el cerebro humano. En pocas palabras, se puede decir que es de gran 

relevancia para el docente reconocer y comprender, cómo aprende el cerebro y cómo se genera el 

aprendizaje en el ser humano, para poder aplicar estos conocimientos en la creación de nuevas 

prácticas pedagógicas y estrategias que enriquezcan el quehacer docente en los desafíos del siglo 

XXI, como lo es la autorregulación y el manejo de las emociones en los participantes. Además, 

poder detectar procesos cerebrales, psicológicos y déficits que interfieren con el aprendizaje, la 

memoria, así como en las capacidades y habilidades de los niños para leer, escribir, para las 

matemáticas, entre otras. 

2.2.1. Cómo se genera el aprendizaje en el ser humano  

Los recientes estudios acerca de cómo funciona el cerebro humano han evidenciado los 

cambios en la actividad cerebral, desde diferentes situaciones que experimenta un individuo, al 

igual que han mostrado las funciones mentales y emocionales de las personas. Es así, como aún 

existen muchas dudas y enigmas sobre la mecánica y el proceso de acción del cerebro, puesto 

que, es muy arduo determinar cómo se relacionan, cómo coordinan y transmiten información las 

neuronas para generar emociones, pensamientos, sensaciones y percepciones.  Por tal motivo, es 

importante estudiar el cerebro debido a que es un órgano de gran importancia en procesos de 

enseñanza aprendizaje en nuestros estudiantes. 
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Primero que todo, para dar explicación de cómo se genera el aprendizaje en el ser 

humano es relevante hablar del funcionamiento y características del cerebro, puesto que, los 

procesos de aprendizaje comprenden el cuerpo y el cerebro, el cual interviene como el receptor 

de los estímulos. Por lo tanto, el cerebro es “una maravillosa máquina biológica, intrínsecamente 

capaz de generar patrones globales oscilatorios que literalmente son nuestros pensamientos, 

percepciones, sueños, en fin, el sí mismo” (Llinás, 2003, p.155). Esto quiere decir que el cerebro 

es capaz de percibir y construir modelos del mundo real y, a su vez, aprende por sí solo a través 

de la interacción con el medio. De la misma manera, el cerebro es visto como un órgano 

netamente plástico y flexible, como lo menciona Ocaña (2015), quien dice que éste se transforma 

y evoluciona a lo largo del tiempo debido a su plasticidad y dinámica. Así mismo, el cerebro 

arma una red de conexiones neuronales configuradas convenientemente a través de las 

experiencias lo cual le permite aprender cada segundo. 

 Sin embargo, Peyser y Underwood (1998), como se citó en Ocaña (2015), mencionan 

que nuestro cerebro se ve influenciado por nuestra genética ya que existen aproximadamente más 

de 50 trillones de conexiones en un recién nacido, las cuales influyen en el desarrollo emocional 

e intelectual de este; esto quiere decir que la estructura de nuestro cerebro es tanto genéticamente 

constituida como social y culturalmente influenciada. En este orden de ideas, se puede decir que 

el ser humano aprende por sí solo y a través de la interacción con otros. Seguidamente, Campos 

(2010), explica que el cerebro aprende a través de modelos que descubre, aprende y luego los 

utiliza según la situación; es por esto, que el docente debe entender que él desempeña un rol 

destacado en el aprendizaje de los educandos, puesto que es el ejemplo y el modelo para seguir 

en el aula de clase.  
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Ahora bien, es importante resaltar que el cerebro límbico está estrechamente relacionado 

con los procesos cognitivos, como lo menciona Ocaña (2015), quien dice que el cerebro 

primeramente procesa el componente emocional y luego el cognitivo; esto quiere decir, que un 

alumno que está emocionalmente afectado difícilmente podrá procesar, razonar y/o tomar 

decisiones asertivas a la hora de aprender. Con el fin de apoyar esta afirmación, Piaget (1972), 

como se citó en Schunk (2012), dice que la intelectualidad del ser humano es importante porque 

procesa y relaciona su conocimiento y contexto en el que se encuentra inmerso, asimismo, las 

emociones y la efectividad juegan un papel trascendental para los fines de comprender y 

aprender.  

Del mismo modo, el cerebro aprende de formas diferentes, uno de los autores más 

representativos es Gardner (1983) el cual explica en sus estudios sobre las inteligencias múltiples 

que el cerebro humano está conformado por diferentes inteligencias las cuales se relacionan e 

interconectan entre sí, pero a su vez se pueden desarrollar de manera independiente. Así pues, los 

docentes deben entender e identificar dichas inteligencias en sus alumnos para saber cuál es la 

menor manera en la que sus estudiantes aprenderán. Por otro lado, el cerebro es gradual como lo 

menciona Campos (2010), el aprendizaje se debe dar inicialmente de manera sencilla y concreta 

para llegar a lo más complejo. En pocas palabras, para relacionar los procesos de aprendizaje de 

un individuo con los recientes aportes de los estudios en las neurociencias, es importante que los 

maestros tengan conocimiento de la estructura del cerebro y las configuraciones neuronales las 

zonas esenciales del sistema nervioso y de los hemisferios, además, identificar que los procesos 

afectivos (sentimientos, emociones) están estrechamente ligadas a los procesos cognitivos. Así 

mismo, el docente debe comprender cómo el cerebro se organiza en sistemas que permiten que 
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sea posible el aprendizaje del ser humano (memoria, imaginación, pensamiento, lenguaje, 

afectividad). 

2.2.2. Procesos y configuraciones cognitivas  

Han sido diversos los autores que han estudiado los procesos cognitivos del ser humano y 

han cambiado la perspectiva tradicional en cuanto a cómo enseñar y qué estrategias utilizar en el 

aula de clase. Se puede destacar tres de las tendencias y autores más relevantes como lo son; Lev 

Vigotsky con la teoría del desarrollo histórico - cultural, Jean Piaget con su teoría constructivista 

del desarrollo espontáneo finalmente, Neisser y Haber con el enfoque del procesamiento de la 

información en el estudio de los procesos cognoscitivos, quienes se han enfocado en estudiar y 

entender los mecanismos y funciones de la mente humana. 

Para iniciar es importante definir la cognición, de la que Ocaña (2015), dice que es el 

proceso por el cual el ser humano conoce, percibe, memoriza y codifica la información a través 

de los sentidos; y esta se desarrolla entre recepción de los estímulos y la respuesta que el ser 

humano da a estos. Igualmente, Vigotsky (1986) como se citó en Schunk (2012), afirma que el 

conocimiento se adquiere a partir de las vivencias de un individuo en su interacción social, según 

el contexto y la cultura. En este orden de ideas, la cognición es lograr el entendimiento de un 

conocimiento mediante los procesos mentales. Para Llinás (2003), la cognición son 

representaciones divididas de los estímulos los cuales se observan en áreas sensoriales primarias 

del cerebro, donde se da significado a los estímulos de acuerdo con el contexto. Es así que la 

cognición va ligada al sistema nervioso central y depende de las emociones y afectividad del ser 

humano.  
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Seguidamente, es relevante entender qué es un proceso y/o configuración cognitiva. Al 

respecto, Ocaña (2015), considera que estos procedimientos psicológicos relacionados con el 

observar, escuchar, memorizar, revocar y pensar, los cuales establecen la producción del 

psiquismo humano. Así mismo, Figueroba (2017), menciona algunos de los procesos cognitivos 

más importantes en la cognición son; la metacognición, la memoria, el lenguaje, la percepción, la 

emoción, la atención, razonamiento y resolución de problemas y cognición social. En efecto, 

reconocer procesos cognitivos que realiza un ser humano en las dinámicas de aprendizaje es 

relevante al momento de implementar estrategias en clase que orienten de una mejor manera a 

los aprendices, es por esto, que es evidente en este marco referencial su importancia en el campo 

educativo. 

2.2.3. Configuración afectiva en el desarrollo cognitivo 

Teniendo en cuenta lo anterior, los procesos afectivos están estrechamente relacionados 

con los procesos cognitivos y una preside a la otra. De Zubiría (2007), como se citó en Ocaña 

(2015), afirma que desde que el proceso de cognición crea el primer conocimiento, los procesos 

afectivos se activan de forma paralela ocupándose de dar un criterio de importancia y valor a los 

conocimientos decidiendo su relevancia y adoptándolos. Simultáneamente, Ocaña (2015), dice 

que las operaciones afectivas son aquellas que se construyen a partir de las actitudes, las 

emociones, los valores, los sentimientos y los afectos. Por tal motivo, es de relevancia analizar el 

rol de las emociones en la configuración de redes neuronales en el desarrollo cognitivo. De la 

misma manera, Damasio (1994), sugiere que los sentimientos y las emociones son indispensables 

en los procesos racionales del ser humano, puesto que, la madurez del razonamiento está ligada a 

la capacidad de experimentar sentimientos. En pocas palabras, es esencial que los filtros 
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emocionales de un alumno se encuentren equilibrados con los procesos cognitivos para que haya 

un aprendizaje.  

2.2.4 Implementación de estrategias pedagógicas de neuroeducación  

Nuevas estrategias pedagógicas han surgido durante las últimas décadas debido a los 

avances e innovaciones metodológicas que aportan y apoyan los procesos educativos de los 

docentes - estudiantes. Para iniciar es importante revisar el concepto de estrategia pedagógica 

Bravo (2008) menciona que son aquellas actividades didácticas de interacción de los procesos de 

enseñanza aprendizaje realizadas por el docente donde se logran afianzar conocimientos y 

facilitar el aprendizaje y la formación de los aprendices. De la misma manera, Calderon y 

Sarmiento (2014), definen las estrategias como las acciones que utiliza el maestro como medio 

facilitador de los aprendizajes que se pretenden lograr, estas estrategias deben estar estructuradas 

y planeadas basadas en una metodología, con objetivos y actividades definidas para llegar al 

cumplimiento de las metas propuestas. En este orden de ideas una estrategia pedagógica es 

aquella planeación táctica y minuciosa que conduce al docente hacia el cumplimiento del 

objetivo de la enseñanza desde cognitivo hasta lo socio-afectivo. 

De acuerdo con el objetivo de esta investigación se hace necesario hacer una revisión 

teórica de las estrategias pedagógicas presentadas desde la neuroeducación, la inteligencia 

emocional y la autorregulación. Para empezar, Ocaña (2015) propone una metodología basada en 

la pedagogía configuracional desde la perspectiva y/o estudios en la neuroeducación, esta 

consiste en que el pensamiento es configuracional y que parte desde el propio ser humano al ser 

consciente de su pensamiento, analizando el cómo piensa, qué piensa, por qué y para qué piensa 

lo que piensa,  realizando proceso de metacognición, Ocaña (2014), expone que esta es una 



51 

 

 

actividad compleja sin embargo propone realizarse por medio de la auto observación y auto 

análisis teniendo en cuenta los factores internos y externos tanto como las relaciones 

interpersonales y el cerebro dando como resultado cambios en la conducta a través de la 

motivación reflexión. De igual manera menciona que, el eje central del pensamiento 

configuracional son las emociones y sentimientos, por ende, esta estrategia está ligada a la teoría 

de la inteligencia emocional por Gardner donde se especifica que cuando hay una conexión 

afectiva y emocional en los procesos de enseñanza aprendizaje, los estudiantes logran un mayor 

desempeño en su ritmo de aprendizaje y en el desarrollo de habilidades y destrezas.  

Adicionalmente, la estrategia pedagógica de la cerebroflexia frente a los cambios que 

presentan los aprendizajes en el cerebro Bueno (2019), los cuales asocian las neuronas con las 

conexiones neuronales, y enmarca la importancia de que se debe tener al estimular 

constantemente el cerebro para eliminar el estrés y afianzarlo con el juego, la música y el 

deporte. Esto hace referencia a cultivar el cerebro no solo en conocimientos, sino en aprendizajes 

que precisen la práctica, oxigenar los programas genéticos que radican no sólo en memorizar. 

Bueno indica en su propuesta la utilización de espacios de entretenimiento como medios 

de estimulación de la mente, por ello es necesario enfocar en varias actividades extracurriculares 

a los niños para el enriquecimiento cultural como un factor que ayuda los procedimiento de la 

biología humana con la genética y el ambiente, esté estrategia identifica que los estudiantes en 

muchas ocasiones recaen en un historial genético, pero que se puede presentar una configuración 

mediante las oxigenaciones y conexiones neuronales.    

Finalmente, este tipo de modelo educativo retrata la plasticidad cerebral como un 

proceder de replantear las nuevas conexiones neuronales por medio de diferentes actividades de 
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aprendizajes que no recalque la educación institucional solamente, sino en el procedimiento de 

moldeamiento con diferentes contextos sociales o cognitivos.  

2.3 Desarrollo socio afectivo y aprendizaje significativo 

Para empezar, el aprendizaje significativo según Ausubel (1963) como se citó en Moreira 

(1997) lo define como la dinámica por la cual el individuo adquiere, almacena y procesa los 

nuevos conocimientos en las distintas disciplinas y las utilizan según su contexto relacionándolas 

de forma no arbitraria con la estructura cognitiva (conocimientos previos). De igual manera, Coll 

y Solé (2001), argumentan que un alumno que aprende significativamente da significado al 

aprendizaje a partir de sus conocimientos previos, mediante el reconocimiento, la transformación 

y enriquecimiento del conocimiento implantando nuevas conexiones y relaciones entre ellos, 

asegurando el trabajo y la memorización comprensiva de los conocimientos aprendidos 

significativamente. 

 Es importante tener en cuenta la definición de aprendizaje significativo, y cómo en las 

últimas décadas se ha evidenciado el vínculo existente entre el desarrollo socio afectivo de un 

individuo y su connotación en los resultados de su aprendizaje, puesto que, la motivación, las 

actitudes hacia la escuela, el comportamiento y la autoestima de los aprendices, influyen y 

afectan el desempeño y progreso de los mismo. Así pues, Sammons (2007), como se citó en 

Murillo y Hernández (2011), menciona que los procesos socioafectivos deben ser vistos como 

una alternativa de mejoramiento en los resultados cognitivos, y viceversa. En efecto, si se 

mejoran los procesos académicos de un aprendiz, se mejorarán la autoestima de estos, las 

actitudes, el desempeño y el compromiso por el aprendizaje.  
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2.3.1. El conocimiento y el aprendizaje   

Los procesos educativos durante varios años se enfocaron en la utilización de la mente 

como una herramienta específica a lo memorístico, el conocimiento como simple información y 

el aprendizaje como un proceso de repetición; sin embargo, el proceso metacognitivo influye en 

psicólogos y en los educadores, permitiendo que se utilice el autoconocimiento como primera 

medida y se estructure con el conocimiento del otro, recordando que la metodología que se 

evidencia en este método consiste en autocontrol, autoeficacia, observación y factores sociales 

partiendo de objetivos específicos en el estudiante para lograr una meta donde se evidencie el 

saber con el hacer.  

Es por esto que la metacognición en los procesos cognitivos, frente al aprendizaje y a la 

adquisición del conocimiento, se incorpora a las capacidades de cada ser humano para 

implementar un esfuerzo en cada tarea y practicar una serie de estrategias con el fin de identificar 

lo eficaz; por ejemplo, cuando se imparte la enseñanza en un idioma extranjero, es constante ver 

que los estudiantes evidencian dificultades en el aprendizaje. Por lo tanto, el objetivo es que el 

docente junto con el alumno diseñe una variación de estrategias dirigidas a una meta creando 

conciencia en el proceso formativo, el cual, se entiende como experiencia metacognitiva al hacer 

del aprendizaje algo personal y llegando al cumplimiento de dicha meta. Estas concepciones 

sobre conocimiento y aprendizaje aportan a la presente investigación puesto que, orientan al 

investigador hacia el entendimiento del conocimiento y cómo a través de la metacognición se 

logra una autorregulación del aprendizaje en los alumnos. 
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2.4 Políticas educativas 

Desde las políticas educativas establecidas en Colombia, se distinguen: la necesidad de 

conocer el procesamiento de una convivencia sana, aspectos de respeto por el otro, el respeto por 

la diversidad y las competencias socioemocionales que permiten identificar qué estrategias 

utilizar en el desarrollo de la autorregulación de emociones en los niños que precisan soluciones 

y armonía frente a los entornos educativos que generen motivación y gusto por la escuela. 

Para fundamentar la indagación se constata el decreto 1038 de la ley 1732 que incorpora 

la Cátedra para la paz en Instituciones Educativas, la cual busca incentivar ambientes pacíficos 

en cada aula académica del país, reconociendo que la mayoría de los estamentos institucionales 

en Colombia se basan en la formación en valores para la transformación futura de la cultura de la 

república. A su vez, el Ministerio de educación (2017) establece políticas que indican la 

vinculación de todas las comunidades vulnerables con el pensamiento de establecer situaciones 

amenas que no afecten los procesamientos de los estudiantes a nivel cognitivo y emocional. 

Como también, se rescata la necesidad de aplicar el manejo de emociones en los aspectos de 

matoneo que presentan los niños al no autorregularse y que lo constituye el decreto 1965 de la 

ley 1620. Para mitigar los conflictos sociales que se presentan en las instituciones educativas, se 

realiza el reconocimiento de las políticas educativas del país en la investigación, para fortalecer 

las estrategias pedagógicas que apoyen a los estudiantes de grados inferiores en circunstancias de 

control emocional y superación de frustraciones en ellos mismos. 
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Capítulo 3. Método 

Este capítulo define el método de estudio seleccionado en la presente investigación, 

donde se establece una metodología de tipo cualitativa. Puesto que, precisa los aspectos sociales 

y califica el procedimiento de forma individual y colectiva centrada en los sujetos dentro del 

grupo; esto con el fin de lograr interpretar la realidad social, reconociendo la cultura, el contexto 

y los aspectos en que se desenvuelven, como en este caso, los niños de básica primaria con 

enfoque en los grados primero, segundo y tercero del Gimnasio Campestre San Rafael. Por otro 

lado, los instrumentos investigativos se basarán en entrevistas semi estructuradas como 

mecanismo de obtención de datos de personas implicadas a la enseñanza, cuestionarios como 

técnica de clasificación de test de conceptos de estilos de aprendizaje y aspectos socio-

emocionales finalmente, una matriz comparativa que permita reconocer los procesos 

emocionales en diferentes situaciones y realidades en la población a estudiar, los cuales darán 

respuestas al proyecto desde la práctica docente con aspectos de medición y comparación.  

3.1 Enfoque metodológico 

El presente estudio se fundamenta en una metodología cualitativa puesto que, se 

constituye entre los factores de observación y razonamiento inductivo, como un procesamiento 

múltiple, flexible y abierto a modificaciones constantes, debido a que, sus análisis se 

fundamentan en los comportamientos humanos, lo cuales son variables y descriptibles. En este 

orden de ideas, Hernández, Fernández, & Baptista (2014), afirman que la investigación 

cualitativa facilita una búsqueda exhaustiva en datos, valoración interpretativa, contextualización 

del entorno, particularidades y vivencias. A su vez, se reconoce la teoría filosófica desde una 

perspectiva holística (múltiples interpretaciones) como lo plantea (Aristóteles, 980a) «el todo es 
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mayor que la suma de sus partes», lo que nos da el reconocimiento del comportamiento humano 

en diferentes situaciones y/o lugares. En este sentido, el enfoque cualitativo  que determina las 

ciencias sociales y proporciona información detallada  para la comprensión de causas y 

consecuencias, método que indica los datos necesarios de los eventos emocionales en estudiantes 

de grado primaria, población escogida para la investigación, siendo la metodología cualitativa la 

más pertinente para trabajar con los estudiantes y generar descripciones, interpretaciones y 

argumentaciones detalladas en  situaciones, interacciones y conductas observadas en la población 

objeto de estudio. 

El alcance de esta investigación es exploratorio y descriptivo; por un lado, la 

investigación exploratoria aborda fenómenos que han sido poco estudiados y que se constituyen 

como referentes importantes para futuros estudios (Palencia, 2013), en este caso se explora sobre 

la incidencia de la neuroeducación en el favorecimiento de la capacidad metacognitiva y de 

inteligencia emocional en pro del desarrollo socio afectivo y aprendizaje significativo de los 

estudiantes de los tres primeros grados de básica primaria del Gimnasio Campestre San Rafael 

inteligencia emocional y metacognición. Por otro lado, el alcance descriptivo permite detallar el 

fenómeno estudiado en todas sus características y en su contexto natural; en este caso describir al 

detalle los efectos de las estrategias de neuroeducación en los procesos metacognitivos y de 

inteligencia emocional como componentes fundamentales de la autorregulación del aprendizaje. 

Esta investigación tiene un tipo de enfoque inductivo, interpretativo y comparativo; el 

enfoque inductivo se da a razón de que, a partir de los resultados particulares, se generan 

conclusiones generales en esa relación neuroeducación/metacognición -inteligencia 

emocional/desarrollo socioafectivo - aprendizaje significativo, con el método inductivo se 

muestra las particularidades de los estudiantes como un inicio al reconocimiento de la 
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problemática y a breves explicaciones que involucran a los docentes a través de pensamientos 

razonables; el comparativo ya que se hace la comparación de los datos obtenidos en los grados 

primero, segundo y tercero; interviniendo con descripciones analíticas las cuales plantean lo más 

relevante de los hechos desde la objetividad. Es por esto, que se busca recopilar información, 

bien sea grupal o independiente, sobre conceptos o situaciones de frustración de los alumnos 

(Hernández et al., 2014; p. 154). Del mismo modo, indagar sobre la incidencia de las 

modalidades o niveles de una o más variables sobre una población al identificar distintas 

variables sobre un grupo de personas y proporcionar una descripción de sus contextos, 

situaciones y fenómenos asociados. 

Asimismo, se tiene un tipo de enfoque fenomenológico e interpretativo, lo que permite 

comprender mejor el fenómeno estudiado y entender las subjetividades que allí se dan; en este 

caso, se hace una interpretación de los resultados provenientes de los instrumentos, y se descifra 

la información esencial para corresponder de la mejor manera con las categorías de análisis. 

3.2 Población y muestra 

Hernández (2014) plantea una población como un conjunto de todos los aspectos ya sean 

personas, objetos, elementos y/o fenómenos que presentan características y concuerdan con una 

serie de especificaciones y la muestra cómo, un subgrupo de la población. Ya que este es un 

estudio de campo se presenta la población y muestra de la institución objeto de estudio.  

Tabla 1. Población y muestra 

Institución Población Muestra 
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Institución educativa Gimnasio 

Campestre San Rafael 

140 

estudiantes de 

primaria 

 

10 estudiantes de grado 

primero, 

entre 6 y 7 años (5 niñas y 5 

niños). 

 

8 estudiantes de grado 

segundo, 

entre 7 y 8 años (5 niños y 3 

niñas). 

 

17 estudiantes de grado 

tercero, entre 8 y 9 años (8 niños y 9 

niñas). 

Nota. Tabla 1. Población y muestra. Fuente: elaboración propia. 

3.2.1. Población y características 

La población para investigar de la Institución Educativa Gimnasio Campestre San Rafael, 

de carácter privado, habitan en el municipio de Tenjo, la ciudad de Bogotá y otros municipios 

aledaños a la institución (Mosquera, Chía, Cota). Los sujetos de estudio son niños que 

pertenecen a un estrato socioeconómico medio alto, con edades de un rango entre los 6 y 9 años 

y con características físicas y psicológicas acordes a su edad. Estos niños presentan 

personalidades voluntariosas por comportamientos de crianza sobreprotectora y de grandes 

ventajas a nivel de beneficios sociales, culturales y físicos; por ello los niveles de superación de 

emociones en episodios de frustración son variables ya que están acoplados a soluciones rápidas 

y efectivas al instante. 

3.2.2. Muestra 

La muestra es no probabilística intencionada Bernal (2006), puesto que, se seleccionó con 

base al propósito y conveniencia particular de los investigadores (estudiantes vinculados a los 

grados primero, segundo y tercero) y teniendo en cuenta, las particularidades presentadas por los 

mismos como, por ejemplo, carencia en su capacidad de autorregulación y reconocimiento y 

manejo de las emociones tales como la frustración, la ira y la tristeza lo cual influye en su 
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desempeño académico. Asimismo, es una muestra heterogénea ya que, se seleccionan factores 

que comparten rasgos similares en las problemáticas de autorregulación, pero con diversas 

exposiciones o manifestaciones dentro de su mismo grupo social, así como de tipo conveniente, 

pues los casos muestreados son aquellos a los que se tiene acceso en el momento.  

3.3 Categorización 

Debido a que la metodología cualitativa maneja una amplia gama de datos, es importante 

hacer una categorización y reducción de estos para que se puedan organizar conceptualmente y 

faciliten la clasificación de los mismo; esto con el fin, de hacer comparaciones y contrastes entre 

las variantes más relevantes. Según Hernández, Fernández (2010) la categorización radica en la 

fragmentación de los elementos que son relevantes y más representativos desde la mirada e 

intereses investigativos, ésta se puede llevar a cabo a través de cuadros de triple entrada. A 

continuación, se exponen las categorías y subcategorías de investigación, y se relacionan los 

objetivos específicos que las orientan, también los instrumentos de recolección de datos que las 

vinculan. 

Tabla 2. Categorización   

Objetivos 

específicos 

Categorías de 

investigación 

 

Subcategorías Instru

mentos 

Identificar y aplicar estrategias 

de neuroeducación que 

favorezcan el desarrollo 

metacognitivo y de 

inteligencia emocional en los 

estudiantes de los tres 

primeros grados de básica 

primaria del Gimnasio 

Campestre San Rafael. 

 

Estrategias de 

neuroeducación para el 

desarrollo 

metacognitivo y de 

inteligencia emocional 

Estrategias de plasticidad 

cerebral. 

 

Estrategias de las neuronas 

espejo. 

 

Estrategias de conexiones 

emocionales en el 

aprendizaje. 

Revisión 

documental: La 

utilidad de este 

insumo consiste 

en jerarquizar las 

estrategias más 

relevantes y de 

gusto en los 

estudiantes. 

  

Entrevista 

semiestructurad

a a docentes: 

Reconocimiento 

de un antes y un 
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después en la 

implementación 

de las estrategias 

basadas en la 

neuroeducación.   

 

Cuestionario a 

padres de 

familia: 

Identificación de 

cambio 

comportamental 

al final de la 

implementación 

del diseño. 

Describir los procesos 

metacognitivos y de 

inteligencia emocional que se 

dan en estos estudiantes de los 

tres primeros grados de básica 

primaria del Gimnasio 

Campestre San Rafael, a partir 

de la implementación de 

estrategias de neuroeducación. 

 

Procesos 

metacognitivos y de 

inteligencia emocional 

Procesos metacognitivos 

estratégicos, conscientes y 

de autorreflexión. 

  

Procesos de autocontrol y 

automotivación emocional 

Entrevista 

semiestructurad

a a docentes: 

Reconocimiento 

de modificación 

de autonomía en 

cada estudiante 

al implementar 

el diseño y 

contrastar el 

comportamiento 

anterior con el 

actual.  

 

Comparar los resultados 

obtenidos de los tres grupos 

que integran la población de 

estudio, con relación a los 

factores de mayor incidencia 

de la neuroeducación en sus 

procesos metacognitivos y de 

inteligencia emocional. 

Factores de mayor 

incidencia de la 

neuroeducación en la 

capacidad 

metacognitiva y de 

inteligencia emocional 

Factores de mayor 

incidencia de la 

neuroeducación en el 

desarrollo de la capacidad 

metacognitiva en términos 

estratégicos, conscientes y 

de autorreflexión. 

  

Factores de mayor 

incidencia de la 

neuroeducación en el 

desarrollo de la capacidad 

de autocontrol y 

automotivación emocional  

Entrevista 

semiestructurad

a a docentes: 

Asociación de 

las 

intervenciones 

de atención 

cerebral 

(gimnasia 

cerebral, 

sintonías entre 

otras) con los 

resultados en los 

procedimientos 

reflexivos de los 

estudiantes.  

  

Matriz 

comparativa: 

Resaltar las 

estrategias del 

diseño de mayor 

importancia y 

transformación 

en conjunto a la 

motivación y 

gusto del 
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estudiante.  

Establecer la estructura del 

diseño pedagógico y 

metodológico de la propuesta 

pedagógica orientada desde la 

neuroeducación, que permita 

favorecer los procesos 

metacognitivos y de 

inteligencia emocional en los 

estudiantes de los tres 

primeros grados de básica 

primaria del Gimnasio 

Campestre San Rafael. 

Propuesta pedagógica 

para favorecer los 

procesos 

metacognitivos y de 

inteligencia emocional, 

a partir de la 

neuroeducación 

Ruta pedagógica 

  

Estructura metodológica 

  

  

  

  

Revisión 

documental: 

permite 

proporcional la 

secuencia de 

jerarquizar las 

implementacione

s en cada sesión 

y reconociendo 

las variantes de 

las edades y 

grados de los 

estudiantes  

Nota. Descripción de las categorías y subcategorías de investigación. Fuente: elaboración propia. 

3.4 Instrumentos 

La investigación del presente proyecto precisa una metodología conceptualizada a lo 

cualitativo y razonable para identificar variables y comparaciones, puesto que, se basa en 

procesos sociales y reconocimiento de modificación de comportamientos en los estudiantes de 

los grados iniciales de primaria. Por lo tanto, los participantes son sujetos a diferentes estrategias 

pedagógicas basadas en los enfoques expuestos en el objetivo de la investigación recolectados en 

un diario de campo por medio de la observación. Por otro lado, los docentes que tienen 

encuentros con esta población son encuestados de manera procesual a través de entrevistas 

semiestructuradas que dan confidencialidad y veracidad al objetivo de investigación. Igualmente, 

se aplica a los padres de familia un cuestionario con el fin de recolectar datos que muestre los 

avances obtenidos desde la implementación de dichas estrategias. 

Finalmente, se realiza una matriz comparativa que muestra las variables y factores 

influyentes en la modificación del comportamiento de los participantes del muestreo, como 

indica (Bonilla y Rodríguez, 2000, como se citó en Palencia, 20013), las particularidades de una 

investigación dimensionan el tipo de método y los instrumentos a utilizar.  
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3.4.1 Entrevista semiestructurada a docentes 

Para Bonilla y Rodríguez, (2000), como se citó en Palencia, (2013), la entrevista es un 

intercambio de palabras de forma presencial, que busca conocer lo que opina, cree y siente una 

persona sobre un tema en particular. La entrevista semiestructurada que presenta esta 

investigación se caracteriza por tener preguntas abiertas previamente asignadas, está dividida en 

tres categorías y consta de 20 preguntas y su objetivo es identificar y reconocer en perspectiva de 

los docentes, los factores de la neuroeducación que tienen mayor relevancia en el desarrollo de la 

capacidad metacognitiva y de inteligencia emocional en los estudiantes de los tres primeros 

grados de primaria desde la implementación de las estrategias pedagógicas ya mencionadas. Este 

instrumento se utiliza con el fin de obtener información más precisa y recolectar datos 

descriptivos y cualitativos que guíen hacia los objetivos de la investigación (Ver anexo B).  

3.4.2. Cuestionario a padres de familia 

García Ferrando, (1999), como se citó en Palencia (2013), lo plantea como la técnica que 

se usa para recoger de manera sistemática diferentes datos los cuales han sido obtenidos por una 

muestra característica de una población determinada, describiendo y explorando las variables 

objeto de la investigación. El cuestionario está direccionado a padres de familia con el fin de 

establecer qué procesos de metacognición e inteligencia emocional evidencian los padres de 

familia en los aprendices de los tres primeros grados de básica primaria a partir de la 

implementación de estrategias en neuroeducación. Además, está dividido en las tres categorías y 

compuesto por 6 preguntas, se hace de gran relevancia implementar dicho instrumento con el 

objeto de recolectar información que aporte y apoye a la presente investigación (Ver anexo B). 
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3.4.3 Observación - Diario de campo 

Se trata de un método de observación consolidado en las particularidades y las variables 

de una población a estudiar, proporcionando información observada desde varios ángulos como 

son relaciones, comportamientos, situaciones entre otros, a través de las diferentes actividades 

tanto virtuales como presenciales que clarifican un registro de aspectos relevantes a la 

investigación. Este instrumento se aplica en diferentes periodos y consiste en una metodología 

que descarta la subjetividad y representa lo relevante del estudio de conductas de diferentes 

estudiantes, su funcionalidad da a proceder las comparaciones y el estudio de observaciones que 

indican modelos de proceder para posibles estrategias de solución. Como instrumento a utilizar 

en varias sesiones se retoma tres posibles observaciones estrategias y tres niveles de descripción 

de lo observado, proceso nivelado al pensamiento de Bonilla y Rodríguez (2000), como se citó 

en Palencia (2013), al precisar un patrón de seguimiento al diseño de lo macro a lo micro para 

interpretar y dar razón objetiva de las conductas a estudiar. 

Frente a las observaciones virtuales se reconocen los encuentros en plataformas que 

precisan lo audiovisual entre estudiantes y docentes como un medio de análisis de 

comportamientos de los estudiantes en ambientes diferentes a la escuela, pero con los enfoques 

educativos, los apuntes se identificaran en el estudio de las grabaciones de los encuentros y 

retroalimentando los instrumentos de recolección de datos (Ver anexo B).    

3.4.4. Matriz comparativa 

Es un instrumento que compara las características del objeto de estudio la cual, muestra 

la información recolectada de manera resumida y condensada en filas y columnas. La Matriz 

comparativa de esta investigación tiene como finalidad comparar los factores de mayor 
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incidencia de la neuroeducación en la capacidad metacognitiva y de inteligencia emocional entre 

los estudiantes de los tres primeros grados de primaria y está dividida en ocho indicadores de 

comparación (Ver anexo E).   

3.5 Validación de instrumentos 

 Durante el proceso de recolección de datos es importante realizar diversos instrumentos 

que correspondan a los diferentes métodos, a su vez, que sean validados y que garanticen el 

compendio de la información de manera precisa y acorde para poder realizar el análisis 

pertinente de la investigación. Según Avendaño (2000), es realmente significativo que los 

instrumentos tengan unos juicios mínimos de validez con el propósito de asegurar su pertinencia, 

utilidad y eficacia para el objetivo de recolección de los datos en la investigación. Por todo lo 

anterior, se decide hacer un juicio de expertos y una prueba piloto. 

3.5.1 Juicio de expertos 

El reconocimiento y la confiabilidad de los instrumentos aplicados a esta investigación 

toman como fuente los experto Mónica Paola Díaz Oliveros, Licenciada en Educación Básica 

con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana, Especialista en Gerencia educativa de la 

Universidad Minuto de Dios y Magíster en Infancia y cultura de la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas; y Víctor Javier Ciendua Gómez,  Licenciado en Educación Básica con 

énfasis en Humanidades y Lengua Castellana de la Universidad Minuto de Dios, Magíster en 

Investigación y Docencia Universitaria de la Universidad Sergio Arboleda, candidato a Doctor 

en Educación y Sociología, con más de tres años de trabajo en investigación. La fiabilidad de los 

instrumentos a utilizar reconstruye una confiabilidad óptima a la recolección de datos y un ajuste 

acorde a la población de estudio y la vinculación de docentes que proporcionan mayor fiabilidad 

y seguridad al modelo cualitativo que se busca implementar (Ver anexo C).   
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La validación de los instrumentos a implementar en esta investigación realizada por los 

expertos ya mencionados, consistió en revisar y contrastar las anotaciones y observaciones de 

cada uno de ellos con el fin, de verificar las consistencias entre las mismas para adaptar los 

instrumentos de acuerdo con los parámetros de análisis realizados. Como resultado, se hizo una 

adecuación a las entrevistas y al cuestionario disminuyendo el promedio de preguntas y 

sintetizándolas según los ejes teóricos. Finalmente, la confiabilidad de los instrumentos nos 

arrojó; la objetividad en variables, la cantidad de preguntas apropiadas y acordes al propósito de 

la investigación, la inclusión de los distintos componentes y medición acorde al concepto teórico 

con claridad.  

3.5.2 Pilotaje  

El pilotaje en esta investigación se realizó con el objetivo de probar y validar los 

instrumentos a través, de una “validez aparente” para demostrar que el instrumento mide las 

categorías expuestas. Primero que todo, se entrevistó a la docente Karol Rodríguez quien enseña 

en el grado tercero y ha evidenciado los procesos de dichos estudiantes, se realizó la entrevista 

de manera virtual por medio de la plataforma Zoom, comprobando que la docente entendió con 

claridad cada una de las preguntas y dio respuesta a las misma con seguridad y objetividad, el 

tiempo asignado para la entrevista fue adecuado y acorde demostrando la confiabilidad del 

instrumento (Ver anexo C).    

De igual manera, se realiza un cuestionario, el cual fue remitido al  correo electrónico de 

una madre de familia la señora Karol Peña quien tiene a su hijo en el grado tercero, esto con el 

propósito , de recibir un punto de vista diferente a la del docente, con los datos suministrados en 

la implementación del cuestionario se pudo observar que el tiempo asignado para el desarrollo de 

dicho instrumento fue el adecuado, la plataforma que se utilizó fue acorde, las preguntas fueron 
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claras y la madre de familia respondió con certeza las preguntas, de igual manera, hubo empatía 

por parte de los entrevistados hacia los instrumentos utilizados.  

3.6 Procedimiento  

El procedimiento metodológico es un proceso preciso, expuesto lógicamente para lograr 

la recolección, sistematización y organización de los datos, tanto de manera teórica o 

experimental. El procedimiento que se llevó a cabo se fundamentó en una investigación 

cualitativa, exploratoria y comparativa donde se diseñó una ruta para realizar dicho estudio, 

frente este proceso se enfatiza con lo establecido por Hernández (2014). Al precisar la necesidad 

de emplear lo confiable, válido y objetivo, esto encarrilando la investigación desde la base de los 

instrumentos que permiten un procedimiento adecuado a la investigación.  

3.6.1 Fases 

Fase 1. Diseño de instrumentos: Se diseñan los instrumentos a aplicar sobre la 

investigación: Entrevista semiestructurada a docentes, Cuestionario a padres de familia y Diario 

de Campo. 

Fase 2. Validación de instrumentos: Se sometieron los instrumentos al proceso de 

confiabilidad mediante dos procesos: juicio de expertos y pilotaje. 

Fase 3: Consentimiento informado a la institución: Mediante una carta solicitando y 

argumentando la importancia de la investigación, se solicita autorización a la institución 

educativa para llevar a cabo la investigación con los estudiantes de los tres primeros grados de 

básica primaria del Gimnasio Campestre San Rafael. La rectora de la institución autorizó el 

acceso a esta población de estudio (Ver anexo A). 
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Fase 4: Consentimiento informado a los padres de familia: Se tramitó la autorización 

de los padres de familia de los niños objeto de estudio, a quienes se les dio una explicación de los 

procedimientos a desarrollar con sus hijos en el marco de la investigación, enfocando actividades 

referentes a la neuroeducación la metacognición y la inteligencia emocional. 

Fase 5: Trabajo de campo: se realizó la primera entrevista a los colegas incorporados a 

los grados que precisa la investigación, continuando con las aplicaciones de actividades entre las 

diferentes asignaturas de forma presencial y virtual, requiriendo un previo de actividades de uso 

mental y la utilización de plataformas de manejo audiovisual para generar la virtualidad de este 

primer desarrollo con los estudiantes. Es importante resaltar que las sesiones incorporadas a la 

investigación se dan desde el primer semestre del año escolar según calendario B (agosto 2019) 

suceso que permite reconocer todo el historial educativo y observacional de parte de las 

investigadoras que hacen parte de esta institución (las cuales han trabajado en dicha institución 

por un periodo mayor a 3 años), los primeros encuentros determinan la necesidad de buscar 

medios que generen un vínculo de formación académica y  convivencia, dentro de este mes se 

realiza la relación de los modelos que se quieren incluir en el diseño pedagógico, paso que 

implementa los momentos donde se van a utilizar las estrategias del diseño y las modificaciones 

tangibles (aspectos físicos de la adecuación del salón y su decoración) e intangibles 

(modificaciones de atención docente e incorporación de momentos en las diferentes clase), esto 

hace que el diseño tome forma frente a la ruta pedagógica  de reconocer los cambios que se 

deben efectuar con las planeaciones de clase.  Todas las transformaciones efectuadas en los 

diseños curriculares se efectuaron en los tres primeros grados en un periodo mayor a cinco meses 

entre el primer y segundo trimestre del año lectivo 2019 – 2020 (ver anexo D). 
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Se registran los cambios observados entre variaciones de cada estudiante o grupo en el 

diario de campo, luego, se realiza la segunda parte de la entrevista a los docentes y al mismo 

tiempo se envían los cuestionarios a los padres familia seleccionados, con el fin de ir obteniendo 

datos que apoyen la investigación.   

Fase 6: Sistematización de datos: Se registró y codificó la información en matrices de 

análisis categorial y comparativo, que permitieron clasificar por categorías y subcategorías de 

investigación para después iniciar el proceso de análisis y reducción de los datos hasta los 

hallazgos emergentes y finales (Ver anexo E) 

Fase 7: Análisis de datos: Se hizo el análisis de los datos a través de procedimientos 

como: codificación de datos, identificación de coincidencias, jerarquización, rotulación de 

hallazgos emergentes y finales, exposición por medio de tablas y figuras y triangulación con la 

teoría que orientó la investigación. 

3.6.2 Cronograma procedimiento metodológico 

Tabla 3. Cronograma 

Cronograma procedimientos metodológicos 

Fases Fecha de realización 

Diseños de instrumentos Marzo 10 de 2020 

Validación de los instrumentos Marzo 24 de 2020 

Consentimiento informado a la institución Marzo 25 de 2020 

Consentimiento informado a los padres de 

familia 

Marzo 26 de 2020 

Trabajo de campo Abril 1 de 2020 

Sistematización de datos Abril 27 de 2020 

Análisis de datos Mayo 4 de 2020 
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Nota. Descripción cronograma de actividades. Fuente: elaboración propia. 

El cronograma está diseñado a partir de una implementación de estrategias en un antes de 

involucrar el trabajo de campo, ya que se establece la diferencia y particularidad de ser un 

colegio tipo Calendario B y de generar la especialidad de tener involucradas a las tres 

investigadoras en la institución. Aspecto que no altera en su totalidad el acontecimiento de la 

pandemia Covid 19, frente que se encontraba en un periodo final los encuentros virtuales, sin 

embargo, se siguieron estas implementaciones de estrategias en encuentro sincrónicos de forma 

presencial - virtual.  

3.7 Análisis de datos 

La modalidad de análisis de la información se reconoce por medio de la organización de 

datos recolectados, implicando la forma presentada en protocolos (Bonilla y Rodríguez, 2000), 

que sintetiza las actividades ya aplicadas y que se acogen a un método de investigación de 

estructura cualitativa. Este proceder se debe realizar por categorización y detalle constante de los 

instrumentos, logrando así resúmenes que reflejen la totalidad de lo observado y las variables 

vistas, eliminado las repeticiones y siguiendo un patrón, este tipo de análisis se proporciona en 

grupos informativos que proporcionan la validez del proyecto. 

El proceso de análisis de los instrumentos del proyecto se da mediante la sistematización 

y codificación de los datos a través de una matriz de análisis categorial (Excel) para cada uno de 

los instrumentos la cual realiza cada una de las investigadoras teniendo en cuenta el grado en el 

que enseña (primero, segundo y tercero). Luego, de este proceso de sistematización y 

codificación de datos por instrumento, cada examinadora establece los hallazgos emergentes para 

su grupo de estudiantes mediante una técnica de identificación de recurrencias, rotulación y 
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jerarquización de datos. Después, se comparan, organizan y jerarquizan las variables en aspectos 

de semejanzas y diferencias y se registran en una matriz unificada de hallazgos finales para cada 

una de las subcategorías de investigación, reconociendo los cambios intrínsecos como 

extrínsecos de la muestra al aplicar las actividades enfocadas a las teorías basadas en esta 

investigación. De igual manera, mediante el instrumento de diario de campo las observaciones de 

los estudiantes se utilizan como medio de verificación hacia las estrategias que se proporcionan a 

los docentes, arrojando a las investigadoras herramientas que priorizan la aceptación o rechazo 

de las actividades que precisen la autorregulación. Finalmente, se procede a hacer el análisis de 

los hallazgos encontrados ilustrándolos por categorías en tablas con sus respectivos hallazgos y 

realizando gráficas circulares de cada una de las variables encontradas.   
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Capítulo 4. Análisis de resultados 

 En este capítulo se evidencia el análisis de los resultados más relevantes de este estudio, 

los cuales fueron recolectados a través de diferentes instrumentos previamente validados en una 

prueba de confiabilidad por juicio de expertos y prueba piloto: una entrevista semiestructurada, 

implementada a maestros que enseñan en los tres primeros grados de primaria; igualmente, un 

cuestionario semiestructurado a padres de familia, diligenciado mediante la herramienta Google 

Forms. Finalmente, un diario de campo en el cual se registraron los hallazgos más notorios e 

importantes que se evidenciaron en la observación en las clases, tanto presenciales como 

virtuales.  

Para todo el procedimiento metodológico de análisis, se inició con la sistematización y 

codificación de los datos a través de una matriz de análisis categorial (Excel); el proceso se 

planteó para cada uno de los instrumentos y por parte de cada investigadora, permitiendo 

registrar los datos provenientes de cada grupo; en este sentido, cabe aclarar, que cada una de las 

tres investigadoras se encargó de aplicar los instrumentos y análisis de los datos de la siguiente 

manera: una en el grado primero, otra en el grado segundo, y otra en el grado tercero. Después de 

dicho proceso de sistematización y codificación de datos por instrumento, cada investigadora 

mediante una técnica de identificación de recurrencias, rotulación y jerarquización de datos logró 

establecer los hallazgos emergentes para su grupo de estudiantes. Dichos hallazgos emergentes 

fueron finalmente registrados en una matriz unificada de hallazgos finales para cada una de las 

subcategorías de investigación, haciendo el uso del mismo procedimiento hasta llegar a los 

hallazgos más notables. 
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A continuación, se describen los hallazgos más relevantes del estudio, destacando así, las 

estrategias y factores de mayor incidencia de la neuroeducación que favorecen la capacidad y 

desarrollo metacognitivo y de Inteligencia Emocional en los estudiantes de los tres primeros 

grados de básica primaria en el Gimnasio Campestre San Rafael.  Se hace, además, al final del 

capítulo, una comparación y análisis sobre las similitudes y diferencias entre los tres grados; con 

base en los hallazgos más importantes. 

4.1 Estrategias de neuroeducación para el desarrollo metacognitivo y de Inteligencia 

Emocional 

La neuroeducación es una disciplina que busca favorecer las metodologías de enseñanza 

utilizadas por los maestros hoy en día, brindando herramientas pedagógicas que benefician los 

procesos metacognitivos y de inteligencia emocional. En tal sentido, Campos (2010), refiere que 

la neuroeducación en una vía de pensamiento y gestión tiene como objeto acercar a maestros a 

los conocimientos que tengan que ver con el cerebro y el aprendizaje, teniendo en cuenta la 

relación de la pedagogía, la psicología y las neurociencias, las cuales presiden la importancia 

sobre la relación que tienen los procesos cognoscitivos con las emociones, atención, memoria, 

entre otros; esto con el fin de mejorar las prácticas pedagógicas, reconociendo que funciones 

neuronales trabajan dependiendo de los conocimientos que están aprendiendo los estudiantes. 

La siguiente tabla muestra las estrategias de neuroeducación para el desarrollo 

metacognitivo y de Inteligencia Emocional de mayor incidencia en los estudiantes de los tres 

primeros grados de básica primaria del Gimnasio Campestre San Rafael.   
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Tabla 4. Estrategias de neuroeducación para el desarrollo metacognitivo y de inteligencia emocional. 

Estrategias de neuroeducación para el desarrollo metacognitivo y de inteligencia emocional   

Estrategias de 

plasticidad 

cerebral  

Sintonías: Son actividades que se desarrollan al inicio, durante o final de las clases las cuales, 

buscan centrar la atención del estudiante o reactivar el cerebro.   

 

Ejercicios mentales: favorecen la plasticidad cerebral de los estudiantes a través de la memoria y 

concentración, asimismo, trabaja ambos hemisferios del cerebro logrando desarrollar habilidades de 

pensamiento crítico y razonamiento lógico.  

 

Juegos sensorios motrices: a través de estas actividades los estudiantes desarrollan habilidades de 

memoria, autocontrol y manejo a la frustración a través de los sentidos, asimismo se logra la 

espontaneidad del aprendiz.  

Estrategias de 

las neuronas 

espejo  

Imitación: Los niños aprenden por imitación y que adaptan ciertas conductas a través de la 

observación de aquellas personas que admiran o frecuenta la mayor parte de su vida, como lo es el 

docente puesto que, es el referente dentro de la escuela.   

 

El docente como referente en la conducta reflexiva del aprendiz: La comunicación asertiva 

entre el docente y el aprendiz es primordial en los procesos de autorreflexión de los estudiantes al 

igual que, frente a la imitación del aprendiz como fundamento del desarrollo de las competencias 

socioemocionales. 

Estrategias de 

conexiones 

emocionales en 

el aprendizaje 

Ambiente de Aprendizaje para el desarrollo socioemocional: se construye a través de la 

integración de diferentes aspectos: el trabajo colaborativo, las competencias socioemocionales, los 

ritmos y estilos de aprendizaje en los infantes, el apoyo en la música instrumental y clásica, entre 

otros. Todo esto mediante el desarrollo de la confianza y empatía entre docente y estudiante para 

llevar a cabo el aprendizaje significativo. 

 

Motivación a través del reconocimiento de los talentos: la motivación en los estudiantes hace 

que ellos superen debilidades y logren aumentar sus capacidades en el desarrollo de diferentes 

actividades al igual que, apoya su autonomía y progreso cuando se hace reconocimiento de sus 

talentos y competencias. 

 

Juego de roles: mediante estas actividades se desarrollar la imaginación en el aprendiz logrando 

aumentar su lenguaje tanto verbal como corporal, de la misma manera, se consigue fortalecer sus 

relaciones intra e interpersonales.   

Nota. Tabla 4. Estrategias de la neuroeducación para el desarrollo metacognitivo y de inteligencia emocional. 

Fuente: elaboración propia. 

4.1.1 Estrategias de plasticidad cerebral. 

Diferentes estudios han demostrado que el cerebro humano es plástico y puede cambiar 

y/o modificar hábitos o conocimientos a través de sus experiencias, permitiéndole a la persona la 

oportunidad de aprender a lo largo de toda la vida. James (1890), menciona que la plasticidad 

cerebral hace alusión en cómo la estructura física del cerebro se ve influenciada por el 

aprendizaje, el dote de habilidades y las influencias interpersonales y sociales del ser humano. 
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Así mismo, James (1890), señala el efecto que tiene la plasticidad cerebral en la modificabilidad 

del cerebro y en las conexiones cerebrales y/o circuitos neuronales que se establecen para alterar 

su funcionamiento. De igual manera, Ocaña (2015), dice que el cerebro es plástico y flexible y 

va cambiando a lo largo del tiempo mediante las experiencias vividas. Es por esta razón que, es 

importante ejercitar el cerebro de los estudiantes mediante diferentes actividades que beneficien 

la memoria y la atención, permitiéndoles ampliar sus conexiones neuronales, así como, eliminar 

las conexiones negativas o inactivas en el cerebro a través de experiencias agradables en 

ambientes de aprendizaje óptimos. Marina (2012), refiere que el cerebro humano aprende 

relacionando hábitos y costumbres que cimientan las redes neuronales mediante el entrenamiento 

ya sea afectivo, intelectual o ejecutivo.  

De esta manera, se hace necesario resaltar los hallazgos más destacados frente a las 

estrategias de plasticidad cerebral que tuvieron un mayor índice de soporte frente al desarrollo 

metacognitivo y de inteligencia emocional en la muestra de estudio en esta investigación. Se 

reconoce que cada inicio de clase se efectuaba como una conducta regular y sin perspectivas de 

asombro, aspecto cotidiano y desinteresado de los estudiantes, sin embargo, las estrategias 

implementadas efectúan un cambio motivacional de activación de los hemisferios cerebrales con 

actividades sencillas, pero de activación participativa de cada estudiante, estos factores se 

visualizan en el diario de campo (Ver anexo D). 

Figura 1. Estrategias de plasticidad cerebral 
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Nota. Figura 1. Estrategias de plasticidad cerebral. Fuente: elaboración propia. 

Los datos ilustrados en la figura 1, indican que son las sintonías, los ejercicios mentales y 

los juegos sensorio-motrices fueron las estrategias de plasticidad cerebral que obtuvieron mayor 

puntuación en el desarrollo metacognitivo y de Inteligencia Emocional de la muestra de estudio 

siendo las sintonías las actividades más representativas en procesos de aprendizaje en los 

educandos de los tres primeros grados de primaria. 

Sintonías: Las relaciones que se efectúan en la implementación de esta estrategia 

resaltando la cooperación entre estudiante - estudiante y docente - estudiante. Y comprendiendo 

las posturas de atención de los niños no mayor a 20 minutos por clases se involucra los espacios 

relacionados a dos objetivos principales que buscan centrar la atención de los estudiantes o 

reactivar su cerebro.  

En la primera se quiere lograr cohesión en las preferencias de nuestra mente y en la 

segunda, se pretende lograr buenas relaciones a través de la habilidad de leer las señales verbales 

y no verbales del otro. En este sentido, cabe resaltar a Campos (2010), quien concibe la 

neuroeducación como una línea de pensamiento que relaciona los procesos cognoscitivos con las 

emociones, atención, memoria, entre otros; esto con el fin de mejorar las prácticas pedagógicas, 
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reconociendo que funciones neuronales trabajan dependiendo de los conocimientos que están 

aprendiendo los estudiantes.  

Por esta razón, el presente estudio demuestra que a través de las sintonías los estudiantes 

logran mantener la atención en las actividades y mejorar sus procesos de memoria. Así mismo, 

desarrollan estrategias de inteligencia emocional, situación que referencia el diario de campo 

(Ver anexo D) y permiten relacionarse con los demás. Por ejemplo, uno de los ejercicios que 

tuvo más éxito en los estudiantes fue la respiración consciente, en la cual, los aprendices se 

concentraron y relajaron demostrando que por medio de esta meditación podían cambiar factores 

de actividad cerebral y reforzar la empatía y el entusiasmo en las clases. Con el fin de soportar 

esta afirmación, Guillén (2017), menciona que una metodología de enseñanza efectiva debe 

aprovechar la plasticidad cerebral y lograr conexiones entre las neuronas aumentando la 

intensidad entre las mismas para así alcanzar un aprendizaje y memoria. 

Ejercicios mentales: Actividad que involucra la plasticidad cerebral desde la parte física 

como mental de cada estudiante, ya que, a través de la lógica y razonamiento se buscó trabajar 

ambos hemisferios del cerebro demandando la activación cerebral de los mismos y llegando a 

desarrollar habilidades de pensamiento crítico y razonamiento lógico. Cruz (2003), como se citó 

en Ocaña (2015).  

Igualmente, mediante los ejercicios mentales los aprendices enfocaron su atención en un 

objetivo permitiéndole experimentar diversas emociones y conductas, situación que permite 

evidenciar los hallazgos resaltados en el diario de campo (ver anexo D), y el cual no proporciona 

la importancia de efectuar constantemente esta actividad en diferentes sesiones. En tal sentido, 

Martínez (2009), menciona que lo cognitivo y lo emotivo se relacionan entre sí, posibilitando 
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una vivencia de aprendizaje de la realidad experimentada por el sujeto. Finalmente, se puede 

concluir que los juegos mentales ayudan a desarrollar la inteligencia del alumno puesto que, 

estos incluyen procesos cognitivos, sensoriales, racionales, de activación de la imaginación, 

representativos, de memoria, pensamiento entre otros. Llinás (2003), señala que es de gran 

relevancia que un docente enseñe a sus alumnos a pensar a través de conceptos para que haya 

una comprensión de este. 

Juegos sensorio-motrices: Los juegos sensorio-motrices permitieron que los estudiantes 

desarrollaran, no solamente habilidades cognitivas como la percepción, la memoria, la atención, 

la concentración, la imaginación, la creatividad, entre otras; sino habilidades para controlar y 

manejar sus emociones durante la implementación de cada una de las actividades, dichos 

resultados se reconocen mediante las entrevistas semiestructuradas a docentes y el diario de 

campo (ver anexo D). De acuerdo con Begley (2008), las actividades que requieren atención y 

mayor intensidad de concentración por parte de un aprendiz estimulan la actividad neuronal del 

mismo, logrando niveles altos de plasticidad cerebral. Por otro lado, también se evidenció que 

los estudiantes desarrollaron la capacidad de percibir el espacio, la coordinación de sus 

movimientos y habilidades motrices. De igual modo, favoreció la interacción social entre ellos y 

su autoestima. Se puede afirmar que cuando se trabajan las tres modalidades sensoriales 

(auditiva, visual y cinestésico) los alumnos aprenden de una mejor manera.  

Finalmente, Ocaña (2015), dice que mediante los sentidos los seres humanos perciben, 

conocen, memorizan y codifican la información; y esta se desarrolla entre la recepción de los 

estímulos y la respuesta que el ser humano da a estos. Es por esto, que los juegos sensorio 

motrices apoyaron en los procesos de metacognición y de Inteligencia Emocional de los 

estudiantes objeto de estudio en esta investigación. Igualmente, Llinás (2003), menciona que la 
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cognición son representaciones divididas de los estímulos, los cuales se observan en las partes 

sensoriales primarias del cerebro, el cual forma un estado funcional donde se da significado a los 

estímulos de acuerdo con el contexto. Es así como la cognición va ligada al sistema nervioso 

central y depende de las emociones y afectividad del ser humano. 

4.1.2 Estrategias de las neuronas espejo  

En las últimas décadas ha sido tema de investigación el concepto de las neuronas espejo 

puesto que, estas son neuronas que se activan cuando una persona realiza un acción u observa la 

ejecución de la misma por otro individuo, lo que las hace especiales o importantes es que tienen 

un rol primordial con el desarrollo de sus competencias cognitivas y sociales como lo son; 

empatía, interacción social, imitación, aprendizaje mediante la observación y el desarrollo de la 

comunicación, entre otros.  

Igualmente, Campos (2010), explica que el cerebro aprende a través de modelos que 

descubre, aprende y luego los utiliza según la situación; es por esto, que el docente debe entender 

que él cumple un papel sobresaliente en el aprendizaje de los estudiantes puesto que es el 

ejemplo y el modelo para seguir en el aula de clase. De hecho, se ha reconocido que lo cognitivo 

se evidencia por la transmisión y como proceso evolutivo del ejemplo, cosas que se rescata 

mediante lo que se ve del otro. “Gran parte de lo que aprendemos es adquirido desde la 

observación de los demás” (Bandura, 1986).   

Figura 2. Estrategias de las neuronas espejo 

 

https://educayaprende.com/juego-educativo-empatia/
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Nota. Figura 2. Estrategias de las neuronas espejo. Fuente: elaboración propia. 

Los datos ilustrados en la figura 2, indican que la imitación y el docente como referente 

de la conducta reflexiva del aprendiz fueron las estrategias de las neuronas espejo que obtuvieron 

mayor representatividad en esta subcategoría.  

Imitación: Los datos recolectados muestran que la imitación es la estrategia que tuvo 

mayor recurrencia e importancia en el marco de las neuronas espejo como estrategias de 

neuroeducación en el desarrollo metacognitivo y de Inteligencia Emocional en estos estudiantes 

de los tres primeros grados de básica primaria proceso recurrente en la observación del diario de 

campo (ver anexo D), puesto que,  es bien conocido por diferentes pedagogos, psicólogos y 

educadores, que los niños aprenden por imitación y que adaptan ciertas conductas a través de la 

observación de aquellas personas que admiran o frecuenta la mayor parte de su vida. Es aquí 

donde se evidencia la importancia del rol del docente, debido a que el maestro es el referente 

dentro de la escuela para el aprendiz, quien adopta las conductas y el ejemplo dado por el mismo. 

Rizzolatti (1990), sugiere que mediante la imitación se ven influenciados los procesos de 

adaptación de un aprendiz a su entorno social ya que, les da la posibilidad de comprender las 

acciones y las intenciones de otras personas.  
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El docente como referente en la conducta reflexiva del aprendiz: Los datos recolectados 

por medio de los diferentes instrumentos muestran que las conductas de los estudiantes se ven 

influenciadas por el docente soporte representado en la entrevista semi estructurada hacia los 

docentes de cada nivel. Puesto que, a través de la comunicación asertiva el docente logra que el 

aprendiz desarrolle competencias reflexivas y socioemocionales que le permiten realizar un 

análisis y metacognición de sus propios comportamientos y acciones así mismo, desarrollar un 

plan o estrategias que le permite autorregularse en situaciones o experiencias frustrantes. 

Campos (2010), explica que el cerebro aprende a través de modelos que descubre, aprende y 

luego los utiliza según la situación; es por esto, que el docente desempeña un papel importante 

en el aprendizaje de los estudiantes, es ejemplo y modelo para seguir en el aula de clase, además, 

es quien guía los procesos de autorreflexión y autocontrol de los alumnos guiándolos hacia el 

análisis y búsqueda de soluciones.  

4.1.3 Estrategias de conexiones emocionales en el aprendizaje  

Es necesario resaltar cómo el cerebro límbico (encargado de las emociones) está 

estrechamente relacionado con los procesos cognitivos, como lo menciona Ocaña (2015), quien 

dice que el cerebro primeramente procesa el componente emocional y luego el cognitivo; esto 

quiere decir, que un alumno que está emocionalmente afectado difícilmente podrá procesar, 

razonar y/o tomar decisiones asertivas a la hora de aprender.  Igualmente, Piaget (1972), dice que 

la intelectualidad del ser humano es importante porque procesa y relaciona su conocimiento y 

contexto en el que se encuentra inmerso; asimismo, las emociones y la efectividad juegan un 

papel trascendental para los fines de comprender y aprender. Motivo por el cual, es de gran 

relevancia que el docente logre establecer conexiones emocionales entre el aprendizaje y el 

estudiante.  
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Figura 3. Estrategias de conexiones emocionales en el aprendizaje 

 

 

Nota. Figura 3. Estrategias de conexiones emocionales en el aprendizaje. Fuente: elaboración propia. 

La figura 3, muestra las estrategias de conexiones emocionales en el aprendizaje que 

obtuvieron mayores porcentajes en la sistematización de los datos ubicando a la motivación 

como la estrategia más relevante dentro de la subcategoría. 

  Motivación a través del reconocimiento de los talentos: Los datos recolectados en el 

diario de campo (ver anexo D), mostraron que la motivación es la estrategia de neuroeducación 

que obtuvo mayor porcentaje de alcance en el desarrollo metacognitivo y de Inteligencia 

Emocional en los estudiantes que integran la muestra de este estudio. Igualmente, se evidencio 

que cuando los educandos se encuentran motivados por el reconocimiento de sus capacidades y 

destrezas, superan obstáculos de aprendizaje y logran aumentar sus capacidades en el desarrollo 

de diferentes actividades. Es por esto, que el docente debe conocer e identificar los intereses de 

los alumnos para apoyar su autonomía y progreso, reconociendo sus talentos y competencias; es 

así que, el refuerzo positivo se hace primordial para fomentar la motivación en el estudiante. En 

este sentido, Lepper (1998), agrega que un individuo que es motivado intrínsecamente ejecuta y 
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opta por realizar tareas de su agrado, llevándolo a investigar temas de su interés, así éstas le 

requieran de esfuerzo intelectual significativo en la ejecución de sus trabajos.  

Ambiente de Aprendizaje para el desarrollo emocional: El ambiente de aprendizaje en las 

aulas de clase fue desarrollado teniendo en cuenta diferentes factores como lo son el trabajo 

colaborativo, las competencias socioemocionales, los ritmos y dinámicas de aprendizaje en los 

infantes, el apoyo en la música instrumental y clásica, entre otros. Los resultados evidenciaron 

que los aprendices tuvieron un progreso en sus habilidades socioemocionales (la confianza y 

empatía entre docente y estudiante), logrando un aprendizaje significativo. Ocaña (2015), habla 

sobre la relación que hay entre el sistema emocional y el cognitivo, y la armonía que debe haber 

entre ellos.  De igual manera, Ortiz (1999), dice que para que haya un aprendizaje significativo 

es necesario que el docente propicie un ambiente de excelentes relaciones interpersonales y un 

ambiente positivo en el aula recreado por colores y música. 

Juego de roles: Cabe denotar que la sistematización y revisión de los datos recolectados 

en el diario de campo (ver anexo D) reflejan que los juegos de roles como estrategias 

pedagógicas influyen de manera positiva en el desarrollo emocional de los aprendices. Puesto 

que, los estudiantes desarrollan la imaginación y logran aumentar su lenguaje, tanto verbal como 

corporal; de la misma manera, diferencian situaciones e imitan al docente, padres de familia o 

personajes, aumentando sus habilidades y creatividad, al igual que fortalecen sus relaciones intra 

e interpersonales. Thorndike (1920), menciona que la interacción a través del juego ayuda a que 

los alumnos se relacionen entre sí, desarrollando competencias socio afectivo y motivacionales, 

así como habilidades metacognitivas al reconocer el procedimiento de aprender. Es decir, un 

estudiante motivado comprende a base de atención, gusto y finalmente, conciencia de que 

aprender es más que reiterar un conocimiento.  
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4.2 Procesos metacognitivos y de inteligencia emocional 

Las estrategias implementadas en el desarrollo de control de emociones y de las 

frustraciones determinan un arduo proceso de las teorías de neuroeducación e inteligencia 

emocional; esto con el fin de dar ciertas estrategias por medio de secuencias que habilitan de 

forma positiva los aspectos de desarrollo neuronal con ayuda de sensaciones sensoriales, 

sentimentales o emocionales; reconociendo el valor  de los procesamientos mentales en la 

reacción eficaz de la metacognición desde el mejoramiento académico como en los aspectos de 

representación socioemocional, Cabe aclarar, que estas estrategias resaltan la atención y la 

autorregulación, influyendo notoriamente en la conciencia en quien genera observaciones de toda 

vivencia y aprendizaje; conexiones que precisan la capacidad de analizar de forma voluntaria e 

involuntaria (Casafont, 2019).   

Se hace relevante mencionar el vínculo que existe entre los procesos metacognitivos y de 

Inteligencia Emocional en el aprendizaje de una estudiante puesto que, como lo menciona 

Zubiría (2009), cuando se integran los procesos afectivos y los cognitivos se genera una 

configuración – acción que permite que el aprendiz actué, desarrolle habilidades y destrezas que 

despliega en sus actividades diarias que le permiten generar aprendizaje continuo. La siguiente 

tabla muestra las subcategorías y hallazgos analizados en los procesos metacognitivos y de IE en 

los estudiantes de los tres primeros grados de básica primaria.  

Tabla 5. Procesos metacognitivos y de inteligencia emocional. 

Procesos metacognitivos y de inteligencia emocional 
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Procesos 

metacognitivos 

estratégicos, 

conscientes y de 

autorreflexión. 

Activación de los sentidos a través de la experimentación: Actividades desarrolladas como 

trabajo de campo que permita en los estudiantes generar comprobación de teorías vistas en clase 

y genere uso de los sentidos como aporte al desarrollo de los procesos metacognitivos, creación 

de roles científicos con diligenciamientos de diarios de campo.    

Autocorrección o autoevaluación como elementos de autocontrol frente a la frustración: 

Implementar constantemente diálogos de fortalecimiento de habilidades, destrezas, fortalezas y 

debilidades u oportunidades de mejoramiento a los estudiantes para la creación de confianza y de 

creación de relaciones adecuadas de docente - estudiantes.  

Procesos de 

autocontrol y 

automotivación 

emocional 

 

Refuerzo positivo: La exaltación de los esfuerzos de cada estudiante en los diferentes logros o 

mínimos desempeños reflejan un adecuado proceso de autocontrol en situaciones de frustración y 

obstáculos académicos o convivenciales. 

 

Juegos interactivos: Generar juegos que permitan establecer el cumplimiento de algunas 

normativas ayudan a procesos de autorregulación de los estudiantes e involucran los principios o 

valores del respeto hacia el compañero, a su vez, identifican los aspectos de ganar o perder.  

 

 

Empatía con el docente: La relación que se efectúa con los niños, determinan un alto nivel 

emocional y de confianza, lo cual procede a generar lazos que permitan la ayuda directa de los 

docentes en situaciones de reflexión y de mejoramiento conductual.  

 

Nota. Tabla 5. Procesos metacognitivos y de inteligencia emocional.  Fuente: elaboración propia. 

4.2.1. Procesos metacognitivos estratégicos, conscientes y de autorreflexión. 

Esta subcategoría reconoce la práctica de los estudios de la ciencia como asignatura al 

aprendizaje la cual, conecta los procesamientos del sistema sensomotriz y las emociones de cada 

estudiante, para la modificación de conductas y autorregulación de las misma en aspectos de 

frustración; a su vez, muestra  la eficacia en que se procede a  la autorreflexión y autoevaluación 

como criterio propio en la  superación  de distintas  situaciones-reacciones por las que atraviesa 

el  estudiante como el llanto, euforia, entre otros. De igual modo, se hace notorio la 

interactividad que debe haber entre docente y estudiante en cuanto al reconocimiento de 

fortalezas, habilidades y aspectos que obstaculizan el aprendizaje positivo de un alumno.  

Figura 4. Procesos metacognitivos estratégicos, conscientes y de autorreflexión 
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Nota. Figura 4. Procesos metacognitivos estratégicos, conscientes y de autorreflexión. Fuente: elaboración 

propia. 

Activación de los sentidos a través de la experimentación: Los datos del diario de campo 

(ver anexo D) evidenciaron que los niños responden de mejor manera en sus procesos de 

metacognición mediante la enseñanza de conceptos a través de experimentos puesto que, orienta 

al cuestionamiento del ¿por qué? ¿para qué? ¿Cómo?, logrando que ellos encuentren una utilidad 

a su aprendizaje. Llinás (2003), menciona que es de gran relevancia enseñar a pensar a través de 

conceptos y a comprenderlos (ponerlos en contexto) ya que, estimula los procesos cognitivos de 

los aprendices. De la misma manera, los niños que hacen parte de la muestra de este estudio 

desarrollaron talentos tales como: el pensamiento productivo, la toma de decisiones, la 

planeación, la predicción y la comunicación, dándoles la posibilidad de entender cómo funciona 

el mundo. Flavell (1971), indica que el conocimiento de un individuo y lo que hace con él (uso), 

impulsa al cerebro a comprender el conocimiento, lo que significa, no solo saber por saber sino 

reconocer qué hacer con él conocimiento que se ha adquirido (saber hacer). También, estipula el 

reconocimiento que un individuo tiene sobre sus propios procesos cognitivos y cómo logra 

regular su aprendizaje en todos los ámbitos mediante la madurez del cerebro; además, de la 

actividad reflexiva de saber cuál es la mejor manera de aprender o de comportarse, qué métodos 
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aplicar para comprender mejor y cómo autorregular su aprendizaje de manera eficaz, igualmente, 

reconociendo qué procesos de aprendizaje se le dificulta y en cuales posee mayor habilidad. 

Autocorrección o autoevaluación como elementos de autocontrol frente a la frustración: 

Los resultados del diario de campo (ver anexo D) demostraron que cuando el docente orienta a 

los estudiantes en su proceso de autoevaluación y les brinda las herramientas para lograr 

identificar sus habilidades, destrezas, fortalezas y debilidades, les ayuda adquirir la capacidad de 

analizar sobre lo que deben mejorar para poder realizar un plan de acción frente a sus 

dificultades con plena autonomía de sí mismos. Dam (1990), menciona que la autonomía es la 

disposición que tiene un individuo a la hora de ser consciente de su propio aprendizaje de manera 

independiente, con el fin de cumplir sus propósitos. Por consiguiente, se puede decir que la 

autonomía está estrechamente ligada a la responsabilidad y/o capacidad de un ser humano en el 

momento de realizar su proceso de aprendizaje. Finalmente, Ocaña (2015), menciona que se 

debe direccionar al estudiante en la identificación de sus emociones, a controlarlas, evaluarlas y 

regularlas; e igualmente, a reconocer las emociones de los demás. Es evidente que los resultados 

muestran la relación existente entre los procesos afectivos y cognitivos puesto que, el docente es 

quien guía al aprendiz con una serie de estrategias para que logre controlar y manejar sus 

emociones. 

4.2.2. Procesos de autocontrol y automotivación emocional 

Los procedimientos de la empatía, el refuerzo positivo y la realización de juegos 

interactivos, han proporcionado aspectos de alto nivel de control y motivación personal en estos 

estudiantes de los grados iniciales de primaria, concordando como estrategia la utilización de 

competencias comunicativas, socioemocionales y de implementación neuronal en las acciones de 
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activación voluntaria de la conciencia. Esta activación es la relación que presenta cada estudiante 

en su cerebro al identificar que antes de ser individual es social, que se es más emocional que 

racional, que el ambiente puede transformar diversas situaciones que reflejan el aprendizaje y 

que el afecto es la conexión más efectiva de la atención consciente (Casafont, 2019). 

Figura 5. Procesos de autocontrol y auto motivación emocional 

 

 

Nota. Figura 5. Procesos de autocontrol y auto motivación emocional. Fuente: elaboración propia. 

Refuerzo positivo: Los resultados analizados en el diario de campo (ver anexo D) resaltan 

que los aprendices demuestran mayor autocontrol y auto motivación, cuando recibieron un 

refuerzo positivo, recompensa y/o reconocimiento frente a sus pequeños logros. Evidenciando en 

cada situación el desarrollo de habilidades de autorreflexión en sus procesos de manejo a la 

frustración, así como, buscando soluciones a las adversidades utilizando sus talentos y fortalezas. 

Coll y Solé (2001), argumentan que un alumno que aprende significativamente da connotación al 

aprendizaje desde sus conocimientos anteriores, mediante el reconocimiento y/o refuerzo 

positivo, la transformación y enriquecimiento del conocimiento, implantando nuevas conexiones 

y relaciones entre ellos, asegurando el trabajo, y la memorización de conocimientos relacionados 

significativamente. Finalmente, se demuestra la relación, entre el desarrollo socio afectivo de un 
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individuo y su connotación en los resultados de su aprendizaje, puesto que, la motivación, las 

actitudes hacia la escuela, el comportamiento y la autoestima de los aprendices, influyen y 

afectan el desempeño y progreso de estos. 

Juegos interactivos: Se identificó que los estudiantes mantienen la motivación mediante 

la aplicación de juegos interactivos puesto que, quieren participar en los mismos con el fin de, 

lograr el objetivo del juego y recibir el reconocimiento, además, se evidencio en la observación y 

el diligenciamiento de los diarios de campo (ver anexo D) que los alumnos aprenden a escuchar, 

a seguir instrucciones, a manejar la frustración. De la misma manera, cuando fallan en el juego, 

realizan un proceso de autoanálisis, revisando en qué fallaron para en el siguiente intento tener 

éxito. González (2008), explica que el juego es como un periodo iniciador en el cual los 

aprendices desarrollan diferentes habilidades innatas que les serviría para la vida y para tener 

éxito en su entorno social. Igualmente, González (2008), expresa que cuando se hace una 

correcta conexión entre el juego y el aprendizaje un estudiante se motiva y aprende de manera 

significativa. 

Empatía con el docente: Los datos recolectados en el diario de campo (ver anexo D) 

muestran que es de gran importancia la relación que existe entre el docente y el estudiante, ya 

que mediante este proceso se logra crear lazos emocionales y afectivos que ayudan al estudiante 

a mantener el equilibrio por aprender. Igualmente, el docente debe aprender a conocer sus 

fortalezas, singularidades y debilidades de sus alumnos. Ocaña (2015), manifiesta que el proceso 

formativo se da primeramente por el componente emocional y luego el cognitivo. Esto quiere 

decir que el alumno que está emocionalmente bien, se auto motiva y crea un mayor interés por el 

aprendizaje. Por tanto, Goleman (2012), sugiere que la Inteligencia Emocional se da en la 

manera en la que interactúa un individuo con el mundo que lo rodea, destacando los sentimientos 
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para lograr un control de los impulsos, una autorregulación, autoconciencia, motivación, 

perseverancia, entre otros.  

De esta manera, se pretende lograr configuraciones mentales que conduzcan a la 

autodisciplina, la solidaridad y la compasión; que lleve a un individuo a adaptarse y generar 

buenas relaciones en la sociedad. De tal manera el docente desempeña un rol destacado en este 

proceso, y guía a los estudiantes a poder reflexionar e ir más allá en sus procesos de aprendizaje. 

Finalmente, Ferrés (2003), apoya esta teoría y menciona que la capacidad cognitiva y de 

razonamiento depende de las emociones y sentimientos experimentadas. Es por ello, que 

reconocer cómo se procesa la información emocional en el cerebro y su relación con el 

razonamiento, da una concepción diferente frente a las estrategias que se deben implementar en 

el salón de clase para que haya un aprendizaje significativo.   

4.3. Factores de mayor incidencia de la neuroeducación en la capacidad metacognitiva y de 

inteligencia emocional 

Las investigaciones sobre el cerebro han reconocido la importancia en los aspectos del 

aprendizaje, con sus relaciones sociales y el desarrollo adecuado de su personalidad en cada 

estudiante junto al control de sus sentimientos, emociones y desarrollo de atención. Por ende, la 

implementación de algunas estrategias de la neuroeducación dentro de este proyecto se da a 

través de ejercicios, prácticas y secuencias; esto para lograr la metacognición y el adecuado uso 

de las competencias socioemocionales, proporcionado información que involucra el cambio en la 

cerebroflexia apropiada al identificar la biología, genética y ambiente (Bueno, 2019). Es 

relevante hacer un estudio analítico y comparativo de los resultados obtenidos en los tres grupos 
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que integran la población de estudio, en relación con los factores de mayor incidencia de la 

neuroeducación en sus procesos metacognitivos y de Inteligencia Emocional. 

Tabla 6. Factores de mayor incidencia de la neuroeducación en la capacidad metacognitiva y de inteligencia emocional en los 

estudiantes de los tres primeros grados de básica primaria.  

Categoría 

Factores de mayor incidencia de la neuroeducación en el desarrollo de la capacidad metacognitiva en 

términos estratégicos, conscientes y de autorreflexión. 

 

Hallazgo Grado primero Grado 

segundo 

Grado tercero 

Combinaciones afectivas 

para el desarrollo 

motivacional y 

metacognitivo  

 

La motivación y las 

emociones evidenciadas a 

través de las actividades 

lúdicas como el juego y las 

artes despertaron en los 

niños habilidades en el 

desarrollo motivacional y 

metacognitivo en sus 

procesos reflexivos.  

Las actividades de 

relajación evidenciadas a 

través de las sintonías 

desarrollaron procesos 

cognitivos en los 

estudiantes como la 

concentración y la 

memoria además de 

desarrollar habilidades 

intrapersonales en los 

mismos.  

Las diferentes actividades 

implementadas 

despertaron el gusto y 

agrado por el 

conocimiento. Motivando 

a los estudiantes a querer 

saber más y profundizar en 

los contenidos. Además, el 

desarrollo en el ambiente 

del aula y la música ayudó 

a manejar y controlar sus 

emociones.  

 

Modificación del 

pensamiento para potenciar 

los procesos auto reflexivos 

y de conciencia frente al 

aprendizaje 

 

Los procesos auto 

reflexivos frente al 

aprendizaje fueron 

notorios cuando el docente 

le brinda estrategias y 

herramientas al estudiante 

que le permiten desarrollar 

los procesos 

metacognitivos y 

modificar su pensamiento.   

La modificación del 

pensamiento se 

evidencio en la 

capacidad que desarrolla 

el estudiante en 

actividades o situaciones 

de dificultad donde 

superaba obstáculos en el 

aprendizaje y su manera 

de pensar frente a los 

mismos.  

La retroalimentación 

positiva dada por el 

docente y las actividades 

que permiten procesos 

auto reflexivos en el 

estudiante mejoran sus 

habilidades en la 

enseñanza-aprendizaje y 

modifican sus 

pensamientos frente al 

desarrollo cognitivo y 

emocional de los mismos.    

Competencia interpersonal 

para el desarrollo 

metacognitivo del estudiante  

 

 

Las actividades que 

promueven el trabajo en 

grupo permiten que el 

estudiante no solo 

desarrolle habilidades 

interpersonales sino 

procesos metacognitivos 

en su aprendizaje.   

El trabajo en equipo 

permite que el aprendiz 

desarrolle habilidades 

interpersonales las cuales 

favorecen el desarrollo 

cognitivo del mismo.  

La competencia 

interpersonal fue 

evidenciada a través del 

trabajo cooperativo 

permitiendo, que mediante 

la asignación de roles y 

tareas el aprendiz 

desarrollara sus procesos 

metacognitivos.   

Factores de mayor incidencia de la neuroeducación en el desarrollo de la capacidad de autocontrol y 

automotivación emocional 

 

La cerebroflexia como 

procesador de la motivación 

y control de cada estudiante   

 

 

El ambiente de aprendizaje 

y la motivación por el 

mismo crea o modifica 

conexiones neuronales que 

permiten que el estudiante 

desarrolle habilidades 

metacognitivas y de 

inteligencia emocional.  

El ambiente en el aula 

generado por el docente 

y los estudiantes influye 

en la capacidad de 

automotivación 

emocional de los 

alumnos.  

El ambiente de 

aprendizaje, la motivación 

por el aprendizaje de un 

tema nuevo, y los 

conocimientos ya 

adquiridos juegan un rol 

destacado en la 

automotivación del 

aprendiz y su capacidad de 
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autocontrol  

Empatía con el docente  

 

 

La relación docente-

alumno y los lazos de 

afectividad y confianza 

generados entre sí 

estimulan la capacidad de 

autocontrol y 

automotivación del 

estudiante. Puesto que, el 

docente es quien debe 

conocer y entender las 

reacciones y emociones 

que presentan los 

estudiantes frente a las 

distintas actividades.  

La relación docente-

alumno y los lazos de 

afectividad y confianza 

generados entre sí 

estimulan la capacidad 

de autocontrol y 

automotivación del 

estudiante. Puesto que, el 

docente es quien debe 

conocer y entender las 

reacciones y emociones 

que presentan los 

estudiantes frente a las 

distintas actividades. 

La relación docente-

alumno y los lazos de 

afectividad y confianza 

generados entre sí 

estimulan la capacidad de 

autocontrol y 

automotivación del 

estudiante. Puesto que, el 

docente es quien debe 

conocer y entender las 

reacciones y emociones 

que presentan los 

estudiantes frente a las 

distintas actividades. 

El psicoanálisis del refuerzo 

positivo, concepto social 

subconsciente motivador 

 

 

El estudiante busca un 

reconocimiento público 

continuo en el desarrollo 

de las tareas donde se le 

reconozca por el 

cumplimiento de sus 

objetivos desde lo más 

básico a lo más complejo.  

La autoestima se ve 

aumentada en un 

aprendiz en el momento 

en el que se le reconocen 

sus habilidades y 

destrezas o cuando 

supera obstáculos que 

creían poder pasar.   

A través del 

reconocimiento el 

estudiante se siente 

motivado en el desarrollo 

de sus habilidades y retado 

al continuo mejoramiento 

de las mismas, dándole 

mayor confianza y 

credibilidad en sí mismo.   

Feedback personalizado 

mediante la confianza y 

conciencia del 

autoaprendizaje  

 

 

El feedback se implementa 

como una herramienta de 

aprendizaje para el 

estudiante puesto que, le 

permite ser consciente de 

su propio aprendizaje y 

generar confianza en sí 

mismo a la hora de 

desarrollar su capacidad de 

autocontrol en momentos 

de frustración.   

El feedback o 

retroalimentación se 

implementa como una 

herramienta de 

aprendizaje para el 

estudiante puesto que, le 

permite ser consciente de 

su propio aprendizaje y 

generar confianza en sí 

mismo a la hora de 

desarrollar su capacidad 

de autocontrol en 

momentos de frustración 

y de automotivación.   

La retroalimentación en el 

desarrollo de las 

actividades o clases es de 

vital importancia para que 

el estudiante analice sobre 

su proceso de enseñanza 

aprendizaje y logre superar 

aquellas barreras que 

encuentran en el camino 

hacia el aprendizaje 

significativo. 

Nota. Tabla 6. Factores de mayor incidencia de la neuroeducación en la capacidad metacognitivos y de inteligencia 

emocional en los estudiantes de los tres primeros grados de básica primaria.  Fuente: elaboración propia. 

La tabla 6 refleja los hallazgos más representativos de la neuroeducación en los procesos 

metacognitivos y de Inteligencia Emocional en los estudiantes de los tres primeros grados de 

básica primaria, organizándolos por subcategorías. Además, se evidencia una breve descripción 

que abarca la manera en que cada hallazgo fue demostrado en cada grupo de la muestra en este 

estudio.  

Primero que todo, en el estudio realizado en la matriz de análisis categorial se comprobó 

que la afectividad en el aprendizaje ocupa un papel de gran relevancia en el desarrollo 
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motivacional y metacognitivo de estudiantes. Puesto que, a través de las actividades de 

relajación, concentración, actividades lúdicas y las artes, los estudiantes muestran mayor agrado 

y motivación por los contenidos logrando aprendizajes significativos. Ocaña (2015); menciona la 

relevancia e inseparabilidad de las dimensiones afectivas, cognitivas e instrumentales, 

resumiéndolas como una sola inteligencia. Es por esto, que un docente no puede separar la 

dimensión emocional y/o afectiva en procesos de enseñanza aprendizaje.  

Por otro lado, se demostró que los estudiantes de los tres primeros grados de básica 

primaria lograron modificar su pensamiento y superar barreras eliminando paradigmas existentes 

frente a sus capacidades, destrezas y habilidades. Ocaña (2015), dice que el ser humano tiene la 

capacidad de cambiar sus pensamientos y que estos a su vez, modifican sus emociones y su 

conducta. De igual manera, lograron desarrollar su competencia interpersonal a través del trabajo 

cooperativo desarrollando así su capacidad de autorreflexión en el aprendizaje.  

Finalmente, es notorio cómo el ambiente de aprendizaje, el refuerzo positivo, la 

retroalimentación y la empatía existente entre docente y estudiante influye en procesos de 

autocontrol y automotivación en los aprendices, igualmente, se evidencia que la comunicación 

asertiva es primordial para que se genere un ambiente de aprendizaje adecuado en el aula de 

clase. Álvarez (1995), como se citó en Ocaña (2015), expresa la importancia de la comunicación 

en dos sentidos, primero, como el posibilitador de la construcción de conocimientos y relaciones 

sociales en las que se desarrolla la empatía por el otro.     

Tabla 7. Matriz comparativa de los factores de mayor incidencia de la neuroeducación en la capacidad metacognitiva y de 

inteligencia emocional en los estudiantes de los tres primeros grados de básica primaria.  

Categoría 

Factores de mayor incidencia de la neuroeducación en el desarrollo de la capacidad metacognitiva en 

términos estratégicos, conscientes y de autorreflexión. 

 

Hallazgo Similitudes Diferencias Conclusión 
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Combinaciones afectivas 

para el desarrollo 

motivacional y 

metacognitivo  

 

 

Se evidencio en los tres 

grupos que cuando el 

docente relaciona los 

contenidos temáticos con 

las emociones y el 

contexto a través de 

diferentes actividades, los 

estudiantes se motivan por 

el aprendizaje y logran 

desarrollar su capacidad 

metacognitiva.  

Los alumnos de los 

grados primero y 

segundo mostraron 

mayor motivación por las 

actividades artísticas y el 

juego y los estudiantes 

de tercer grado 

evidenciaron mayor 

agrado por las 

actividades 

experimentales y 

artísticas.      

 

Se comprueba la 

importancia de que el 

docente tenga en cuenta el 

factor afectivo y 

emocional dentro del aula 

de clase. Puesto que, como 

diferentes autores han 

mencionado, lo emocional 

lleva a lo cognitivo y 

viceversa, son 

“inteligencias” que 

siempre están 

relacionadas.   

Modificación del 

pensamiento para potenciar 

los procesos auto reflexivos 

y de conciencia frente al 

aprendizaje 

 

El pensamiento del 

aprendiz puede ser 

modificado a través de 

actividades que generan 

agrado y retan al 

estudiante a lograr superar 

sus dificultades, asimismo, 

el lenguaje que tanto el 

docente como el aprendiz 

utilizan influyen en los 

procesos auto reflexivos y 

de conciencia frente al 

aprendizaje.  

No hay diferencias Se puede afirmar que el 

pensamiento es cambiante 

y este cambio depende de 

los estímulos en los que se 

ven expuestos los 

aprendices.    

Competencia interpersonal 

para el desarrollo 

metacognitivo del estudiante  

 

 

A través del trabajo 

cooperativo y los juegos 

de roles los estudiantes 

logran desarrollar su 

competencia interpersonal, 

sus relaciones con otros y 

a profundizar en su propio 

aprendizaje  

Los aprendices de grado 

tercero desarrollan su 

competencia 

interpersonal en los 

grupos cooperativos de 

una mejor manera que 

los estudiantes de los 

grados primero y 

segundo.  

El docente debe conocer 

las diferentes 

personalidades, 

habilidades y capacidades 

de los alumnos a la hora de 

estructurar los grupos 

cooperativos con el fin, de 

que los estudiantes logren 

desarrollar su competencia 

interpersonal en el aula de 

clase.  

Factores de mayor incidencia de la neuroeducación en el desarrollo de la capacidad de autocontrol y auto 

motivación emocional 

 

La cerebroflexia como 

procesador de la motivación 

y control de cada estudiante   

 

 

El ambiente en el aula de 

clase tanto a nivel social 

como en organización 

influye en la motivación y 

en la capacidad de 

autocontrol en los 

aprendices frente a 

situaciones de frustración.  

No hay diferencias  Generar un ambiente en el 

que el estudiante se sienta 

agradable, como parte de 

los principios para 

aprender.  

Empatía con el docente  

 

 

La creación de lazos 

afectivos entre el docente 

y el estudiante son de vital 

importancia en el 

desarrollo de las 

capacidades de 

automotivación emocional 

en los estudiantes.  

Los niños de primero de 

primaria son más 

receptivos y empáticos 

con sus docentes. Sin 

embargo, a los 

estudiantes de grado 

segundo y tercero deben 

crear mejores canales de 

comunicación con sus 

docentes para poder 

generar estos lazos 

afectivos con los 

mismos.    

El papel del docente es 

importante en la 

construcción de relaciones 

con sus alumnos y la 

comunicación que tiene 

con ellos debe ser muy 

asertiva para crear empatía 

con ellos.   

El psicoanálisis del refuerzo El reconocimiento y No hay  Las palabras tienen poder, 
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positivo, concepto social 

subconsciente motivador 

 

 

refuerzo positivo que el 

docente expresa hacia los 

estudiantes genera 

confianza en ellos mismos 

y los motiva en el 

desarrollo de sus 

habilidades y los reta al 

continuo mejoramiento de 

estas, dándole credibilidad 

en sí mismo.   

esto quiere decir, que la 

manera en la que el 

docente se refiere a sus 

estudiantes influye en sus 

capacidades 

motivacionales.  

Feedback personalizado 

mediante la confianza y 

conciencia del 

autoaprendizaje  

 

 

El feedback que el docente 

da a su estudiante debe ser 

no solo de manera 

numérica si no de forma 

cualitativa. Lo que, genera 

en el participante la 

capacidad de análisis de su 

proceso de enseñanza 

aprendizaje, igualmente, 

logran superar aquellas 

barreras que encuentran en 

el camino hacia el 

aprendizaje significativo. 

Aunque en los tres 

grupos se evidenció que 

los alumnos logran 

aumentar su confianza y 

conciencia del 

autoaprendizaje. Los 

estudiantes de grado 

tercero son más 

receptivos a la 

retroalimentación dada 

por el docente logrando 

una mayor consciencia 

de su propio aprendizaje  

El feedback positivo es 

una herramienta 

pedagógica adecuada para 

mejorar el autoconcepto y 

confianza de los alumnos. 

Nota. Tabla 7. Matriz comparativa de los factores de mayor incidencia de la neuroeducación en la capacidad 

metacognitiva y de inteligencia emocional en los estudiantes de los tres primeros grados de básica primaria.   

La matriz comparativa muestra de qué manera se relacionan y diferencia los hallazgos en 

las dos subcategorías que involucran los factores de mayor incidencia de la neuroeducación en la 

capacidad metacognitiva y de Inteligencia Emocional en los estudiantes de los tres primeros 

grados de básica primaria del Gimnasio Campestre San Rafael.  

En la primera subcategoría se exponen los tres hallazgos más representativos en los tres 

grados reconociendo que las combinaciones afectivas generadas en el salón de clase influyen en 

el desarrollo motivacional y metacognitivo de los estudiantes. Primero que todo, se comprobó 

que cuando el docente relaciona los contenidos temáticos con las emociones afectivas y el 

contexto del aprendiz a través de diferentes actividades, ellos se motivan por el aprendizaje y 

logran desarrollar su capacidad metacognitiva. Llinás (2003), menciona que la afectividad y las 

emociones guían los procesos cognitivos de un individuo. Así mismo, Goleman (1995), expresa 

que el nivel emocional en que se desarrolla una tarea establece el rendimiento y la satisfacción 

académica obtenida por sí mismo. Aunque, los alumnos de los grados primero y segundo 
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mostraron mayor motivación por las actividades artísticas y el juego y los estudiantes de grado 

tercero mostraron mayor agrado por las actividades experimentales y artísticas, ambos casos, 

evidencian que el factor afectivo y emocional dentro del aula de clase juega un rol destacado en 

el desarrollo de la capacidad metacognitiva en términos de autorreflexión en los estudiantes. 

Por otro lado, de acuerdo con lo analizado en la matriz comparativa se puede afirmar que 

el pensamiento es cambiante y que este cambio depende de los estímulos en los que se ven 

expuestos los aprendices en su ambiente de aprendizaje. Zimmerman (2001), expresa que un 

individuo puede cambiar sus propias conductas y mejorar su comportamiento mediante la auto 

instrucción, el auto reforzamiento y la auto vigilancia, permitiéndole examinar sus propios 

aprendizajes, generando avances significativos en sus procesos mediante sus experiencias. Los 

estudiantes de los tres primeros grados de primaria mostraron estos cambios en sus conductas y 

pensamientos a la hora de desarrollar las actividades que les generaban agrado y que los retaban 

a lograr y superar sus dificultades, asimismo, el lenguaje que tanto el docente como el aprendiz 

utilizaron influyó en los procesos auto reflexivos y de conciencia frente al aprendizaje de los 

mismo. 

Finalmente, otro hallazgo sobresaliente de la primera subcategoría fue la competencia 

interpersonal para el desarrollo metacognitivo del estudiante, se evidenció que a través del 

trabajo cooperativo y el juego de roles los estudiantes logran desarrollar su competencia 

interpersonal, sus relaciones con otros y a profundizar en su propio aprendizaje. Bandura (1986), 

indica la necesidad que tiene un aprendiz de interactuar no solo con una experiencia personal, 

sino con la interacción de lo físico y social para lograr desarrollar su capacidad metacognitiva y 

emocional. Asimismo, los alumnos de grado tercero desarrollaron su competencia interpersonal 

en los grupos cooperativos de una mejor manera logrando controlar sus emociones y 
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permitiéndoles tomar mejores decisiones. Martín (2018), dice que un aprendiz que logra 

controlar sus emociones y autorregularse podrá relacionarse abiertamente en una comunidad y 

tendrá la capacidad de tomar buenas decisiones y crear vínculos afectivos con otras personas 

para que lo conduzcan al éxito en los campos de la vida (profesional, personal, académico). 

Por otra parte, en la tabla 7 también se evidencia la comparación entre los hallazgos en la 

segunda subcategoría entre estos se encuentra; la cerebroflexia como procesador de la 

motivación y autocontrol de cada estudiante. Teniendo en cuenta, que la cerebroflexia abarca la 

capacidad de moldeamiento y configuración que tiene el cerebro cuando se expone a un entorno 

y sociedad apropiado, se comprueba que el ambiente en el aula de clase tanto a nivel social como 

en organización periférica influye en la motivación y en la capacidad de autocontrol en los 

aprendices frente a situaciones de frustración. Esto quiere decir, que propiciar un ámbito donde 

el estudiante se sienta agradable y emocionalmente bien hace parte de los principios para el 

aprendizaje. Maslow (1991), explica que el aprendizaje se da por la creación de un ámbito 

emocionalmente positivo y éste permite que el estudiante logre sacar su mejor potencial. Los tres 

grupos muestra de este estudio mostraron mayor control de sus emociones en momentos de 

frustración cuando se el aula estaba preparada emocionalmente para ello.  

Igualmente, la creación de lazos afectivos entre el docente y el estudiante son de vital 

importancia frente al desarrollo de las capacidades de automotivación emocional en los 

aprendices. Los niños de primero de primaria fueron más receptivos y empáticos con sus 

docentes. Puesto que, estos tenían mayor comunicación asertiva con los mismos y permitían que 

los alumnos expresaran sus sentimientos y emociones. Los estudiantes de grado segundo y 

tercero necesitaron crear mejores canales de comunicación con sus docentes para poder generar 

estos lazos afectivos con los mismos. Por tal motivo, se puede decir que, el rol del docente es 
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relevante en la construcción de relaciones con sus alumnos y la comunicación que tiene con ellos 

debe ser muy asertiva para crear empatía con ellos. Ocaña (2015), menciona que cuando el 

docente genera lazos afectivos con el estudiante e imprime una carga emocional, estos muestran 

mayor desarrollo en sus habilidades y destrezas, además, que obtienen un mayor ritmo en su 

aprendizaje.   

En este sentido, cabe resaltar que cuando el docente realizaba reconocimiento y refuerzo 

positivo a sus estudiantes resaltando tantos sus logros pequeños como grandes generaba 

confianza en ellos mismos y los motiva en el desarrollo de sus habilidades, así como los retaba al 

continuo mejoramiento de estas, y al creer en ellos mismos. Esto quiere decir, que la manera en 

la que el docente se refiere a sus estudiantes influye en sus capacidades motivacionales.  

Finalmente, el feedback que el docente daba a sus estudiantes no solo de manera 

numérica si no de forma cualitativa generaba en ellos la capacidad de análisis sobre su proceso 

de enseñanza aprendizaje, igualmente, lograron superar aquellas barreras que encontraban en el 

camino hacia el aprendizaje significativo. Aunque en los tres grupos se evidenció que los 

alumnos lograron aumentar su confianza y conciencia del autoaprendizaje, los estudiantes de 

grado tercero fueron más receptivos a la retroalimentación dada por el docente logrando una 

mayor consciencia de su propio aprendizaje.  

Tabla 8. Factores de mayor incidencia de la neuroeducación en la capacidad metacognitiva y de inteligencia emocional. 

Factores de mayor incidencia de la neuroeducación en la capacidad metacognitiva y de inteligencia 

emocional 



98 

 

 

Factores de mayor 

incidencia de la 

neuroeducación en el 

desarrollo de la capacidad 

metacognitiva en términos 

estratégicos, conscientes y 

de autorreflexión. 

Combinaciones afectivas para el desarrollo motivacional y metacognitivo: Se 

evidencia que las combinaciones afectivas generadas a través de estrategias y 

actividades que retan y motivan al estudiante proporcionando un mayor interés por el 

aprendizaje al mismo tiempo que se espera un reconocimiento por los avances, entre 

las actividades que más resaltan se encuentran los juegos mentales, los experimentos, 

los juegos de roles, entre otros.   

Modificación del pensamiento para potenciar los procesos autorreflexivos y de 

conciencia frente al aprendizaje: Los datos arrojados muestran que el pensamiento 

se puede modificar mediante actividades que requieren atención y resolución de 

problemas. puesto que, desarrollan en los aprendices la capacidad de reflexión y 

análisis. Además, de las percepciones que el docente da a los alumnos.   

Competencia interpersonal para el desarrollo metacognitivo del estudiante: La 

asignación de grupos cooperativos logran desarrollar habilidades inter e 

intrapersonales que apoyan los procesos académicos de los estudiantes.  Así mismo, 

mediante el juego de roles los estudiantes aprenden a tomar decisiones y a realizar 

análisis de sus propias acciones.  El trabajo cooperativo logra reflexiones para 

controlar diversas emociones.   

 

Factores de mayor incidencia 

de la neuroeducación en el 

desarrollo de la capacidad de 

autocontrol y auto 

motivación emocional 

 

La cerebroflexia como procesador de la motivación y control en cada estudiante: 

Un factor que incide en el desarrollo del autocontrol y auto motivación es el diseño de 

un ambiente positivo en el aula de clase, esto frente a organización física o virtual, 

actitud los docentes y alumnos ante el desarrollo de los aspectos académicos. 

También, el aprendizaje periférico, el acompañamiento armónico musical. 

Empatía con el docente: Factor de mayor incidencia en el apoyo de los estudiantes 

en sus procesos de autocontrol y auto motivación emocional son las relaciones y lazos 

afectivos que se crean entre el docente y el estudiante. Esta relación reconoce al 

alumno como ser humano con diversas emociones y/o problemas en busca de apoyo 

de un adulto referente.  

El psicoanálisis del refuerzo positivo, concepto social subconsciente motivador: 

Dentro de los hallazgos a los que se llegaron se pudo analizar que es de gran 

relevancia para los estudiantes el poder tener y lograr un reconocimiento en sus 

actividades por parte de los docentes y sus pares, resaltando desde los mínimos logros 

hasta los más significativos, por ende, cada uno de estos se lograron con esfuerzo. 

Feedback personalizado mediante la confianza y conciencia del autoaprendizaje: 

Se evidenció que dar una retroalimentación no sólo numérica sino formativa al 

estudiante resaltando sus habilidades y logros en el proceso, apoya al aprendiz a 

mejorar junto al reconocimiento de sus desarrollos y habilidades de autocontrol y auto 

motivación emocional. 

Nota. Factores de mayor incidencia de la neuroeducación en la capacidad metacognitiva y de inteligencia emocional. 

Fuente: elaboración propia. 
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4.3.1. Factores de mayor incidencia de la neuroeducación en el desarrollo de la 

capacidad metacognitiva en términos estratégicos, conscientes y de autorreflexión. 

La interactividad del afecto junto a las intervenciones de la atención consciente a través 

de la implementación de teorías de la neuroeducación y la inteligencia emocional mejoran la 

capacidad metacognitiva de un aprendiz. Es la asociación de las estrategias de diseño neuronal 

que interpone la necesidad, la emoción y el gusto del estudiante para el resultado de una 

metacognición consciente. 

Estas herramientas como propuestas de competitividad entre estudiantes, desempeño de 

roles dentro de grupos cooperativos y soluciones a problemas en su entorno, dan mayor 

relevancia al concepto de las emociones para el autocontrol y la auto motivación.   

Figura 6. Factores de mayor incidencia de la neuroeducación en el desarrollo de la capacidad 

metacognitiva en términos estratégicos, conscientes y de autorreflexión. 

 

 

Nota. Figura 6. Factores de mayor incidencia de la neuroeducación en el desarrollo de la capacidad metacognitiva en 

términos estratégicos, conscientes y de autorreflexión. Fuente: elaboración propia. 

Combinaciones afectivas para el desarrollo motivacional y metacognitivo: Se evidenció 

en el diligenciamiento del diario de campo (ver anexo D) que, cuando se relaciona las emociones 
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con los contenidos a enseñar, el aprendiz activa las emociones y afectos, la capacidad para actuar 

coherentemente, conduciéndolo al logro de sus objetivos y a conseguir sus propias metas al igual 

que, replantear las estrategias utilizadas con el fin de llegar a alcanzar el propósito de su 

aprendizaje. En este proceso los alumnos lograron autorregularse mediante la interacción del 

medio en un contexto de forma, tanto social como personal. Trommsdorff (2009), menciona que 

la autorregulación es la habilidad que cada individuo posee de manera integral, a través de una 

estructuración de los comportamientos, llevándolos a desarrollar logros que les permiten 

aumentar la satisfacción de sus necesidades de forma personal. De igual manera, se evidenció 

que a través de estrategias y actividades que retan y motivan al estudiante, se proporciona un 

mayor interés por el aprendizaje; al mismo tiempo que se espera un reconocimiento por los 

logros alcanzados. Entre las actividades que más se destacan se encuentran los juegos mentales, 

los experimentos, los juegos de roles, entre otros.  

Modificación del pensamiento para potenciar los procesos autorreflexivos y de 

conciencia frente al aprendizaje: Los datos arrojados muestran que los estudiantes logran 

modificar su pensamiento mediante las actividades que requieren atención, resolución de 

problemas y las que se relacionan con su contexto social, ayudándolos a desarrollar la capacidad 

de reflexión y análisis. Para Begley (2008) el cerebro contiene las emociones, recuerdos y 

creencias generadas por diferentes situaciones. Sin embargo, menciona que estas pueden ser 

modificadas por nuevas experiencias. Esto quiere decir, que el cerebro tiene la capacidad de 

adaptarse de acuerdo con nuestro entorno. Ocaña (2015), confirma que el cerebro está dispuesto 

al cambio constante y se adapta a las situaciones que se le presente, en pocas palabras, para 

poder cambiar se debe querer cambiar.  
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Finalmente, los hallazgos demostraron que los estudiantes logran cambiar paradigmas 

frente a sus habilidades y destrezas y, a su vez, reestructuran estrategias utilizadas para cumplir 

sus objetivos y metas de aprendizaje. Begley (2008), menciona que el docente desde sus 

metodologías, puede alcanzar logros significativos en sus estudiantes y que ellos puedan 

modificar sus estructuras mentales, a nivel cognitivo y afectivo, estimulando el cerebro y los 

circuitos neuronales.  

Competencia interpersonal para el desarrollo metacognitivo del estudiante: Se mostró en 

el análisis de los diarios de campo (Ver anexo D) que, mediante la asignación de grupos 

cooperativos, los alumnos logran desarrollar habilidades inter e intrapersonales que los apoyan 

en sus procesos académicos, para identificar las habilidades y destrezas de cada uno; así mismo, 

reconocen los roles y participaciones dentro de sus actividades. Del mismo modo, en el trabajo 

cooperativo se logra una reflexión de sus procesos y logran controlar sus emociones frente a las 

diferencias que tienen con otros. La importancia de reconocer cómo se actúa frente a las 

emociones y, aun mejor, de cómo se involucran los sentimientos con el aprendizaje, 

proporcionan a lo cognitivo un procesamiento acorde y de efectividad. Se entiende que todo 

éxito en todo proceso se entrelaza por el estado anímico y la motivación para continuar con las 

tareas diarias, ya que esto puede explicar los aspectos emocionales de satisfacción o desdicha en 

lo que se vive a diario. Goleman (2012), dice que un individuo que es capaz de reconocer, 

aceptar y controlar sus emociones puede dirigir sus acciones al logro de sus objetivos.  

El nivel interpersonal se especifica por la parte de motivación autónoma y de control de 

sus estados anímicos frente a los demás, reconocer que no todo se puede nivelar en lo sociable y 

la necesidad de lo intra para mejorar los niveles de empatía o de habilidad de interactuar con el 



102 

 

 

otro, ya que varios métodos educativos se incorporan por lo colaborativo y el aprender con el 

otro. 

4.3.2. Factores de mayor incidencia de la neuroeducación en el desarrollo de la 

capacidad de autocontrol y automotivación emocional. 

La licenciada en Medicina con Máster en Neurociencias Rosa Casafont, incorpora la 

emoción sobre la racionalidad y determina que es algo esencial en el aprendizaje de la atención, 

para proporcionar consciencia es la estimulación de la curiosidad y la atención total de un 

estudiante (Casafont, 2019. Por esto, los factores de mayor incidencia son los refuerzos 

motivacionales, la retroalimentación personalizada, las relaciones docente - estudiante por medio 

del afecto con competencias emocionales, y las modificaciones del ambiente. 

Un factor primordial es la estimulación del ambiente, ya que encarrila los aspectos 

periféricos, auditivos, interpersonales y de agrado al entorno en su totalidad.  

Figura 7. Factores de mayor incidencia de la neuroeducación en el desarrollo de la capacidad 

de autocontrol y auto motivación emocional. 

 

Nota. Figura 7. Factores de mayor incidencia de la neuroeducación en el desarrollo de la capacidad de autocontrol y 

auto motivación. Fuente: elaboración propia. 
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  La cerebroflexia como procesador de la motivación y control en cada estudiante: Se 

logró comprobar dentro de los análisis de hallazgos del diario de campo (ver anexo D) que un 

elemento que incide de manera relevante en el desarrollo de la capacidad de autocontrol y auto 

motivación de los estudiantes, es el diseñar un ambiente positivo en el aula de clase, en el que no 

solo incida el espacio físico o virtual, si no la actitud de los docentes y alumnos frente al 

desarrollo de los aspectos académicos puesto que, la cerebroflexia desarrolla la capacidad de 

moldeamiento y configuración que tiene el cerebro cuando se expone a un entorno y sociedad 

apropiado. En este orden de ideas, se estableció un ambiente positivo en dos aspectos, primero, 

construir un aula a través de la integración de diferentes aspectos como: la estructuración y 

organización del salón, la decoración del aula dirigida a un aprendizaje periférico y música 

clásica de fondo. Segundo, en el establecimiento de espacios de reflexión, confianza y empatía 

entre docente-estudiante y estudiante-estudiante. Maslow (1991), explica que el aprendizaje se 

da por la creación de un ámbito emocionalmente positivo y éste permite que el estudiante logre 

sacar su mejor potencial. Los tres grupos muestra de este estudio mostraron mayor control de sus 

emociones en momentos de frustración cuando se el aula estaba preparada emocionalmente para 

ello. Igualmente, se reconoce que el aprendizaje periférico, el acompañamiento armónico 

musical permiten que el aprendiz desarrolle las habilidades socio emocionales. Igualmente, abrir 

espacios de autocontrol y auto reflexión al estudiante es de gran importancia puesto que, les 

permite lograr esos procesos de metacognición emocional.  

Empatía con el docente:  En esta investigación se demuestra que uno de los elementos de 

mayor incidencia en el apoyo de los estudiantes en sus proceso de autocontrol y automotivación 

emocional, son las relaciones y lazos afectivos que se crean entre el docente y el estudiante, los 
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cuales se generan a través de la confianza y el acercamiento entre ambos; viendo al alumno no 

solo como el agente al que se le brinda el conocimiento, sino como un ser humano con 

emociones y sentimientos,  quien llega a un aula de clase con diversas emociones y/o problemas 

en busca de apoyo de un adulto referente.  Ferrés (2003), menciona que la capacidad cognitiva y 

de razonamiento depende de las emociones y sentimientos experimentadas. De la misma manera, 

es importante resaltar que la actitud emocional y social evalúa diferentes formas de controlar, 

comprender, expresar y procesar aspectos sociales y emocionales de cada individuo. El nivel en 

que se desarrolla una tarea establece el rendimiento y la satisfacción académica obtenida por sí 

mismo (Goleman, 1995; Heath, 1991; Vaillant, 1977). 

El psicoanálisis del refuerzo positivo, concepto social subconsciente motivador: Dentro 

de los hallazgos a los que se llegaron, se pudo analizar que es de gran relevancia para los 

estudiantes el poder tener y lograr un reconocimiento en sus actividades por parte de los docentes 

y sus pares, resaltando desde los mínimos logros hasta el más significativo puesto que, cada uno 

de estos se logró con esfuerzo. Los estados anímicos de los aprendices dentro del aula de clase 

son esenciales ya que estos pueden generar un obstáculo o beneficios a los procesos formativos. 

En este sentido, Jiménez y López-Zafra (2009), refieren que los aspectos emocionales y 

cognitivos no se pueden generar como factores independientes, sino que se complementan y 

generan un proceso acorde al aprendizaje. Además, se comprende la capacidad intelectual que se 

tiene con los aspectos motivacionales, intencionales y de deseo, que representa un acto educativo 

acorde y secuencial; motivo por el cual, el rol del docente en su retroalimentación positiva 

influye en gran manera en los aspectos académicos del estudiante.    

Feedback personalizado mediante la confianza y conciencia del autoaprendizaje: Se 

evidenció que dar una retroalimentación, no sólo numérica sino formativa al estudiante 
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resaltando sus habilidades y logros en los procesos de aprendizaje, le llevan a mejorar y 

reconocer sus habilidades de autocontrol y automotivación emocional. Wilson (2002), menciona 

que la retroalimentación concede información a un aprendiz sobre sus competencias, capacidades 

y conocimientos; también sobre la manera en la que actúa frente a sus procesos de aprendizaje. 

De igual manera, le permite al estudiante conocer cómo es su desempeño y cómo puede 

mejorarlo.  

4.4 Propuesta pedagógica para favorecer los procesos metacognitivos y de inteligencia 

emocional, a partir de la neuroeducación 

La neuroeducación nos ha proporcionado los aspectos de flexibilidad cerebral con 

ejercicios de activación y reconocimiento de la imitación con niveles de comunicación empática 

como principales factores del diseño de la propuesta a desarrollar. A su vez, retomar en las aulas 

de clase con los llamados usos sensomotrices, motivación y reconocimiento acorde a los logros 

de cada estudiante, para finalizar con las ambientaciones generales de una atmósfera idealizada 

en la enseñanza por gusto y diferenciación de lo cotidiano. 

4.4.1. Ruta pedagógica  

La modalidad pedagógica que se identifica en la propuesta se entrelaza por fases, creando 

con anterioridad el gusto del aprendizaje periférico, audio visual y llamativo, para continuar con 

la preparación diferenciada de clase, se reconoce que lo cotidiano pierde interés, recae en las 

emociones problemáticas que se evidenciaron al iniciar la propuesta y dañan la dinámica de la 

estrategia a implementar. Seguidamente, se debe iniciar con la activación de la plasticidad 

cerebral con las llamadas sintonías, ejercicios mentales o juegos. Nota importante no recrear 
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todas al tiempo, sino intercalar para mayor productividad. En conjunto determinar la imitación y 

comunicación acorde a los estudiantes. 

Figura 8. Ruta pedagógica 

  

 

 

 

 

Nota. Figura 8. Ruta pedagógica. Fuente: elaboración propia. 

4.4.2 Estructura metodológica 

Para esta propuesta pedagógica que busca, a través de la neuroeducación potenciar la 

capacidad metacognitiva y de inteligencia emocional, en pro del desarrollo socio afectivo y 

aprendizaje significativo en estudiantes de básica primaria, se integran principalmente 

metodologías tan importantes como: la educación emocional, la autorregulación, el aprendizaje 

periférico, el aprendizaje significativo y el aprendizaje cooperativo. 

Figura 9. Ruta metodológica 
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Nota. Figura 9. Ruta metodológica propuesta pedagógica. Fuente: elaboración propia. 

Tabla 9. Diseño de propuesta pedagógica  

La neuroeducación para potenciamiento de la capacidad metacognitiva y de inteligencia 

emocional, en pro del desarrollo socio afectivo y aprendizaje significativo en estudiantes 

de básica primaria  

Objetivo general de aprendizaje: Favorecer la capacidad metacognitiva y de inteligencia emocional de los 

estudiantes en pro del desarrollo socio afectivo y aprendizaje significativo.   

 

Población: estudiantes de los grados primero, segundo y tercero primaria entre las edades de los 6 a los 9 años.   

 

Principales referentes teóricos 
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Neuroeducación 

Componente psicológico 

Componente neurobiológico 

Componente didáctico 

Configuraciones cognitivas 

Configuraciones afectivas en el desarrollo cognitivo 

 

Autorregulación del aprendizaje 

Metacognición 

Inteligencia emocional 

 

Desarrollo socioafectivo 

 

Aprendizaje significativo 

 

Metodologías 

 

Neurodidáctica 

Educación emocional 

Autorregulación 

Aprendizaje periférico 

Aprendizaje significativo 

Aprendizaje cooperativo 

Refuerzo positivo 

 

Contenidos 

 

Ejercicios mentales 

Ejercicios sensorio-motrices 

Gimnasia cerebral 

Sintonías 

Experimentos 

Juego de roles 

Neuronas espejo 

Conexiones emocionales 

Percepción visual 

Refuerzo positivo 

Textos discontinuos 

 

Implementación 

 

                                                                                                          

Antes: 

 

1. Ambientación: las aulas deben enfocar la teoría del aprendizaje periférico y la utilización de música acústica, 

clásica o de activación cerebral con fuente de concentración y relajación. 

 

Durante:  

 

2. Iniciación de las clases: realización de sintonías, ejercicios mentales y juegos sensorio-motrices 

proporcionando la activación de neuronas y atención de los estudiantes no mayor a 20 minutos para explicaciones 

de los ejes conceptuales. 

 

3. Los contenidos conceptuales: deben ser relacionados con el contexto del estudiante, denotando el porqué y el 
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para qué del mismo, al igual que, relacionar el contexto con las emociones de los estudiantes. 

 

4. Durante las explicaciones de los ejes conceptuales se debe generar los espacios de reforzamiento positivo, 

comunicación asertiva y la retroalimentación (numérica y formativa) de temas de forma personalizada. 

 

5. En un bloque intermedio de las clases realizar pausas activas de movimiento sensorio- motriz reconociendo que 

la atención de los niños de estas edades no es mayor a 20 minutos.    

 

Final:  

 

5. Es importante realizar reflexiones, diálogos y retroalimentación personalizada con estudiantes que presentan 

dificultades, se debe proporcionar un nivel de psicoanálisis que permitan al estudiante corregir la regulación del 

aprendizaje y emociones. 

 

6. Al finalizar cada clase es importante realizar el cierre de la misma a través de preguntas del tema, un recuento 

de lo visto por parte de los estudiantes y la importancia de lo aprendido.  

                                                                                                                  

Autoras: Lira Tatiana Aparicio, Sandra Liliana Castellanos, Mónica Viviana Mosquera  

 

Nota. Tabla 9. Diseño propuesta pedagógica La neuroeducación para potenciamiento de la capacidad metacognitiva 

y de inteligencia emocional, en pro del desarrollo socio afectivo y aprendizaje significativo en estudiantes de básica 

primaria. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 5. Conclusiones 
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En este capítulo se concluye la investigación que contó con un proceso indagativo amplio 

y que permitió bases importantes para el logro del diseño de una pedagogía orientada desde la 

neuroeducación, para el favorecimiento de los procesos metacognitivos y de inteligencia 

emocional en pro del desarrollo socio afectivo y del aprendizaje significativo de los estudiantes 

de los tres primeros grados de básica primaria del Gimnasio Campestre San Rafael.  

Flórez y Díaz (2019), indican el manejo de las emociones por medio de una 

conceptualización basada en la actitud y la salud emocional como primer impulso, el cual 

determina las acciones frente al comportamiento, el pensamiento, la palabra y los actos en sí de 

cada estudiante para un cambio positivo. Esto nos permite ver la importancia de vincular en los 

procesos educativos temas tan importantes como la neurociencia y la psicología. En este sentido, 

se concluyen los principales hallazgos que permiten una mayor comprensión del papel de la 

neuroeducación en el favorecimiento de los procesos metacognitivos y de inteligencia emocional 

en pro del desarrollo socio afectivo y del aprendizaje significativo de los estudiantes objeto de 

estudio. 

Los resultados evidenciados en la investigación dejan ver efectos positivos en los 

estudiantes que integraron la muestra representativa del estudio, puesto que, se notó avances en 

los procesos de enseñanza - aprendizaje, al igual que en los resultados académicos. Asimismo, 

los estudiantes mostraron un alto grado frente al manejo de las emociones y de los procesos de 

conciencia ante cada frustración y el control de la misma, comprobando la teoría de la 

Neuroeducación.  
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5.1 Principales hallazgos 

A continuación, se muestran de manera concreta los principales hallazgos encontrados en 

esta investigación.    

▪ En el marco de las estrategias de neuroeducación para el desarrollo metacognitivo y de 

inteligencia emocional, se evidencia en cuanto a estrategias de plasticidad cerebral, que 

las más significativas son las sintonías, los ejercicios mentales y los juegos sensorio 

motrices. Se pudo notar que, a través de las sintonías y los ejercicios mentales, los 

estudiantes lograron mantener la atención en las actividades y mejoraron sus procesos de 

memoria; asimismo, desarrollaron estrategias de inteligencia emocional que les 

permitieron relacionarse con los demás.  Respecto a los juegos sensorios motrices, estos 

favorecieron la atención, emocionalidad, activación cerebral y pensamiento crítico de los 

estudiantes, proporcionándoles un resultado satisfactorio.  

▪ En la misma línea de las estrategias de neuroeducación para el desarrollo metacognitivo y 

de inteligencia emocional, se encontró que las estrategias más representativas de las 

neuronas espejo implementadas son; primero, los niños aprenden por imitación a través 

de la observación del adulto; segundo, el rol del docente es un referente importante en la 

conducta reflexiva del estudiante, para ambos hallazgos se resaltaron la relevancia que 

tiene el docente en el aprendizaje de los estudiantes puesto que, él es el ejemplo y el 

prototipo a seguir en el aula de clase, siendo un modelo de solución a los aspectos 

emocionales por medio de las competencias socioemocionales y de recurrir a la reflexión 

e imitación de superación de concurrencia de situaciones frustrantes. Cada emoción 
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representada en el aula o en el docente influye el carácter positivo de fortalecimiento de 

este tipo de situación emocional en los estudiantes.  

▪ Continuando con el marco de las estrategias de neuroeducación para el desarrollo 

metacognitivo y de inteligencia emocional, las estrategias de conexiones emocionales en 

el aprendizaje que mayor incidencia tuvieron en estos estudiantes objeto de estudio, 

fueron los ambientes de aprendizaje para el desarrollo socioemocional, la motivación a 

través del reconocimiento y el juego de roles. Se Logró encontrar que por medio de estos 

hallazgos se propició la motivación de cada niño y la interactividad de los mismo, 

logrando que superarán habilidades y aumentarán sus capacidades en el desarrollo de 

diferentes actividades, al igual que, apoyó su autonomía y progreso cuando se les hacía 

reconocimiento de sus talentos y competencias factor que proyecta la necesidad de 

involucrar su gusto con la educación y el querer estar involucrándose con mayor 

regulación en el colegio. 

▪ En la base de los procesos metacognitivos y de inteligencia emocional, y focalizando los 

procesos metacognitivos estratégicos, conscientes y de autorreflexión, se evidenció que 

es de gran relevancia trabajar la activación de los sentidos a través de la experimentación, 

actividad que genera la asociación de la teoría y la práctica en conjunto a la 

comprobación y participación activa de todos los estudiantes, dando paso a la 

autocorrección o autoevaluación como elementos de autocontrol frente a la frustración en 

los procesos metacognitivos; situación estratégica para generar pensamientos conscientes 

y de espacios concordados a la autorreflexión en cada estudiante.  
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Se pudo notar, que los estudiantes desarrollaron su autonomía y que se cuestionaban 

acerca de sus procesos de aprendizaje, al igual que identificaban sus habilidades, 

fortalezas y oportunidades de mejoramiento, consiguiendo realizar un plan de acción 

frente a sus dificultades, obteniendo como resultado la autorregulación, la cual se hace 

necesaria en la superación de situaciones problemas en emoción y ambientes de 

aprendizaje. Finalmente, se pudo evidenciar que los procesos de autocorrección que se 

implementaron en ejercicios académicos, al darles responsabilidad a los alumnos frente a 

su proceso de enseñanza, concuerdan en un hallazgo de metacognición superior en datos 

de control emocional, al reconocer una falla académica con oportunidad de corregir al 

tiempo de aprender.  

▪ En la misma línea los procesos metacognitivos y de inteligencia emocional, los procesos 

de autocontrol y automotivación emocional que arrojaron un factor favorable fueron los 

refuerzos positivos, el juego interactivo y la empatía como competencia necesaria entre 

docente y estudiantes, puesto que, permitió que los estudiantes descubrieran que sus 

comportamientos de autocontrol y automotivación mediante la recompensa y/o 

reconocimiento frente a los diferentes logros incrementaban sus habilidades en el manejo 

de la frustración y en la búsqueda de soluciones a las adversidades y problemas. 

Asimismo, las relaciones interpersonales entre docente- estudiante ayudaron a crear lazos 

emotivos y afectivos que aportaron al equilibro en los procesos académicos obteniendo 

logros en el mismo; también, cada estudiante tuvo avance en el desarrollo de actividades 

escolares, tanto de convivencia como académicos, un lazo motivacional y elementos de 

progreso. 
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▪ En la línea de los factores de mayor incidencia de la neuroeducación en la capacidad 

metacognitiva y de inteligencia emocional, las combinaciones afectivas, la modificación 

del pensamiento y el desarrollo de las competencias interpersonales fueron los hallazgos 

más representativos en términos estratégicos, conscientes y de autorreflexión de los 

estudiantes. Estos hallazgos evidenciaron que, cuando se relaciona las emociones con los 

contenidos a enseñar, el aprendiz activa su capacidad para actuar coherentemente en el 

logro de sus objetivos y se motiva a conseguir sus propias metas. Asimismo, a través de 

estrategias y actividades que retan y motivan al estudiante, se genera un mayor interés por 

el aprendizaje.  

En tal sentido, los estudiantes lograron modificar su pensamiento mediante las 

actividades que requirieron atención, resolución de problemas y las que se relacionaron 

con su contexto social, ayudándolos a desarrollar la capacidad de reflexión y análisis. 

También se reconoce otro hallazgo de valor en esta subcategoría, y es la asignación de 

grupos cooperativos, tema a resaltar ya que los alumnos logran desarrollar habilidades 

inter e intrapersonales que los apoyan en sus procesos académicos, desarrollo de 

identificación de las habilidades y destrezas de cada uno; en conjunto, reconocen los roles 

y participaciones dentro de sus actividades.  

▪ En la misma línea de los hallazgos sobre los factores de mayor incidencia de la 

neuroeducación en el desarrollo de la capacidad metacognitiva y de inteligencia 

emocional, en lo que tiene que ver con el autocontrol y auto motivación emocional, los 

que más resaltaron fueron: la cerebroflexia como procesador de la motivación y control 

de cada estudiante, la empatía desarrollada con el docente, el psicoanálisis del refuerzo 

positivo y el feedback personalizado mediante la confianza y conciencia del 
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autoaprendizaje. Se pudo notar que los estudiantes en un ambiente positivo donde se 

construye un aula a través de la integración de diferentes aspectos como: la estructuración 

y organización del salón, la decoración del aula dirigida a un aprendizaje periférico, la 

música clásica, el establecimiento de espacios de reflexión, confianza y empatía entre 

docente-estudiante y estudiante-estudiante; los alumnos desarrollan habilidades socio 

emocionales y procesos de metacognición emocional. Finalmente, se identificó que los 

estados anímicos de los aprendices dentro del aula de clase son esenciales ya que estos 

pueden generar un obstáculo o beneficios a los procesos formativos, al igual que dar una 

retroalimentación, no sólo numérica, sino formativa al estudiante, resaltando sus 

habilidades y logros en los procesos de aprendizaje, lo llevan a mejorar y reconocer sus 

habilidades de autocontrol y automotivación emocional.  

▪ Haciendo una comparación entre los tres grupos que integraron la población de estudio, 

en relación a la incidencia de la neuroeducación en el desarrollo de la capacidad 

metacognitiva y de inteligencia emocional, se concluye que, las diferentes edades 

imparten mayor participación en algunas estrategias más que otras, reconociendo que en 

los dos primeros grados hay mayor participación ya que los pequeños involucran la 

relación sensorial con la motivación neuronal y los comportamientos abiertos a lo social, 

en cambio los de grado tercero, proporcionan el descubrimiento de teorías a la práctica, 

como necesidad de desarrollo en las diferentes asignaturas para activación de la 

metacognición y de las competencias socioemocionales.  

▪ Se pudo establecer que es adecuado, reconocer el procesamiento de madurez y reflexión 

en cada desarrollo cognitivo de los estudiantes de los primeros grados de primaria, 

concepto necesario para la aplicación de varias estrategias de activación neuronal con lo 
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académico, ya que, se tiene como factor importante y activo de conclusión en las 

comparaciones de cada grado. También, como resultado de las comparación entre los tres 

primeros grados de primaria en cuanto a las estrategias implementadas de la 

neuroeducación, la inteligencia emocional y los procesamientos de metacognición, se 

pudo notar que en los tres grupos desarrollan una autonomía activa frente a su control 

emocional y de motivación personal en la vinculación de los aspectos académicos; esto 

influido por la empatía como competencia social, la adecuación de ambientes armónicos 

de interacción con el otro. 

5.2 Correspondencia con los objetivos y respuesta a la pregunta de investigación  

En correspondencia con el objetivo de identificar y aplicar estrategias de 

neuroeducación que favorezcan el desarrollo metacognitivo y de inteligencia emocional en los 

estudiantes de los tres primeros grados de básica primaria del Gimnasio Campestre San Rafael, 

se obtuvo que los estudiantes lograran un mayor nivel de atención y mejoría en los promedios 

académicos y distinción en los aspectos de convivencia, dando alivios a puntos necesarios de la 

problemática que se evidenciaba en estos grados. 

Para este objetivo se hizo un proceso de identificación de estrategias pedagógicas que 

desde la neuroeducación contribuyeran al favorecimiento de la capacidad metacognitiva y de 

inteligencia emocional en la población objeto de estudio, encontrando e implementando 

estrategias tan importantes como de plasticidad cerebral, en las que se aplicaron ejercicios de 

sintonías, juegos mentales y sensorios motrices; neuronas espejo, en las que se trabajó la 

imitación al docente como referente positivo en la conducta reflexiva del aprendiz; conexiones 
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emocionales, haciendo uso de ambientes de aprendizaje para el desarrollo socioemocional y 

motivacional a través del reconocimiento de los talentos y el juego de roles. 

Como aspectos relevantes de la implementación de estas estrategias de neuroeducación, 

se obtuvo que la plasticidad cerebral logra mantener la atención en las actividades y contribuye a 

que estos estudiantes mejoren sus procesos de memoria, flexibilicen sus estructuras mentales y 

desarrollen habilidades socioemocionales que les permiten relacionarse con los demás. Se hizo 

evidente que estas estrategias favorecen la atención, la concentración, la activación cerebral y el 

desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo, aspectos que son fundamentales al momento de 

hablar de conciencia metacognitiva y empoderamiento activo frente al aprendizaje. De otro 

modo, las neuronas espejo, contribuyen a que los niños aprendan por imitación y adapten ciertas 

conductas a través de la observación de personas que representan referentes positivos como, por 

ejemplo, los maestros, con quienes, además, pueden crear vínculos de afecto y mantener una 

comunicación mucho más profunda con ellos. Por su parte, las estrategias de conexiones 

emocionales permiten la motivación de los niños objeto de estudio y su interactividad, logrando 

que aumente su autoestima, confianza y seguridad, a partir de procesos como el reconocimiento 

y la exaltación de los talentos. 

Es de destacar que las estrategias de plasticidad cerebral y las neuronas espejo, 

favorecieron las relaciones intra e inter personales de los estudiantes con los docentes, así se 

pudo evidenciar en los ejercicios de sintonías, en los que la participación se evidenció con 

porcentajes altos en conjunto a un asombroso orden entre ellos. Al respecto, Blanco (2016) dice 

que, con los efectos de la epigenética, al reconocer que la materia (cuerpo) y la energía (la 

mente), cuando se activan logran moléculas de emociones dando un positivo a la emotividad 

educativa y al fortalecimiento a todos los procesos de enseñanza - aprendizaje. 
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Además, los enlaces académicos que logran las teorías de neuroeducación, metacognición 

e inteligencia emocional en el aprendizaje, no solo de contenidos sino de aumento formativo 

involucran los roles específicos dentro del aprendizaje -enseñanza y trabajos que concuerdan los 

aspectos de activación de los hemisferios cerebrales, efectuado clases interactivas, situaciones 

que alientan la motivación para el mejoramiento individualizado de proceso de convivencia y 

aporte inherente en los procesos de enseñanza aprendizaje, cada hallazgo evidenciaba que la 

teoría de concordar los principios de Mora (2017), al involucrar los aspectos de la psicología, la 

neurociencia y la educación para generar procesos de activación cerebral y programación que 

proyecte una autonomía, proceso de aceptabilidad a los diferentes tipos de emociones que 

presiden los grados de primero, segundo y tercero, adecuando no solo la ayuda a los docentes 

como estrategia de objetivo principal de la investigación, sino como un apoyo necesario para los 

diferentes docentes que intervienen en estos grados y reconocen la emocionalidad como un 

factor relevante al proceso de formación. 

Por otro lado, para el objetivo específico de describir los procesos metacognitivos y de 

inteligencia emocional que se dan en estos estudiantes de los tres primeros grados de básica 

primaria del Gimnasio Campestre San Rafael, a partir de la implementación de estrategias de 

neuroeducación, se encontró que, al implementar estrategias de neuroeducación como la 

plasticidad cerebral, neuronas espejo y de conexiones emocionales, se potenciaron de manera 

importante en estos estudiantes objeto de estudio, procesos metacognitivos estratégicos, 

conscientes y de autorreflexión, tales como: la  activación de los sentidos a través de la 

experimentación y  la autocorrección y autoevaluación como elementos de autocontrol frente a la 

frustración, conectan los procesos sensorio motriz, las emociones y la capacidad de conciencia 

de los alumnos para modificar conductas y autorregularse en momentos de frustración frente a su 
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procesos de aprendizaje; esto les lleva a asumir una postura mucho activa y una actitud más 

consciente sobre sus maneras de aprender y del sentido del aprendizaje, a preocuparse por 

cuestionarse sobre el ¿por qué? y ¿para qué? del aprendizaje y ¿cómo lograrlo de manera 

efectiva? En este sentido, Llinás (2003), menciona que es de gran relevancia enseñar a pensar a 

través de conceptos y a comprenderlos (ponerlos en contexto) ya que, estimula los procesos 

cognitivos de los aprendices. De la misma manera, los niños y niñas desarrollaron talentos tales 

como: el pensamiento productivo, la toma de decisiones, la planeación, la predicción y la 

comunicación, dándoles la posibilidad de entender cómo funciona el mundo.  

Flavell (1971), indica que el conocimiento de un individuo y lo que hace con él (uso), 

impulsa al cerebro a comprender el conocimiento, lo que significa, no solo saber por saber sino 

reconocer qué hacer con él conocimiento que se ha adquirido (saber hacer). Igualmente, se 

demostró que cuando el docente orienta a los estudiantes en su proceso de autoevaluación y les 

brinda las herramientas para lograr identificar sus emociones, habilidades, destrezas, fortalezas y 

debilidades, les ayuda adquirir la capacidad de analizar sobre lo que deben mejorar para poder 

realizar un plan de acción frente a sus dificultades con plena autonomía de sí mismos. En este 

sentido, Ocaña (2015), menciona que se debe direccionar al estudiante en la identificación de sus 

emociones, a controlarlas, evaluarlas y regularlas; e igualmente, a reconocer las emociones de los 

demás.  

Finalmente, los procesos de autocontrol y automotivación emocional, tales como el 

refuerzo positivo, juegos interactivos y empatía con el docente, proporcionaron aspectos de alto 

nivel de control y motivación personal en estos estudiantes, al igual que el desarrollo de 

estrategia de competencias comunicativas, socioemocionales y de implementación neuronal en 

las acciones de activación voluntaria de la conciencia. Esta activación es la relación que presenta 
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cada estudiante en su cerebro al identificar que antes de ser individual es social, que se es más 

emocional que racional, que el ambiente puede transformar diversas situaciones que reflejan el 

aprendizaje y que el afecto es la conexión más efectiva de la atención consciente (Casafont, 

2019), para reconocer la autorregulación como un medio óptimo en las relaciones sociales y 

aspectos académicos de los estudiantes.  

Para el objetivo específico que buscó comparar los resultados obtenidos de los tres 

grupos que integran la población de estudio, con relación a los factores de mayor incidencia de 

la neuroeducación en sus procesos metacognitivos y de inteligencia emocional, se halló, que los 

factores de mayor incidencia de la neuroeducación en el desarrollo de la capacidad 

metacognitiva en términos estratégicos, conscientes y de autorreflexión fueron: las 

combinaciones afectivas para el desarrollo motivacional y metacognitivo, la modificación del 

pensamiento para potenciar los procesos autorreflexivos y de conciencia frente al aprendizaje y 

la competencia interpersonal para el desarrollo metacognitivo del estudiante. Los resultados 

evidenciaron que las combinaciones afectivas generadas en el salón de clase influyeron en el 

desarrollo motivacional y metacognitivo de los estudiantes, puesto que, se comprobó que cuando 

el docente relaciona los contenidos temáticos con las emociones afectivas y el contexto del 

aprendiz a través de diferentes actividades, ellos se motivan y logran desarrollar su capacidad 

metacognitiva, ya que de esta manera logran interiorizar de manera más consciente el sentido del 

aprendizaje y las formas de lograrlo. 

Llinás (2003), menciona que la afectividad y las emociones guían los procesos cognitivos 

de un individuo; así mismo, Goleman (1995) expresa que el nivel emocional en que se desarrolla 

una tarea establece el rendimiento y la satisfacción académica obtenida por sí mismo. 

Igualmente, se puede afirmar que el pensamiento es cambiante y que este cambio depende de los 
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estímulos en los que se ven expuestos los aprendices en su ambiente de aprendizaje. Al respecto, 

Zimmerman (2001), expresa que un individuo puede cambiar sus propias conductas y mejorar su 

comportamiento mediante la auto instrucción, el auto reforzamiento y la auto vigilancia, 

permitiéndole examinar sus propios aprendizajes, generando avances significativos en sus 

procesos mediante sus experiencias. Los estudiantes de los tres primeros grados de primaria 

mostraron estos cambios en sus conductas y pensamientos a la hora de desarrollar las actividades 

que les generaban agrado y que los retaban a lograr y superar sus dificultades. Finalmente, los 

factores de mayor incidencia de la neuroeducación en el desarrollo de la capacidad de 

autocontrol y auto motivación emocional fueron relacionados con la cerebroflexia como 

procesador de la motivación y control en cada estudiante, empatía con el docente, el psicoanálisis 

del refuerzo positivo, concepto social subconsciente motivador, feedback personalizado 

mediante la confianza y conciencia del autoaprendizaje.  

Estos hallazgos evidenciaron que, cuando se proporciona un ámbito donde el estudiante 

se siente agradado y emocionalmente satisfecho logra mejores aprendizajes. Sobre esto, Maslow 

(1991), explica que el aprendizaje se da por la creación de un ámbito emocionalmente positivo y 

éste permite que el estudiante logre sacar su mejor potencial. En relación a lo anterior, los tres 

grupos de este estudio mostraron mayor control de sus emociones en momentos de frustración 

cuando el aula estaba ambientada. Igualmente, los lazos afectivos creados entre docente- 

estudiante fortalece la capacidad auto motivacional en los aprendices.  

Sobre lo anterior, Ocaña (2015), dice que cuando el docente genera lazos afectivos con el 

estudiante e imprime una carga emocional, estos muestran mayor desarrollo en sus habilidades y 

destrezas, además, que obtienen un mayor ritmo en su aprendizaje. De igual manera, el feedback 

o retroalimentación dada por el docente no solo de manera cuantitativa sino de forma cualitativa 
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resaltando los logros pequeños y grandes de los mismos, fortaleció el desempeño académico de 

los estudiantes. Santos (2001) menciona que las apreciaciones, valores, las propias experiencias 

y comentarios que se reciben de otras personas influyen en el autoconcepto que un individuo se 

da así mismo; por tal motivo, se puede decir que, el feedback positivo es una herramienta 

pedagógica adecuada para mejorar el autoconcepto y confianza de los alumnos.  

Para concluir, se precisa la comparación entre los tres grupos que integraron la población 

de estudio de la siguiente manera: los alumnos de los grados primero y segundo mostraron 

mayor motivación por las actividades artísticas y el juego, y los estudiantes de grado tercero 

mostraron mayor agrado por las actividades experimentales y artísticas; ambos casos, evidencian 

que el factor afectivo y emocional dentro del aula de clase juega un rol destacado en el desarrollo 

de la capacidad metacognitiva en términos de autorreflexión en los estudiantes. Asimismo, los 

alumnos de tercer grado desarrollaron su competencia interpersonal en los grupos cooperativos 

de una mejor manera, logrando controlar sus emociones y permitiéndoles tomar mejores 

decisiones. Martín (2018), dice que un aprendiz que logra controlar sus emociones y 

autorregularse podrá relacionarse abiertamente en una comunidad y tendrá la capacidad de tomar 

buenas decisiones y crear vínculos afectivos con otras personas para que lo conduzcan al éxito en 

los campos de la vida (profesional, personal, académico).  

Por otro lado, los niños de primero de primaria fueron más receptivos y empáticos con 

sus docentes, puesto que, estos tenían mayor comunicación asertiva con los mismos y permitían 

que los alumnos expresaran sus sentimientos y emociones. Los estudiantes de grado segundo y 

tercero necesitaron crear mejores canales de comunicación con sus docentes para poder generar 

estos lazos afectivos con los mismos. Por tal motivo, se puede decir que, el rol del docente es 

relevante en la construcción de relaciones con sus alumnos y la comunicación que tiene con ellos 
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debe ser muy asertiva para crear empatía con ellos. Por último, aunque en los tres grupos se 

evidenció que los alumnos lograron aumentar su confianza y conciencia del autoaprendizaje, los 

estudiantes de tercer grado fueron más receptivos a la retroalimentación dada por el docente, 

logrando una mayor consciencia de su propio aprendizaje. 

Para el objetivo que busco establecer la estructura del diseño pedagógico y metodológico 

de la estrategia orientada desde la neuroeducación, que permita favorecer los procesos 

metacognitivos y de inteligencia emocional en los estudiantes de los tres primeros grados de 

básica primaria del Gimnasio Campestre San Rafael, se estableció una estructura pedagógica 

que se entrelaza en varias fases. Primero que todo, se trabaja en la ambientación de las aulas para 

enfocar la teoría del aprendizaje periférico en conjunto de la utilización de la música clásica 

como fuente de concentración y relajación. Segundo, la iniciación de las clases se realiza por 

medio de sintonías, ejercicios mentales y juegos sensorio-motrices, proporcionando la activación 

de neuronas y atención de los estudiantes por un tiempo no mayor a 20 minutos, para recibir 

explicaciones de los ejes conceptuales. Tercero, los contenidos conceptuales deben ser 

relacionados con el contexto del estudiante, denotando el porqué y el para qué del mismo, al 

igual que, relacionar el contexto con las emociones de los estudiantes. Cuarto, es de gran 

relevancia enseñar con diferentes estilos para lograr un aprendizaje significativo (imágenes, 

videos, mapas mentales y actividades experienciales a través de metáforas; también uso de 

analogías, adivinanzas, sopa de letras y crucigramas interactivos; también, actividades artísticas). 

Quinto, durante las explicaciones de los ejes conceptuales se debe generar los espacios de 

reforzamiento positivo, comunicación asertiva y la retroalimentación (numérica y formativa) de 

temas de forma personalizada. Por último, la finalización de la estrategia a implementar se 

involucra con las reflexiones, diálogos frente a estudiantes con dificultades que proporcionen un 
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nivel de psicoanálisis que permitan al estudiante corregir la regulación del aprendizaje y 

emociones.   

En conclusión, la estrategia pedagógica busca vincular los conocimientos en 

neuroeducación tales como las estrategias de plasticidad cerebral donde se identifica la 

flexibilidad que tiene el cerebro para aprender en diferentes escenarios, las neuronas espejo con 

las cuales se busca el moldeamiento de conductas a través del ejemplo del docente por medio de 

los diálogos, la retroalimentación positiva, entre otros. Finalmente, las conexiones afectivas que 

emergen en las clases entre estudiante-estudiante, docente-estudiante a través de la creación de 

ambientes positivos dentro y fuera del aula de clase.  

¿Qué estrategia pedagógica orientada desde la neuroeducación, permite favorecer los 

procesos metacognitivos y de inteligencia emocional, en pro del desarrollo socio afectivo y el 

aprendizaje significativo en los educandos de los tres primeros grados de básica primaria del 

Gimnasio Campestre San Rafael?  

La estrategia que permite aspectos favorables en la metacognición e inteligencia 

emocional en los estudiantes de los primeros grados de primaria, consiste en proyectar la 

neuroeducación a partir de operaciones de movimiento cerebral con actividades evidenciadas 

dentro de las clases en periodos de inicio, duración y final, orientaciones desde sintonías, 

ejercicios mentales y experimentos concordantes a lo sensorio motriz; para así generar una neuro 

plasticidad que busqué el cambio estructural del sistema nervioso con efectos de participación 

activa y emotiva frente al propio proceso de aprendizaje.  

Debe contener una estructura pedagógica en la que se vinculen aspectos claves de la 

capacidad metacognitiva como el pensamiento estratégico, la conciencia sobre el aprendizaje y la 
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autorreflexión; todas estas se constituyen en potencialidades que se pueden activar por medio de 

estrategias de plasticidad cerebral, como es el caso de las sintonías que contribuyan a centrar la 

atención y concentración del estudiante, los ejercicios mentales que activan la memoria y el 

pensamiento crítico y reflexivo, los juegos sensorio motrices que permiten el desarrollo de 

habilidades de memoria, autocontrol y manejo a la frustración a través de los sentidos. Además, 

estrategias de las neuronas espejo, como es el caso de la imitación, donde los estudiantes toman 

como referentes positivos las acciones de otros como, por ejemplo, el maestro. También, 

estrategias de conexiones emocionales en el aprendizaje, a través de espacios para el 

colaborativo y el desarrollo de las competencias socioemocionales, en las que se trabaje la 

motivación a través del reconocimiento de los talentos, a fin de que desarrollen habilidades de 

autoestima; además, estrategias como el juego de roles, mediante las cuales se desarrollan la 

imaginación y se potencia el lenguaje, tanto verbal como corporal y, por ende, los procesos de 

relaciones intra e interpersonales. La estrategia debe incorporar el reconocimiento de pasos para 

la construcción de relaciones significativas con sus pares y docentes, donde se desarrolle la 

interactividad social en conjunto a una motivación continua y el potenciamiento de habilidades 

socioemocionales. 

Se considera importante que se vincule la activación de los sentidos a través de la 

experimentación, actividad que genera la asociación de la teoría y la práctica en conjunto a la 

comprobación y participación activa de todos los estudiantes, dando paso a la autocorrección o 

autoevaluación como elementos de autocontrol frente a la frustración en los procesos 

metacognitivos; situación estratégica para generar pensamientos conscientes y de espacios 

concordados a la autorreflexión en cada estudiante. También, se debe vincular espacios para el 

reconocimiento de debilidades, fortalezas y oportunidades de mejoramiento, consiguiendo 



126 

 

 

realizar un plan de acción frente a sus dificultades, obteniendo como resultado la 

autorregulación, la cual se hace necesaria en la superación de situaciones problemas en emoción 

y ambientes de aprendizaje. Al darles responsabilidad a los alumnos frente a su proceso de 

enseñanza, concuerdan en un hallazgo de metacognición superior en datos de control emocional, 

al reconocer una falla académica con oportunidad de corregir al tiempo de aprender. 

También, el factor implicado en la estrategia en conjunto a los eventos anteriores esta la 

cerebroflexia, teoría expuesta por Bueno, (2019) donde se alinea los procederes de la biología, la 

genética y el ambiente con relación a las comparaciones, este efecto lo experimenta las 

situaciones que involucran los desarrollos socio afectivos de los estudiantes, rescatado en la 

estrategia con el trabajo constante de las relaciones de cada individuo con los aportes de las 

neuronas espejos, concordando la importancia de cada rol dentro del aula y la ayuda que puede 

brindar el docente, quien juega un papel fundamental en los procesos de empatía al involucrar las 

diferentes realidades de los niños.  

En conclusión, la metodología para efectuar las teorías de neuroeducación, 

metacognición y autorregulación se da en espacios específicos dentro de la clase que permiten la 

activación cerebral generando actividades por medio del docente que concuerdan con la 

asignatura y el eje conceptual a trabajar al igual que, dinámicas que implemente la interacción 

docente- estudiante. Igualmente, la estrategia se basa en desarrollar en conjunto los eventos de 

sincronizar los hemisferios cerebrales con diferentes actividades, el trabajo personalizado frente 

a procesos cognitivos y sociales de cada estudiante, la importancia del ambiente frente a lo físico 

y motivacional y finalmente las competencias sociales para un éxito motivacional, metacognitivo 

y sin olvidar el factor continuo e innovador de cada encuentro en los diferentes espacios 

institucionales  



127 

 

 

5.3 Nuevas ideas de investigación 

Una de las ideas puede orientarse a la búsqueda de estrategias de neuroeducación con 

mediación TIC, teniendo en cuenta los cambios trascendentales que se están dando en el sistema 

educativo, pasando repentinamente de la presencialidad a la virtualidad. Ver esa relación 

Neuroeducación -TIC, hacia el potenciamiento de la capacidad metacognitiva en los estudiantes 

de Primera Infancia. 

Otra idea que vale la pena desarrollar es la vinculación de la neuroeducación en el 

desarrollo de metacognitivo y aprendizaje significativo en la iniciación a la lectoescritura.  

Finalmente, otra idea puede orientarse a establecer las diferencias entre los estudiantes de 

Primera Infancia de los sectores público y privado, en cuanto al impacto de la aplicación de 

estrategias de neuroeducación. 

5.4 Nuevas preguntas de investigación  

¿Qué estrategias de neuroeducación con mediación TIC, son las que más favorecen el 

desarrollo de la capacidad metacognitiva en los estudiantes de Primera Infancia? 

¿Cuál es el impacto de la neuroeducación en el desarrollo metacognitivo y aprendizaje 

significativo en la iniciación a la lectoescritura? 

¿Qué diferencias hay entre los estudiantes de Primera Infancia de los sectores público y 

privado, en cuanto al impacto de la aplicación de estrategias de neuroeducación? 
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5.5 Limitantes 

El desarrollo de la investigación presentó dificultad en la implementación de las 

estrategias de neuroeducación en la modalidad virtual en cuanto a la vinculación de los 

aprendizajes periféricos, la motivación del estudiante en los grupos cooperativos y el ambiente 

espacial generado en la institución, dejando un tiempo mínimo para reconocimiento de 

adaptabilidad y gusto, sin embargo, frente al trabajo institucional se crean alternativas de 

decoración digital para la creación de ambientes escolares, los cuales recrean un poco la 

condición de agrado y de relación con la inteligencia emocional.  Otro contratiempo al proceso 

investigativo consiste en la reducción de encuentros sincrónicos por el cambio de la 

presencialidad a la virtualidad, ambos contextos claramente relacionados con la pandemia y las 

modificaciones a las que la institución Gimnasio Campestre San Rafael tuvo que acudir, para 

desarrollar un buen proceso académico sin exceso de conectividad y dificultad de movimiento de 

diferencias de un hogar al espacio físico del colegio.  

Aunque los limitantes se muestran en un inicio como imprevistos, la posibilidad de contar 

con la institución, padres, docentes y el conocimiento que se tenía sobre los comportamientos de 

cada niño, da como alternativa la adaptabilidad de las investigadoras permitiendo reconocer cada 

hallazgo, enfoque y estudio dentro de cada categoría y subcategoría planteada en el diseño 

estratégico del manejo de la frustración, la apropiación de lo metacognitivo en conjunto de la 

inteligencia emocional, siempre ubicando la teoría de la Neuroeducación.  

5.6 Recomendaciones  

Los resultados de esta investigación permiten una base importante para orientar procesos 

educativos a partir de la neuroeducación que fortalezcan los aspectos de metacognición e 
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inteligencia emocional de los estudiantes. De igual manera, se constituye en un referente 

importante para los docentes en su práctica pedagógica, puesto que, deben incorpora las 

relaciones interpersonales con los estudiantes, al igual que, técnicas que involucren los 

descubrimientos como una forma generadora de activación emocional y cerebral (contexto 

predeterminando por el sistema límbico y la relación de la emoción con el corazón). 

A su vez, se recomienda a las instituciones educativas vincular en sus planes de estudios 

estrategias pedagógicas fundamentadas en la neuroeducación, en el uso de sentidos en las 

explicaciones de contenido académico, cambios de motivación y trabajo diario que elimine la 

cotidianidad por el descubrimiento de nuevas experiencias y del gusto en los estudiantes por el 

aprender; además, la importancia de mirar la formación extracurricular de contenidos por una 

relación estrecha de entendimiento de sentimientos y apoyo para la superación de los mismos de 

cada estudiante, para finalizar con la influencia de los procesos del ser con la relevancia de la 

educación. Igualmente, es relevante mencionar cómo a través de las estrategias a partir de la 

neuroeducación se desarrollan a gran escala la capacidad metacognitiva, de inteligencia 

emocional y autorregulación en los estudiantes logrando mejorar los aspectos académicos y 

socioemocionales de los mismos.   
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Anexo B.  Instrumentos  

 
  

 

Entrevista semiestructurada  

Estrategias de neuroeducación para el desarrollo metacognitivo y de inteligencia emocional 

Objetivo: Reconocer las diferentes 

estrategias utilizadas por los docentes del 

Gimnasio Campestre San Rafael en su 

práctica pedagógica que favorezcan los 

procesos metacognitivos y de inteligencia 

emocional en los estudiantes de primaria.  

Entrevistador (es): Lira Tatiana Aparicio                                 

Sandra Liliana Castellanos                                                          

Mónica Viviana Mosquera 

Fecha y lugar:                                                                       Tiempo aproximado:  

Nombre del entrevistado:  

Estrategias de plasticidad cerebral  

1. ¿Cómo desde la práctica pedagógica estimula el cerebro de los 

estudiantes?_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2. ¿Qué ejercicios realiza dentro del aula de clase para desarrollar el aprendizaje de los estudiantes en 

ambos hemisferios del cerebro? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Estrategias de las neuronas espejo  

3. ¿Cree usted que sus comportamientos influyen en los procesos conductuales de sus estudiantes? 

Si____ no____ ¿por qué? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

4. ¿De qué manera usted guía a sus estudiantes en la solución de problemas y/o manejo de la 

frustración?  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Estrategias de conexiones emocionales en el aprendizaje  

5. ¿Considera que las emociones influyen en los procesos de enseñanza aprendizaje de sus estudiantes? 

Si___ no ___ ¿por qué? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

6.  Desde la práctica pedagógica ¿cómo ayuda a desarrollar la inteligencia emocional en los 

estudiantes?    

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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Procesos metacognitivos y de inteligencia emocional 

Objetivo: Inferir y copilar que procesos de metacognición y de inteligencia emocional se 

evidencian en los estudiantes a partir de la implementación de estrategias de neuroeducación 

según el criterio de los docentes.  

Procesos metacognitivos estratégicos, conscientes y de autorreflexión. 
 

7.  A partir de la aplicación de las estrategias de neuroeducación, ¿qué procesos metacognitivos y de 

autorreflexión pudo usted evidenciar en los estudiantes? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

8. ¿Qué estrategias fueron las que más favorecieron el desarrollo metacognitivo consiente de los 

estudiantes?  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Procesos de autocontrol y automotivación emocional 
  9.  ¿Para usted qué estrategias fueron más significativas en los procesos de autocontrol y 

automotivación emocional en los estudiantes que influyeron en los logros académicos? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______________________________                                                                                    

10. ¿Cuáles fueron las conductas emocionales de los estudiantes, frente a las diferentes estrategias 

implementadas? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Factores de mayor incidencia de la neuroeducación en la capacidad metacognitiva y de 

inteligencia emocional 

Objetivo: identificar qué factores de la neuroeducación tienen mayor relevancia en el 

desarrollo de la capacidad metacognitiva y de inteligencia emocional en los estudiantes de los 

tres primeros grados de primaria.    
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Factores de mayor incidencia de la neuroeducación en el desarrollo de la capacidad 

metacognitiva en términos estratégicos, conscientes y de autorreflexión. 

11. ¿Qué factores contribuyeron de manera relevante en el desarrollo de autoconciencia del aprendizaje 

y en los procesos de metacognición de los estudiantes a partir de las estrategias de la neuroeducación?  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  

Factores de mayor incidencia de la neuroeducación en el desarrollo de la capacidad de 

autocontrol y automotivación emocional 

12. ¿Según su criterio cuáles componentes de la neuroeducación apoyaron el desarrollo de la capacidad 

de autocontrol y autorregulación de las emociones en los estudiantes frente a situaciones de 

frustración? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

____________ 

13. ¿Qué estrategias de la neuroeducación favorecieron el trabajo cooperativo y las relaciones inter 

personales? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______________________________ 

 

Agradecemos por su tiempo y colaboración prestada en el desarrollo de esta entrevista, pues que, 

enriquece la investigación educativa.   
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Cuestionario  

Estrategias de neuroeducación para el desarrollo metacognitivo y de inteligencia emocional 

Objetivo: Establecer que procesos de 

metacognición e inteligencia emocional 

evidencian los padres de familia en los 

estudiantes de los tres primeros grados de 

básica primaria a partir de la implementación 

de estrategias en neuroeducación. 

Encuestadores: Lira Tatiana Aparicio                                       

Sandra Liliana Castellanos                                                          

Monica Viviana Mosquera 

Fecha y lugar:                                                                       Tiempo aproximado:  

Nombre del encuestado:  

Procesos metacognitivos estratégicos, conscientes y de autorreflexión.                                                                                                                                                                

1. ¿Cuáles procesos reflexivos sobre su propio aprendizaje era capaz de realizar su hijo al inicio del año 

escolar? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

2. ¿Qué estrategias utiliza su hijo para comprender y mejorar la manera en la que aprende?                                                                                                                                                                                           

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

____________________________________________  

Procesos de autocontrol y automotivación emocional 

3. ¿Qué aspectos considera usted que influyen en el proceso académico de su hijo (a)? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________________ 

4. ¿Qué estrategias pedagógicas considera usted que han influido en el proceso de autocontrol 

y automotivación emocional de su hijo? (empatía con el docente, enseñanza a través de 
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experimentos, realizar actividades artísticas que estimulen el pensamiento creativo, videos, 

representaciones , entre otros,) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Factores de mayor incidencia de la neuroeducación en la capacidad metacognitiva y de 

inteligencia emocional 

5. ¿Qué estrategias pedagógicas cree usted que han influido en la capacidad que tiene su hijo 

para controlar sus emociones en situaciones de frustración? (música clásica, ambiente positivo 

en el aula, confianza en sí mismo, refuerzo positivo, disciplina, entre otros)  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________________________ 

6. ¿Qué factores considera usted que han influido en la capacidad que tiene su hijo de 

relacionarse con otros compañeros y poder trabajar en grupo? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________  

 

Agradecemos por su tiempo y colaboración prestada en el desarrollo de este cuestionario, 

puesto que, enriquece la investigación educativa.    
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DIARIO DE CAMPO NÚMERO___ 

UNIVERSIDAD UNIMINUTO  

categoria: Estrategias de neuroeducación para el desarrollo metacognitivo y de inteligencia 

emocional 

INVESTIGADOR 

(ES):                                                                                          
LUGAR:  

OBJETIVO

: 

identificar y describir los procesos 

metacognitivos y de inteligencia 

emocional en los estudiantes a través de la 

aplicación de estrategias de 

neuroeducación.  

Fecha    
hora de 

inicio:  
  

hora de 

finalización:  
    

Subcategorias  

Descripción de las 

actividades 

realizadas  

 

Análisis de las conductas y reacciones 

obtenidas por los estudiantes 

 

Observacione

s  

Estrategias de 

plasticidad 

cerebral 
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Estrategias de 

las neuronas 

espejo.  

    

  

Estrategias de 

conexiones 

emocionales en 

el aprendizaje   

    

  

Anexo C. Validación de 

instrumentos
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Pilotaje  

 

  

 

Entrevista semiestructurada  

Estrategias de neuroeducación para el desarrollo metacognitivo y de inteligencia 
emocional 

Objetivo: Reconocer las diferentes estrategias 
utilizadas por los docentes del Gimnasio Campestre San Rafael 
en su práctica pedagógica que favorezcan los procesos 
metacognitivos y de inteligencia emocional en los estudiantes 
de primaria.  

Entrevistador (es):            

Lira Tatiana Aparicio                                 

Sandra Liliana Castellanos                                                          

Monica Viviana Mosquera 

Fecha y lugar:                                                                       Tiempo aproximado:  

Nombre del entrevistado: Karol Rodriguez Mendoza 

Estrategias de plasticidad cerebral  
1. ¿Cómo desde la práctica pedagógica estimula el cerebro de los estudiantes? 

Teniendo en cuenta el tipo de población, niños de tercero de primaria, y que como 
docente integral estoy con ellos alrededor de un 80% del tiempo, es muy importante no caer 
en la monotonía de las actividades, procuro que la metodología implementada ayude a los 
aprendices a realizar diferentes acciones tanto de movimiento como de lógica y 
racionamiento para que logren desarrollar distintas habilidades.          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
2. ¿Qué ejercicios realiza dentro del aula de clase para desarrollar el aprendizaje de los 
estudiantes en ambos hemisferios del cerebro? 

Dentro del aula de clases y en medio del tiempo académico se realizan sintonías de 
aprendizaje, actividades que permiten oxigenar el cerebro y activar los dos hemisferios, estas 
pueden ser tantos ejercicios rítmicos, de movimiento y de razonamiento lógico y/o abstracto.  

  
Estrategias de las neuronas espejo  
3. ¿Cree usted que sus comportamientos influyen en los procesos conductuales de sus 
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estudiantes? Si_X_ no____ ¿por qué?  

Por naturaleza el ser humano basa su comportamiento en la imitación, desde que 
somos bebés, imitamos los comportamientos de nuestro entorno, lo que nos lleva a 
considerar que ciertas acciones que vemos y repetimos pueden estar catalogadas dentro del 
comportamiento normal del ser humano. Ahora bien, como persona que representa 
autoridad dentro de la institución es indispensable actuar de manera correcta para que los 
educandos entiendan la diferencia de un buen comportamiento de uno malo, entendiendo 
siempre cuáles son sus derechos y de igual manera deberes como estudiante. 

 
4. ¿De qué manera usted guía a sus estudiantes en la solución de problemas y/o manejo de la 
frustración?   

El dialogo y una comunicación asertiva es primordial ante cualquier problema. 
Considero que un tiempo fuera del aula que permita que el estudiante respire calmadamente 
y pueda regular sus acciones es de bastante ayuda, posteriormente, entablar un dialogo con él 
o ella acerca del tema, proponiendo ideas que permitan dar solución asertiva a dicha 
dificultad. 

Estrategias de conexiones emocionales en el aprendizaje  
5. ¿Considera que las emociones influyen en los procesos de enseñanza aprendizaje de sus 
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estudiantes? Si_X_ no ___ ¿por qué? 
 

Completamente, si un estudiante se siente a gusto dentro del aula su aprendizaje será 
significativo, logrando comprender las temáticas propuestas alejándolo de cualquier nivel de 
frustración y rechazo que pueda sobrellevar este mismo.  

 
6.  Desde la práctica pedagógica ¿cómo ayuda a desarrollar la inteligencia emocional en los 
estudiantes?    
 

Como lo dije anteriormente, el constante dialogo con los estudiantes permite que 
logren tener la confianza para manifestar sus sentimientos de manera adecuada, también el 
socializarles distintas problemáticas haciéndoles saber que no son los únicos que 
experimentan dichas emociones y que todo, si se actúa de la manera más clamada y 
meditada, tiene solución.  

Procesos metacognitivos y de inteligencia emocional 

Objetivo: Inferir y copilar que procesos de metacognición y de inteligencia emocional 

se evidencian en los estudiantes a partir de la implementación de estrategias de neuroeducación 

según el criterio de los docentes.  
Procesos metacognitivos estratégicos, conscientes y de autorreflexión. 
 
7.  A partir de la aplicación de las estrategias de neuroeducación, ¿qué procesos 
metacognitivos y de autorreflexión pudo usted evidenciar en los estudiantes?  

Se evidencia en los estudiantes un incremento en su habilidad de realizar análisis, de 
cuestionar el cómo, qué, para qué y por qué de lo que los rodea, llevándolos a proponer 
estrategias de investigación para responder dichos interrogantes. 

 8. ¿Qué estrategias fueron las que más favorecieron el desarrollo metacognitivo 
consiente de los estudiantes?  
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El hecho de poder proponer hipótesis de acuerdo a las distintas temáticas que 
permitan ser corroboradas o no por medio de experimentos y/o procesos investigativos 
permite que los estudiantes lleven un proceso de autoevaluación del aprendizaje de manera 
efectiva. 

 
Procesos de autocontrol y automotivación emocional 
  9.  ¿Para usted qué estrategias fueron más significativas en los procesos de autocontrol y 
automotivación emocional en los estudiantes que influyeron en los logros académicos?  

La motivación constante, el hecho de hacer retroalimentaciones positivas y exaltar 
cada logro en los estudiantes los ha llevado a un mejor control de sus emociones logrando 
influenciar de igual manera el aspecto académico. 

10. ¿Cuáles fueron las conductas emocionales de los estudiantes, frente a las 
diferentes estrategias implementadas? 

 
Se evidenció mayor agrado ante las actividades propuestas, lograban trabajar con alegría, 
dedicación y una mejor disposición ante el seguimiento de instrucciones. 

Factores de mayor incidencia de la neuroeducación en la capacidad metacognitiva 

y de inteligencia emocional 

Objetivo: identificar qué factores de la neuroeducación tienen mayor relevancia en el 

desarrollo de la capacidad metacognitiva y de inteligencia emocional en los estudiantes de los 

tres primeros grados de primaria.    

Factores de mayor incidencia de la neuroeducación en el desarrollo de la capacidad 
metacognitiva en términos estratégicos, conscientes y de autorreflexión. 
11. ¿Qué factores contribuyeron de manera relevante en el desarrollo de autoconciencia del 
aprendizaje y en los procesos de metacognición de los estudiantes a partir de las estrategias 
de la neuroeducación?  

 
Los distintos procesos de evaluación permiten ver, analizar y comprender el método 
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de aprendizaje de cada individuo 
Factores de mayor incidencia de la neuroeducación en el desarrollo de la capacidad de 
autocontrol y automotivación emocional 
12. ¿según su criterio cuáles componentes de la neuroeducación apoyaron el desarrollo de la 
capacidad de autocontrol y autorregulación de las emociones en los estudiantes frente a 
situaciones de frustración? 
 

El entender la reacción y emoción de cada estudiante, si bien lleva un proceso largo y 
dedicado, sin duda es la base de la autorregulación ante la posible frustración, esto 
acompañado de la metacognición que permite orientar la adquisición de las temáticas 
propuestas- 

 
13. ¿Qué estrategias de la neuroeducación favorecieron el trabajo cooperativo y las 

relaciones inter personales?  
 
El exaltar las cualidades de cada estudiante, esto permitió que cada uno conociera su 

fortaleza y pudiera aportar al grupo de manera efectiva.  
 

Agradecemos por su tiempo y colaboración prestada en el desarrollo de esta entrevista, 
puesto que, enriquece la investigación educativa.   
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Anexo D. Evidencias de trabajo de campo  
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Entrevista semiestructurada  

Estrategias de neuroeducación para el desarrollo metacognitivo y de inteligencia 

emocional 

Objetivo: Reconocer las diferentes estrategias 

utilizadas por los docentes del Gimnasio Campestre San Rafael 

en su práctica pedagógica que favorezcan los procesos 

metacognitivos y de inteligencia emocional en los estudiantes 

de primaria.  

Entrevistador (es):            

Lira Tatiana Aparicio                                 

Sandra Liliana Castellanos                                                          

Monica Viviana Mosquera 

Fecha y lugar: 15 de abril de 2020 /virtual                                                                    

Tiempo aproximado: 20 

min 

Nombre del entrevistado: Yazmin Guzmán/ segundo y tercero 

Estrategias de plasticidad cerebral  

1. ¿Cómo desde la práctica pedagógica estimula el cerebro de los estudiantes? 

Los podemos estimular a través de sintonías y juegos para que se enfoquen al inicio de 

las actividades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2. ¿Qué ejercicios realiza dentro del aula de clase para desarrollar el aprendizaje de los 

estudiantes en ambos hemisferios del cerebro? 

 Diferentes tipos de actividades como visuales, de movimiento que activen lo 

kinestésico y auditivas.  

 

Estrategias de las neuronas espejo  

3. ¿Cree usted que sus comportamientos influyen en los procesos conductuales de sus 

estudiantes? Si_ X__no____ ¿por qué?  

Yo considero que uno para los estudiantes es su guía y uno es un reflejo en ellos, si ellos 

ven que uno es muy estricto la clase será igual  

 

4. ¿De qué manera usted guía a sus estudiantes en la solución de problemas y/o manejo de la 

frustración?   

Desde las áreas que yo imparto sobre todo en ética uno les ayuda enseñándoles que no 

todos somos perfectos, lo importante es el dialogo, y a partir de ahí ellos reflexiona 
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Estrategias de conexiones emocionales en el aprendizaje  

5. ¿Considera que las emociones influyen en los procesos de enseñanza aprendizaje de sus 

estudiantes? Si__ X no ___ ¿por qué? 

 es importante que un niño llegue al aula motivado y que el docente este en la capacidad de 

motivar el estudiante, relación entre los compañeros, todo esto influye en los procesos de 

enseñanza 

 

6.  Desde la práctica pedagógica ¿cómo ayuda a desarrollar la inteligencia emocional en los 

estudiantes?    

Los chicos son absorbentes, ellos siempre creen lo que el docente les dice, “dile que 

eres bueno” y ayudándolos a identificar sus habilidades y no criticar sus errores.  

 

 

Procesos metacognitivos y de inteligencia emocional 

Objetivo: Inferir y copilar que procesos de metacognición y de inteligencia emocional 

se evidencian en los estudiantes a partir de la implementación de estrategias de neuroeducación 

según el criterio de los docentes.  

Procesos metacognitivos estratégicos, conscientes y de autorreflexión. 

 

7.  A partir de la aplicación de las estrategias de neuroeducación, ¿qué procesos metacognitivos 

y de autorreflexión pudo usted evidenciar en los estudiantes?  

Al inicio del año los niños del tercero tenían cierta s dificultades, como la 

concentración, de hecho, los procesos de autorregulación han sido muy buenos ahora son muy 

responsables y el ambiente del aula de clase es diferentes, ahora ellos participan en clase y han 

llegado a procesos de la metacognición.  

8. ¿Qué estrategias fueron las que más favorecieron el desarrollo metacognitivo consiente de 
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los estudiantes?  

Yo creo que ha sido la forma en la que a los niños se les ha presentado las actividades, 

por ejemplo, investigaciones, experimentos, autoevaluación y mapas mentales no solo las 

actividades temáticas. Esos niños son muy gráficos les gusta mucho el dibujo, cuando se les 

presenta el conocimiento de esa manera lo adquieren mejor.  

 

Procesos de autocontrol y automotivación emocional 

 

  9. ¿Para usted qué estrategias fueron más significativas en los procesos de autocontrol y 

automotivación emocional en los estudiantes que influyen en los logros académicos? 

Reforzamiento positivo que se les ha dado a los niños “ellos pueden lograr lo que ellos 

“la dinámica en el aula de clase “reforzamiento positivo en cuanto a los beneficios.  

Es curioso que los niños han logrado interiorizar muchas cosas, son muy responsables 

cosa que no hacían en clase presencial han adquirido mayor compromiso, han logrado 

autorregularse en términos de desarrollo de actividades y la conducta 

 

10. ¿Cuáles fueron las conductas emocionales de los estudiantes, frente a las diferentes 

estrategias implementadas? 

Al inicio los niños mostraban inconformidad de que no les gustara las actividades, pero 

después de implementar las estrategias se evidencio un cambio de actitud.  

 

Factores de mayor incidencia de la neuroeducación en la capacidad metacognitiva 

y de inteligencia emocional 

Objetivo: identificar qué factores de la neuroeducación tienen mayor relevancia en el 

desarrollo de la capacidad metacognitiva y de inteligencia emocional en los estudiantes de los 

tres primeros grados de primaria.    

Factores de mayor incidencia de la neuroeducación en el desarrollo de la capacidad 

metacognitiva en términos estratégicos, conscientes y de autorreflexión. 

11. ¿Qué factores contribuyeron de manera relevante en el desarrollo de autoconciencia del 

aprendizaje y en los procesos de metacognición de los estudiantes a partir de las estrategias de 

la neuroeducación?  

 

Las estrategias que más influyeron fue el feedback positivo, los niños eran muy 

conscientes sobre su proceso y de lo que estaba bien o mal para obtener los beneficios, el 
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ambiente en el aula, el hecho de que estuviesen relajados les ayudó mucho.  

 

 

Factores de mayor incidencia de la neuroeducación en el desarrollo de la capacidad de 

autocontrol y automotivación emocional 

12. ¿según su criterio cuáles componentes de la neuroeducación apoyaron el desarrollo de la 

capacidad de autocontrol y autorregulación de las emociones en los estudiantes frente a 

situaciones de frustración? 

El hecho de que el docente relacione los contenidos con las emociones emocionales en el 

aprendizaje.  

 

 

13. ¿Qué estrategias de la neuroeducación favorecieron el trabajo cooperativo y las 

relaciones inter personales?  

 

Yo creo que los experimentos en el aula, la creación de grupos de trabajo, el 

pensamiento creativo y artístico.  

 

 

Agradecemos por su tiempo y colaboración prestada en el desarrollo de esta entrevista, 

puesto que, enriquece la investigación educativa.   

 

 

  

 

Entrevista semiestructurada  
Estrategias de neuroeducación para el desarrollo metacognitivo y de inteligencia 

emocional 

Objetivo: Reconocer las diferentes estrategias 

utilizadas por los docentes del Gimnasio Campestre San Rafael 

en su práctica pedagógica que favorezcan los procesos 

metacognitivos y de inteligencia emocional en los estudiantes 

de primaria.  

Entrevistador (es):            

Lira Tatiana Aparicio                                 

Sandra Liliana Castellanos                                                          

Monica Viviana Mosquera 

Fecha y lugar:   15 de abril de 2020 / virtual                                                                   

Tiempo aproximado:  20 

min  

Nombre del entrevistado: Karol Rodríguez Mendoza 
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Estrategias de plasticidad cerebral  

1. ¿Cómo desde la práctica pedagógica estimula el cerebro de los estudiantes? 

Teniendo en cuenta el tipo de población, niños de tercero de primaria, y que como 

docente integral estoy con ellos alrededor de un 80% del tiempo, es muy importante no caer en 

la monotonía de las actividades, procuro que la metodología implementada ayude a los 

aprendices a realizar diferentes acciones tanto de movimiento como de lógica y racionamiento 

para que logren desarrollar distintas habilidades.          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2. ¿Qué ejercicios realiza dentro del aula de clase para desarrollar el aprendizaje de los 

estudiantes en ambos hemisferios del cerebro? 

Dentro del aula de clases y en medio del tiempo académico se realizan sintonías de 

aprendizaje, actividades que permiten oxigenar el cerebro y activar los dos hemisferios, estas 

pueden ser tantos ejercicios rítmicos, de movimiento y de razonamiento lógico y/o abstracto.  

  

Estrategias de las neuronas espejo  

3. ¿Cree usted que sus comportamientos influyen en los procesos conductuales de sus 

estudiantes? Si_X_ no____ ¿por qué?  

Por naturaleza el ser humano basa su comportamiento en la imitación, desde que somos 

bebés, imitamos los comportamientos de nuestro entorno, lo que nos lleva a considerar que 

ciertas acciones que vemos y repetimos pueden estar catalogadas dentro del comportamiento 

normal del ser humano. Ahora bien, como persona que representa autoridad dentro de la 

institución es indispensable actuar de manera correcta para que los educandos entiendan la 

diferencia de un buen comportamiento de uno malo, entendiendo siempre cuáles son sus 

derechos y de igual manera deberes como estudiante. 

 

4. ¿De qué manera usted guía a sus estudiantes en la solución de problemas y/o manejo de la 

frustración?   

El dialogo y una comunicación asertiva es primordial ante cualquier problema. 

Considero que un tiempo fuera del aula que permita que el estudiante respire calmadamente y 

pueda regular sus acciones es de bastante ayuda, posteriormente, entablar un dialogo con él o 

ella acerca del tema, proponiendo ideas que permitan dar solución asertiva a dicha dificultad. 

Estrategias de conexiones emocionales en el aprendizaje  

5. ¿Considera que las emociones influyen en los procesos de enseñanza aprendizaje de sus 

estudiantes? Si__X_ no ___ ¿por qué? 



174 

 

 

 

Completamente, si un estudiante se siente a gusto dentro del aula su aprendizaje será 

significativo, logrando comprender las temáticas propuestas alejándolo de cualquier nivel de 

frustración y rechazo que pueda sobrellevar este mismo.  

 

6.  Desde la práctica pedagógica ¿cómo ayuda a desarrollar la inteligencia emocional en los 

estudiantes?    

 

Como lo dije anteriormente, el constante dialogo con los estudiantes permite que logren 

tener la confianza para manifestar sus sentimientos de manera adecuada, también el 

socializarles distintas problemáticas haciéndoles saber que no son los únicos que experimentan 

dichas emociones y que todo, si se actúa de la manera más clamada y meditada, tiene solución.  

Procesos metacognitivos y de inteligencia emocional 

Objetivo: Inferir y copilar que procesos de metacognición y de inteligencia emocional 

se evidencian en los estudiantes a partir de la implementación de estrategias de neuroeducación 

según el criterio de los docentes.  

Procesos metacognitivos estratégicos, conscientes y de autorreflexión. 

 

7.  A partir de la aplicación de las estrategias de neuroeducación, ¿qué procesos metacognitivos 

y de autorreflexión pudo usted evidenciar en los estudiantes?  

Se evidencia en los estudiantes un incremento en su habilidad de realizar análisis, de 

cuestionar el cómo, qué, para qué y por qué de lo que los rodea, llevándolos a proponer 

estrategias de investigación para responder dichos interrogantes. 

8. ¿Qué estrategias fueron las que más favorecieron el desarrollo metacognitivo consiente de 

los estudiantes?  
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El hecho de poder proponer hipótesis de acuerdo a las distintas temáticas que permitan 

ser corroboradas o no por medio de experimentos y/o procesos investigativos permite que los 

estudiantes lleven un proceso de autoevaluación del aprendizaje de manera efectiva. 

 

Procesos de autocontrol y automotivación emocional 

  9.  ¿Para usted qué estrategias fueron más significativas en los procesos de autocontrol y 

automotivación emocional en los estudiantes que influyeron en los logros académicos?  

La motivación constante, el hecho de hacer retroalimentaciones positivas y exaltar cada 

logro en los estudiantes los ha llevado a un mejor control de sus emociones logrando 

influenciar de igual manera el aspecto académico. 

10. ¿Cuáles fueron las conductas emocionales de los estudiantes, frente a las diferentes 

estrategias implementadas? 

 

Se evidenció mayor agrado ante las actividades propuestas, lograban trabajar con alegría, 

dedicación y una mejor disposición ante el seguimiento de instrucciones. 

Factores de mayor incidencia de la neuroeducación en la capacidad metacognitiva 

y de inteligencia emocional 

Objetivo: identificar qué factores de la neuroeducación tienen mayor relevancia en el 

desarrollo de la capacidad metacognitiva y de inteligencia emocional en los estudiantes de los 

tres primeros grados de primaria.    

Factores de mayor incidencia de la neuroeducación en el desarrollo de la 

capacidad metacognitiva en términos estratégicos, conscientes y de autorreflexión. 

11. ¿Qué factores contribuyeron de manera relevante en el desarrollo de autoconciencia del 

aprendizaje y en los procesos de metacognición de los estudiantes a partir de las estrategias de 

la neuroeducación?  

 

Los distintos procesos de evaluación permiten ver, analizar y comprender el método de 

aprendizaje de cada individuo 
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Factores de mayor incidencia de la neuroeducación en el desarrollo de la capacidad de 

autocontrol y automotivación emocional 

12. ¿según su criterio cuáles componentes de la neuroeducación apoyaron el desarrollo de la 

capacidad de autocontrol y autorregulación de las emociones en los estudiantes frente a 

situaciones de frustración? 

 

El entender la reacción y emoción de cada estudiante, si bien lleva un proceso largo y 

dedicado, sin duda es la base de la autorregulación ante la posible frustración, esto acompañado 

de la metacognición que permite orientar la adquisición de las temáticas propuestas- 

 

13. ¿Qué estrategias de la neuroeducación favorecieron el trabajo cooperativo y las relaciones 

inter personales?   

 

El exaltar las cualidades de cada estudiante, esto permitió que cada uno conociera su 

fortaleza y pudiera aportar al grupo de manera efectiva.  

 

Agradecemos por su tiempo y colaboración prestada en el desarrollo de esta entrevista, puesto 

que, enriquece la investigación educativa.   

 

 

 

 

 

 



177 

 

 

 

  

 

Entrevista semiestructurada  

Estrategias de neuroeducación para el desarrollo metacognitivo y de inteligencia 

emocional 

Objetivo: Reconocer las diferentes estrategias 

utilizadas por los docentes del Gimnasio Campestre San 

Rafael en su práctica pedagógica que favorezcan los 

procesos metacognitivos y de inteligencia emocional en 

los estudiantes de primaria.  

Entrevistador (es):            

Lira Tatiana Aparicio                                 

Sandra Liliana Castellanos                                                          

Monica Viviana Mosquera 

Fecha y lugar:       12 de abril 2020 Virtual                                                                 

Tiempo 

aproximado: 1 Hora 

Nombre del entrevistado: Laura Torres / primer grado 

Estrategias de plasticidad cerebral  

1. ¿Cómo desde la práctica pedagógica estimula el cerebro de los estudiantes? 

Sabiendo que la actividad física es una parte fundamental en el crecimiento de los 

niños también es importante la oxigenación del cerebro a través del ejercicio, correr, 

saltar, montar bicicleta entre otros, contribuye a la creación de nuevas neuronas 

potenciando la sinapsis cerebral lo que resulta importante en esta etapa de la vida.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2. ¿Qué ejercicios realiza dentro del aula de clase para desarrollar el aprendizaje de los 

estudiantes en ambos hemisferios del cerebro? 

La destreza física viene acompañada de la coordinación motriz, el control mental 

para ejecutarla y la concentración necesaria para conseguirla. Realizar ejercicios 

progresivos ayuda a que el niño solucione conflictos al momento de verse limitado para 

conseguir un resultado, la motivación juega un papel importante ya que estimula al niño 

a desarrollar nuevas habilidades.  

 

Estrategias de las neuronas espejo  

3. ¿Cree usted que sus comportamientos influyen en los procesos conductuales de sus 

estudiantes? Si _X_ no____ ¿por qué?  

Siendo el docente un guía o un ejemplo a seguir y teniendo en cuenta que su 
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aprendizaje se basa a través de la observación en un 50% los niños adquieren 

comportamientos ya que se supone que el docente es el segundo en direccionar sus 

comportamientos, los niños toman las conductas como una forma de adquirir 

conocimientos.  

 

4. ¿De qué manera usted guía a sus estudiantes en la solución de problemas y/o manejo 

de la frustración? 

La comunicación emocional es muy importante cuando existe frustración al no 

lograr un reto, en primera instancia se debe concientizar en que las habilidades son 

diferentes pero que se pueden lograr, motivar constantemente su aprendizaje por pequeño 

que sea su avance. 

 

Estrategias de conexiones emocionales en el aprendizaje 

  

5. ¿Considera que las emociones influyen en los procesos de enseñanza aprendizaje de 

sus estudiantes? Si__  X no ___ ¿por qué? 

El estado emocional de un estudiante influye de una manera importante en el 

aprendizaje ya que su motivación cambia según como se sienta: feliz, frustrado, triste, 

rechazado, motivado, apoyado, etc.  

 

6.  Desde la práctica pedagógica ¿cómo ayuda a desarrollar la inteligencia emocional en 

los estudiantes?    

Una comunicación directa es un primer paso, conocer sus fortalezas y resaltarlas. 

Enseñar al estudiante a tener autonomía, pero también que aprenda a permitir la ayuda de 

otros, es muy importante resaltar el trabajo inclusivo en cada clase.   

Procesos metacognitivos y de inteligencia emocional 

Objetivo: Inferir y copilar que procesos de metacognición y de inteligencia 

emocional se evidencian en los estudiantes a partir de la implementación de estrategias 

de neuroeducación según el criterio de los docentes.  

Procesos metacognitivos estratégicos, conscientes y de autorreflexión. 

 

7.  A partir de la aplicación de las estrategias de neuroeducación, ¿qué procesos 

metacognitivos y de autorreflexión pudo usted evidenciar en los estudiantes?  

Desarrollan la capacidad de cuestionar la importancia la importancia de la 

ejecución de algo, el ¿por qué? ¿Para qué? ¿En qué me beneficia? 

8. ¿Qué estrategias fueron las que más favorecieron el desarrollo metacognitivo 
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consiente de los estudiantes?  

Una estrategia muy positiva es poner a los estudiantes en unas supuestas situaciones de 

conflicto para que analicen las soluciones que darían a la misma.  

 

Procesos de autocontrol y automotivación emocional 

  9.  ¿Para usted qué estrategias fueron más significativas en los procesos de autocontrol 

y automotivación emocional en los estudiantes que influyeron en los logros académicos?  

Es importante tener en cuenta las habilidades de cada uno, para ésto el manejo se 

enfoca en el avance que ellos mismos adquieren frente a un objetivo propio que ellos 

crean capaces de conseguir.  

 

10. ¿Cuáles fueron las conductas emocionales de los estudiantes, frente a las diferentes 

estrategias implementadas? 

Los resultados fueron positivos ya que manifiestan que tener en cuenta que las 

habilidades físicas no se adquieren de la misma manera, dan paso a qué todos tengan las 

mismas oportunidades de avanzar según sus posibilidades físicas.  

 

Factores de mayor incidencia de la neuroeducación en la capacidad 

metacognitiva y de inteligencia emocional 

Objetivo: identificar qué factores de la neuroeducación tienen mayor relevancia 

en el desarrollo de la capacidad metacognitiva y de inteligencia emocional en los 

estudiantes de los tres primeros grados de primaria.    

Factores de mayor incidencia de la neuroeducación en el desarrollo de la 

capacidad metacognitiva en términos estratégicos, conscientes y de autorreflexión. 

11. ¿Qué factores contribuyeron de manera relevante en el desarrollo de autoconciencia 

del aprendizaje y en los procesos de metacognición de los estudiantes a partir de las 

estrategias de la neuroeducación?  

La motivación y el reconocimiento del trabajo elaborado o los objetivos 

conseguidos es pieza fundamental para fortalecer la autoconfianza del niño.  
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Factores de mayor incidencia de la neuroeducación en el desarrollo de la 

capacidad de autocontrol y automotivación emocional 

12. ¿Según su criterio cuáles componentes de la neuroeducación apoyaron el desarrollo 

de la capacidad de autocontrol y autorregulación de las emociones en los estudiantes 

frente a situaciones de frustración? 

 

Desarrollar autonomía 

Reconocer las dificultades 

Ser consciente de la realidad de su entorno. 

Reconocer que la debilidad es normal en el ser. 

El riesgo es una oportunidad.  

 

 

13. ¿Qué estrategias de la neuroeducación favorecieron el trabajo cooperativo y las 

relaciones inter personales?  

 

Inclusión 

Empatía 

Autoconocimiento 

Trabajo en equipo  

 

Agradecemos por su tiempo y colaboración prestada en el desarrollo de esta 

entrevista, puesto que, enriquece la investigación educativa.   

 

 

 

 

Entrevista semiestructurada  

Estrategias de neuroeducación para el desarrollo metacognitivo y de inteligencia 

emocional 

Objetivo: Reconocer las diferentes estrategias 

utilizadas por los docentes del Gimnasio Campestre San 

Rafael en su práctica pedagógica que favorezcan los 

procesos metacognitivos y de inteligencia emocional en 

los  

Estudiantes de primaria.  

Entrevistador (es):            

Lira Tatiana Aparicio                                 

Sandra Liliana Castellanos                                                          

Monica Viviana Mosquera 

Fecha y lugar:         13 de abril 2020 Virtual                                                                 

Tiempo aproximado: 1 

hora 
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Nombre del entrevistado: Laura Luciana Giménez 

Estrategias de plasticidad cerebral  

1. ¿Cómo desde la práctica pedagógica estimula el cerebro de los estudiantes?  

 Trabajar en equipo, escuchar música; de tal manera que estas actividades estimulen el 

cerebro para que comience a liberar sustancias químicas. Además, durante el día se les debe 

hacer alguna actividad lúdica  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2. ¿Qué ejercicios realiza dentro del aula de clase para desarrollar el aprendizaje de los 

estudiantes en ambos hemisferios del cerebro?  Siempre se busca que las actividades que se 

desarrollen estimulen todo el cerebro 

Estrategia 1: colocar a los estudiantes a observar un video sobre determinado tema y 

finalizando, cada estudiante realice una representación gráfica de lo macro a lo micro. 

Estrategia.2 Leer cuentos, y luego mediante el dibujo realizar la representación del 

cuento identificando principio desarrollo y final 

Estrategia 3: Crear historietas 

Estrategias de las neuronas espejo  

3. ¿Cree usted que sus comportamientos influyen en los procesos conductuales de sus 

estudiantes? Si_x__ no____ ¿por qué? El profesor siempre trabajará en función de sus alumnos 

y trata que aprendan y asimilen una serie de aprendizajes y que corrijan los defectos que cada 

uno tiene. El docente siempre debe crear enfoques de clima positive y participación active en 

cada uno de sus estudiantes. 
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4. ¿De qué manera usted guía a sus estudiantes en la solución de problemas y/o manejo de la 

frustración?   Hay que brindarles herramientas de afrontamiento para las diferentes situaciones 

que se presenten. Es importante enseñarles el significado de frustración, ya que es una emoción 

que no se puede evitar y hay que vivirla en su momento, buscar alternativas de salida a dicha 

problemática. Trabajar desde la empatía, la voz y empoderar a los estudiantes para que sean 

capaces de resolver dichas crisis. 

Estrategias de conexiones emocionales en el aprendizaje  

5. ¿Considera que las emociones influyen en los procesos de enseñanza aprendizaje de sus 

estudiantes? Si__x_ no ___ ¿por qué? Las emociones interfieren en el aprendizaje porque existe 

una congruencia entre el estado de ánimo y lo que se está aprendiendo, por ello las emociones 

interfieren de dos maneras que son: Una para el aprendizaje y otra para la recuperación. 

 

6.  Desde la práctica pedagógica ¿cómo ayuda a desarrollar la inteligencia emocional en los 

estudiantes?   Crear espacios para desarrollar proyectos de habilidades blandas como el 

autoconocimiento, autocontrol, empatía, comunicación e interrelación para que contribuyan a la 

formación integral de los estudiantes donde se les enseñe la construcción y reforzamiento de 

valores, espacios donde los estudiantes aprendan a llevar vidas emocionalmente más 

saludables, convivencia pacífica y armónica. 

Procesos metacognitivos y de inteligencia emocional 

Objetivo: Inferir y copilar que procesos de metacognición y de inteligencia emocional 

se evidencian en los estudiantes a partir de la implementación de estrategias de neuroeducación 

según el criterio de los docentes.  

Procesos metacognitivos estratégicos, conscientes y de autorreflexión. 

 

7.  A partir de la aplicación de las estrategias de neuroeducación, ¿qué procesos metacognitivos 

y de autorreflexión pudo usted evidenciar en los estudiantes? Básicamente se evidenciaron dos 

procesos que fueron: La capacidad que tienen los estudiantes para comprender un texto. La 

realización de tareas mediante la investigación. 

 

8. ¿Qué estrategias fueron las que más favorecieron el desarrollo metacognitivo 

consiente de los estudiantes?  La realización de tareas mediante grupos de trabajo: Se evidencia 
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que los estudiantes colocan más atención con este tipo de estrategias que desarrollan ellos 

mismos y además se muestran más motivados y participativos. 

 

Procesos de autocontrol y automotivación emocional 

  9.  ¿Para usted qué estrategias fueron más significativas en los procesos de autocontrol y 

automotivación emocional en los estudiantes que influyeron en los logros académicos? 

1. Cuando el maestro se relaciona directamente con el aprendiz y le permite que exprese 

todas sus emociones y sentimientos.  Mediante esta estrategia el maestro identifica las 

necesidades de cada estudiante. 

2. Los espacios que genera el docente para la interacción con el niño para hablar con total 

fluidez y naturalidad sobre las emociones y que el alumno reconozca sus competencias 

como lo son la escucha empática y el contacto visual directo. 

10. ¿Cuáles fueron las conductas emocionales de los estudiantes, frente a las diferentes 

estrategias implementadas? 

● participación y fluida de los estudiantes. 

● Interacción con los demás compañeros. 

●  Trabajo armonioso 

● Mejoro la confianza y relación de docente y alumno 

● Buena disposición en el aula y actitud. 

 

Factores de mayor incidencia de la neuroeducación en la capacidad metacognitiva 

y de inteligencia emocional 

Objetivo: identificar qué factores de la neuroeducación tienen mayor relevancia en el 

desarrollo de la capacidad metacognitiva y de inteligencia emocional en los estudiantes de los 

tres primeros grados de primaria.    

Factores de mayor incidencia de la neuroeducación en el desarrollo de la 

capacidad metacognitiva en términos estratégicos, conscientes y de autorreflexión. 

11. ¿Qué factores contribuyeron de manera relevante en el desarrollo de autoconciencia del 

aprendizaje y en los procesos de metacognición de los estudiantes a partir de las estrategias de 

la neuroeducación?  

 

La autonomía del estudiante en sus procesos de aprendizaje. 

La motivación, un factor fundamental que juega en el proceso de aprendizaje  
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Potenciar el autocontrol en el aula para aprendizajes eficaces y duraderos. 

 

 

Factores de mayor incidencia de la neuroeducación en el desarrollo de la 

capacidad de autocontrol y automotivación emocional 

12. ¿Según su criterio cuáles componentes de la neuroeducación apoyaron el desarrollo de la 

capacidad de autocontrol y autorregulación de las emociones en los estudiantes frente a 

situaciones de frustración? 

 

Componentes:  

● La plasticidad cerebral y neurogenesis 

● Las neuronas Espejo 

● Emociones y aprendizaje. 

Mediante la neuroeducación se pretende enseñar a los niños a ser conscientes de sus 

sentimientos y tomar el control de estos y de su conducta. Es importante que aprendan a 

reconocer cuando están enfadados, tristes y poder gestionar estas emociones. Además, un alto 

nivel de estrés dificulta el aprendizaje, por ello es importante crear un buen clima de 

aprendizaje, sin estrés excesivo, y enseñarles a gestionar la ansiedad. 

13. ¿Qué estrategias de la neuroeducación favorecieron el trabajo cooperativo y las 

relaciones inter personales? La música, el dibujo y la misma lectura, causan en el niño un 

especial agrado activando el sistema límbico de las emociones, también los espacios que se 

desarrollan donde se les enseña a controlar sus emociones y potenciarlas. 

 

 

 

 

Agradecemos por su tiempo y colaboración prestada en el desarrollo de esta 

entrevista, puesto que, enriquece la investigación educativa.   

 

 

 

  

 

Entrevista semiestructurada  

Estrategias de neuroeducación para el desarrollo metacognitivo y de inteligencia 

emocional 
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Objetivo: Reconocer las diferentes estrategias 

utilizadas por los docentes del Gimnasio Campestre San Rafael 

en su práctica pedagógica que favorezcan los procesos 

metacognitivos y de inteligencia emocional en los estudiantes 

de primaria.  

Entrevistador (es):            

Lira Tatiana Aparicio                                 

Sandra Liliana Castellanos                                                          

Mónica Viviana Mosquera 

Fecha y lugar:  15 de abril de 2020    Plataforma 

virtual Zoom                                                                  

Tiempo aproximado: 

30 minutos 

Nombre del entrevistado: Diana Paola Guzmán Espejo 

Estrategias de plasticidad cerebral  

1. ¿Cómo desde la práctica pedagógica estimula el cerebro de los estudiantes? 

Se inicia las clases con diferentes percepciones de acuerdo a la conexión de varias 

asignaturas para incorporar una indagación con el programa PEP de la institución, mediante la 

ilustración de imágenes, Flashcards, la iniciativa de un cuento, anécdota, canción, a su vez, 

incorporar las preguntas como motivación activa en la participación de los estudiantes de grado 

segundo.  

Trabaja la parte visual y escrita, asociación mediante la comprensión de cada estudiante, 

la implementación de la idea central como una pregunta que incorpora las asignaturas básicas 

para un entendimiento significativo. 

2. ¿Qué ejercicios realiza dentro del aula de clase para desarrollar el aprendizaje de los 

estudiantes en ambos hemisferios del cerebro?  
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Los aspectos sensoriales desde las técnicas de aprendizaje de cada estudiante en 

conjunto de los sentidos, se identifica que son auditivos, lecto escriturales, kinestésicos y 

visuales, esto requiere que todas las actividades de clase se entrelacen y concuerde la atención 

de cada estudiante.  

 

Estrategias de las neuronas espejo  

3. ¿Cree usted que sus comportamientos influyen en los procesos conductuales de sus 

estudiantes? Si _X_ no____ ¿por qué?  

 

Debido a que los seres humanos desde su nacimiento buscan la imitación y el reconocimiento 

de las conductas para generar imitación y un comportamiento parecido, cada clase se efectúa 

desde la mi experiencia con aspectos llamativos, controlados a una secuencia para generar 

orden en cada uno y reconociendo las pautas de participación y de respeto por el otro.  

4. ¿De qué manera usted guía a sus estudiantes en la solución de problemas y/o manejo 

de la frustración?   

Se parte desde el ejemplo, se da la explicación de manera secuencial paso a paso para 

eliminar la confusión, a su vez, se elimina el concepto de obvio, ya que nos niños no asemejan 

las cosas por la lógica, todo es posible en los conceptos de los niños de los primeros grados de 

primaria. Cuando se trabaja de forma pausada y concordando la edad se puede eliminar la 

frustración en ellos y llegar a un intelecto mayor.  

Estrategias de conexiones emocionales en el aprendizaje 
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5. ¿Considera que las emociones influyen en los procesos de enseñanza aprendizaje de sus 

estudiantes? Si _X_ no ___ ¿por qué? 

 

Para generar un proceso de enseñanza es esencial la relación y la forma de presentarse todos los 

días la profesora con los niños, los aspectos motivacionales son primordial a la hora de generar 

lasos afectivos dentro de un aula de clase. La forma de generar alegría en los niños, disfrazarse 

cambios de tonalidad de voz entre otras. Esto logra disposiciones y atención en los estudiantes 

para aprender.  

Frente a las situaciones de rebeldía, rechazo que el estudiante encontraba constantemente en la 

institución se puede modificar con aspectos de motivación, diálogo de escucha activa e impacto 

a la hora de enseñar, generando perspectivas de cada día con sorpresa y gusto. 

 

6.  Desde la práctica pedagógica ¿cómo ayuda a desarrollar la inteligencia emocional en los 

estudiantes?    

 

La utilización del concepto objetivo en el que se entrelaza lo emocional y la pedagogía, Es 

decir, construyendo una serie de instrucciones concordantes y adecuados, con lenguaje sencillo 

para el entendimiento, es una exigencia por capacidades y logrando la posibilidad de que cada 

uno presenta habilidades y se deben potenciar, generando refuerzo constante a cada estudiante 

para que encuentre el apoyo de parte del docente. Todo se conecta con la forma de explicar y la 

ejemplificación.   

Procesos metacognitivos y de inteligencia emocional 

 

Objetivo: Inferir y copilar que procesos de metacognición y de inteligencia emocional 

se evidencian en los estudiantes a partir de la implementación de estrategias de neuroeducación 

según el criterio de los docentes.  

Procesos metacognitivos estratégicos, conscientes y de autorreflexión. 
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7.  A partir de la aplicación de las estrategias de neuroeducación, ¿qué procesos metacognitivos 

y de autorreflexión pudo usted evidenciar en los estudiantes? 

 

Sus intervenciones son concretas, se presenta un punto de referencia activa al preguntar sobre 

algunas inquietudes, no teme a la corrección. 

8. ¿Qué estrategias fueron las que más favorecieron el desarrollo metacognitivo 

consiente de los estudiantes?  

 

Las sintonías al inicio de las clases generan la activación neuronal de cada estudiante y 

la atención puesta en las explicaciones por la docente, factor de importancia en la eliminación 

de lo cotidiano, a su vez, los juegos de gimnasia cerebral y la adecuación del aprendizaje 

periférico concuerdan con un desarrollo metacognitivo.  

 

Procesos de autocontrol y automotivación emocional 

 

  9. ¿Para usted qué estrategias fueron más significativas en los procesos de autocontrol y 

automotivación emocional en los estudiantes que influyeron en los logros académicos? 

Las actividades referentes a los juegos de roles, la importancia de la empatía, el diálogo 

y el refuerzo positivo, procesos que se deben evidenciar frente a las situaciones de obstáculos 

en algunos conceptos académicos. 

10. ¿Cuáles fueron las conductas emocionales de los estudiantes, frente a las diferentes 

estrategias implementadas? 

En algunas ocasiones los comportamientos fueron de aceptación, como también se 

evidenciaron los aspectos de rechazo a las activaciones de relaciones intra e interpersonales, sin 

embargo, las referencias de trabajo cooperativo y de asociación a las experiencias de 

comprobación de teorías concuerdan en comportamientos emocionales y de atención constante.  

 

Factores de mayor incidencia de la neuroeducación en la capacidad metacognitiva 

y de inteligencia emocional 
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Objetivo: identificar qué factores de la neuroeducación tienen mayor relevancia en el 

desarrollo de la capacidad metacognitiva y de inteligencia emocional en los estudiantes de los 

tres primeros grados de primaria.    

Factores de mayor incidencia de la neuroeducación en el desarrollo de la 

capacidad metacognitiva en términos estratégicos, conscientes y de autorreflexión. 

 

11. ¿Qué factores contribuyeron de manera relevante en el desarrollo de autoconciencia del 

aprendizaje y en los procesos de metacognición de los estudiantes a partir de las estrategias de 

la neuroeducación?  

 

La participación de los contenidos en experimentación y los feedback reconocieron un 

factor relevante en la construcción de conocimientos propios, identificando que los aspectos de 

comprobación de teorías hacen intervenciones en los estudiantes por el gusto de indagar por sus 

propios medios y generar aprendizajes autónomos.  

 

autocontrol y automotivación emocional 

12. ¿según su criterio cuáles componentes de la neuroeducaión apoyaron el desarrollo de la 

capacidad de autocontrol y autorregulación de las emociones en los estudiantes frente a 

situaciones de frustración? 

 

Los refuerzos positivos, la activación neuronal al inicio de todas las clases, eliminando 

el factor de la cotidianidad y proporcionando expectativas de impacto de la docente en cada 

clase, proyecta una activación cerebral con las emociones y el reflejo gestual de cada estudiante 

y la necesidad de generar un orden a tanta participación activa de los niños.  

 

13. ¿Qué estrategias de la neuroeducación favorecieron el trabajo cooperativo y las relaciones 

inter personales?  

 

Las actividades de juego de roles, los experimentos y la adecuación del aprendizaje periférico 

en conjunto de la relación socioafectiva de forma personalizada al reconocer la docente cada 

particularidad de los estudiantes por los diferentes grados.  

 

Agradecemos por su tiempo y colaboración prestada en el desarrollo de esta entrevista, 

puesto que, enriquece la investigación educativa.   
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Entrevista semiestructurada  

Estrategias de neuroeducación para el desarrollo metacognitivo y de inteligencia 

emocional 

Objetivo: Reconocer las diferentes estrategias 

utilizadas por los docentes del Gimnasio Campestre San Rafael 

en su práctica pedagógica que favorezcan los procesos 

metacognitivos y de inteligencia emocional en los estudiantes 

de primaria.  

Entrevistador (es):            

Lira Tatiana Aparicio                                 

Sandra Liliana Castellanos                                                          

Mónica Viviana Mosquera 

Fecha y lugar: 14 de abril de 2020, Plataforma Virtual 

Skype                                                                     

Tiempo aproximado: 

35 minuto  

Nombre del entrevistado: Pavel Gusakov 

Estrategias de plasticidad cerebral  

 

1. ¿Cómo desde la práctica pedagógica estimula el cerebro de los estudiantes? 

De acuerdo a la implementación del laboratorio de inglés y la plataforma Razkids, entre 

otras, los estudiantes inician con la intervención de variedades de gamificaciones que impulsan 

a los estudiantes de grado segundo a intervenir en competencias y estimulaciones entre ellos 

mismo para activar la motivación en el aula.  

2. ¿Qué ejercicios realiza dentro del aula de clase para desarrollar el aprendizaje de los 

estudiantes en ambos hemisferios del cerebro?  

Normalmente recreo los aspectos de movimientos con secuencia de instrucciones y 

recreando la reiteración o de completar las frases para que los niños generen movimientos antes 

de generar la posición de atención y coordinación de adecuación del aula con diferentes estilos 
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y compañeros para mejor las intervenciones de ejercicios neuronales.  

 

Estrategias de las neuronas espejo  

3. ¿Cree usted que sus comportamientos influyen en los procesos conductuales de sus 

estudiantes? Si _X_ no____ ¿por qué?  

 

Se reconoce en todos los aspectos pedagógicos el reconocimiento de imitación, lo cual reflejan 

el comportamiento del adulto en los niños, situaciones que se identifican en aspectos negativos 

o positivos, por mi lado, la organización, tonalidad de voz y algunos ademanes los he 

reconocido en algunos de mis estudiantes.  

4. ¿De qué manera usted guía a sus estudiantes en la solución de problemas y/o manejo 

de la frustración?   

Siempre he reconocido la importancia del diálogo y del aislamiento de la situación de 

frustración del estudiante en particular de los demás para generar un ambiente de confianza con 

el fin de ayudar a identificar, reconocer y de manejar de la mejor forma la superación de la 

situación que se enfrenta en el momento.  

Estrategias de conexiones emocionales en el aprendizaje  

 

5. ¿Considera que las emociones influyen en los procesos de enseñanza aprendizaje de sus 

estudiantes? Si _X_ no ___ ¿por qué? 
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Debido que la negativa de una emoción al querer estudiar percute en obstaculizar la enseñanza 

y de paso el aprendizaje autónomo, aportando situaciones de rechazo a la enseñanza, a 

diferencia de reconocer el entusiasmo por interactuar con los demás, participar activamente en 

clase, la asistencia regular a las clases, entre otros.  

 

6.  Desde la práctica pedagógica ¿cómo ayuda a desarrollar la inteligencia emocional en los 

estudiantes?    

La presentación es el punto referente de una educación atractiva en los grados iniciales 

o estudiantes más pequeño, por ello intervenir con juegos, presentaciones impactantes y la 

gamificación que lo permite la asignatura de inglés proporcionando un buen nivel de desarrollo 

emocional en mis estudiantes 

 

 

Procesos metacognitivos y de inteligencia emocional 

Objetivo: Inferir y copilar que procesos de metacognición y de inteligencia emocional 

se evidencian en los estudiantes a partir de la implementación de estrategias de neuroeducación 

según el criterio de los docentes.  

Procesos metacognitivos estratégicos, conscientes y de autorreflexión. 

 

7.  A partir de la aplicación de las estrategias de neuroeducación, ¿qué procesos 

metacognitivos y de autorreflexión pudo usted evidenciar en los estudiantes? 
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La adecuación en que los estudiantes reflexionan sobre sus aprendizajes, y no presentan 

manifestaciones de llanto a la hora de una corrección, sino que proyectan indagaciones, 

preguntas sobre lo que tienen mal y se autocorrigen.  

8. ¿Qué estrategias fueron las que más favorecieron el desarrollo metacognitivo 
consiente de los estudiantes?  
 

La realización de competitividad en el reconocimiento de las activaciones neuronales 
al iniciar cada clase con efectos de gimnasia cerebral, sintonías y ejercicios sensorio-motrices, 
aspectos que concordaron en la participación y el reconocimiento de la importancia del 
aprender cosas nuevas en cada encuentro.  

 
Procesos de autocontrol y automotivación emocional 

 
  9. ¿Para usted qué estrategias fueron más significativas en los procesos de autocontrol y 
automotivación emocional en los estudiantes que influyeron en los logros académicos? 

Los trabajos cooperativos en la experimentación y en los juegos de roles, en conjunto 
de la empatía que se efectuó con los estudiantes, a su vez, los aspectos de automotivación se 
identificaron en la participación que el docente genera todos los días al iniciar cada clase, el 
tener que esperar, el respetar al otro y tener que levantar la mano con el entusiasmo de 
participación.  

10. ¿Cuáles fueron las conductas emocionales de los estudiantes, frente a las 
diferentes estrategias implementadas? 

 
Los comportamientos de los estudiantes se identificaron con el cambio de la llegada, el 
entusiasmo por saber que van a realizar en cada clase, las maneras motivacionales con la que 
saludan, las gestualidades de alegría y la participación organizada y respetuosa, aspecto 
favorable de las neuronas espejo.  

Factores de mayor incidencia de la neuroeducación en la capacidad metacognitiva 

y de inteligencia emocional 

Objetivo: identificar qué factores de la neuroeducación tienen mayor relevancia en el 

desarrollo de la capacidad metacognitiva y de inteligencia emocional en los estudiantes de los 

tres primeros grados de primaria.    
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Factores de mayor incidencia de la neuroeducación en el desarrollo de la capacidad 
metacognitiva en términos estratégicos, conscientes y de autorreflexión. 
11. ¿Qué factores contribuyeron de manera relevante en el desarrollo de autoconciencia del 
aprendizaje y en los procesos de metacognición de los estudiantes a partir de las estrategias 
de la neuroeducación?  

 
El factor de mayor importancia en el concepto de autoconciencia se evidencio con el 

diálogo que se efectuó en cada estudiante al identificar aspectos de frustración, a su vez, en 
cómo se identifica cada estudiante, llamar por nombre y apellido con sus particularidades, 
competencias socioafectivas.  
 
Factores de mayor incidencia de la neuroeducación en el desarrollo de la capacidad de 
autocontrol y automotivación emocional 

 
12. ¿según su criterio cuáles componentes de la neuroeducación apoyaron el desarrollo de la 
capacidad de autocontrol y autorregulación de las emociones en los estudiantes frente a 
situaciones de frustración? 
 

Los aspectos de mayor relevancia en los procesos de autocontrol conciten en la 
relación empática con el docente, los procesos reflexivos, los momentos de autocorrección en 
los Feedback cuando se exponían con las situaciones de buscar la autocorrección para ejercer 
confianza en cada estudiante.  

 
13. ¿Qué estrategias de la neuroeducación favorecieron el trabajo cooperativo y las relaciones 
inter personales?  
 

La experimentación, las sintonías, los ejercicios sensorio motrices, juego de roles entre 
otros porque se efectuaron no solo el desarrollo de componentes conceptuales, sino que a su 
vez. Los procesos de competencias, habilidades y desarrollos integrales entres aspectos 
académicos y convivenciales.  

 
Agradecemos por su tiempo y colaboración prestada en el desarrollo de esta entrevista, 
puesto que, enriquece la investigación educativa.   
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en los diferentes niveles educativos, específicamente diez años en educación Preescolar  y  cuatro  años a nivel 

universitario, trabajando arduamente en la formación de investigadores competentes y profesionales competitivos 

que respondan al mundo globalizado, haciendo uso de la mediación pedagógica para la construcción de procesos de 

formación y organización de proyectos , afianzando los imaginarios y supuestos teóricos los cuales proporcionan un 

crecimiento integral y transversal en su desarrollo humano.  

Con experiencia en cátedra Universitaria en los  programas de Pedagogía Infantil y Ciencias Naturales con 

el curso de Educación Sexual, generando en los futuros profesionales una postura crítica y reflexiva en busca de un 

compromiso con la infancia que trascienda al entorno social, ya que al conocer el desarrollo integral de los y las 

niñas se potencializa de manera óptima sus habilidades sociales, afectivas y cognoscitivas, con el fin de generar 

espacios propicios que faciliten el bienestar y el aprendizaje significativo desarrollando el potencial humano, la 

creatividad desde la pedagogía, aplicación de  métodos y metodologías de investigación en los respectivos 

programas, con un debido acompañamiento y asesoramiento en los trabajos de investigación; también poseo 

habilidades para trabajar con equipos interdisciplinarios en la formulación, desarrollo y evaluación de proyectos 

investigativos.  

 

 
  

BACHILLERATO 

Establecimiento: COL. MAYOR JOSE CELESTINO MUTIS 

Título: BACHILLER CLASICO.  Bogotá, D.C. 

Terminación: diciembre 07 de 1989. 

Formación Académica  

  

Perfil Profesional 
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UNIVERSITARIO 

Establecimiento: FUNDACION UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES.  Bogotá, D. C. 

Título: LICENCIADA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR 

Terminación: mayo 5 de 1995. 

POST-GRADO 

Establecimiento: FUNDACION UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES Bogotá, D. C 

Título: ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN SEXUAL 

Terminación: diciembre 12 de 1996. 

CRÉDITOS 

Establecimiento: FUNDACION UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES. Bogotá, D. C. 

Título: FORMACION PERMANENTE PARA DOCENTES Y DIRECTIVOS 

Terminación: junio 11 de 1999. 

IDIOMA EXTRANJERO 

Establecimiento: ELS.  LANGUAGE CENTER.  Bogotá, D. C. 

Título: EXECUTIVE ENGLISH 

Terminación: septiembre 16 de 1999 

Establecimiento: TECNISISTEMAS.  Bogotá, D.C. 

Título: CURSO AVANZADO DE INGLES. 

Terminación: noviembre 28 de 2004 

Establecimiento: UNIVERSIDAD DISTRITAL ILUD 

Título: NIVEL INTERMEDIO B1 

Terminación: octubre 23 del 2008 

     

 

 

       _________________________  

  

        Tatiana Aparicio González  
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MÓNICA VIVIANA MOSQUERA AVILEZ 

                Datos personales 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:CC 1.030.558.350 de Bogotá  

FECHA DE NACIMIENTO:30 de marzo de 1989 Villavicencio 

ESTADO CIVIL: unión libre  

DIRECCION: calle7 N0 92ª 56 casa 205  

CELULAR: 3123690936 

E-MAIL: monisvivis@hotmail.com 

PERFIL: 

Licenciada en educación bilingüe con énfasis en inglés. Claridad en el trabajo en equipo y manejo de 

relaciones interpersonales de modo satisfactorio. Dominio del inglés, conocimientos en sistemas. Sociable, tolerante 

y respetuosa.  

Estudios 

• Licenciatura en educación bilingüe. Universidad El Bosque 2013 

• Bachillerato, San José De Castilla, Bogotá 2004  

• Asistente contable, universidad de Cundinamarca  

Actualización profesional 

• Seminario: la investigación pedagógica: reto para el maestro del siglo XXI.  

• Seminario: VI congreso internacional de investigación en educación y pedagogía, desafíos contemporáneos  

• Seminario: foro educativo nacional, evaluación de los aprendizajes para preescolar, básica y media. 

Experiencia laboral  

• Docente de inglés, primaria, colegio mentes constructivas, 6 meses  

• Auxiliar de preescolar, Colegio Mi Refugio, jardín transición, 2007- 2008 

• Docente de preescolar (inglés intensivo), Gimnasio Psicopedagógico San Sebastián, 8 meses. 2011 

• Docente de inglés, Liceo Emanuel Marlui, 2012-2013. Tel. 2921943 

• Gimnasio campestre San Rafael. Docente integral primaria, desde el 2015 continuo. Tel 4371478 

Referencias personales: 

• Aldemar Guzmán Díaz, ingeniero de motores Diesel. Cel. 3123083810 

• José Luber Montoya, comerciante. Cel. 3124219857 

• Carmen Mosquera, comerciante. Cel 3005074406 
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Anexo F: Currículum vitae 

TATIANA APARICIO GONZÁLEZ 

 

Documento de Identidad:     52.171.318 de Bogotá  

 

Fecha de Nacimiento:            20 de Julio del 1974  

Lugar de Nacimiento:            Chiriguaná, Cesar  

Estado Civil:                           Casada  

Ciudad:                     Bogotá-Cundinamarca  

Dirección:                               Av. de las Américas N° 71b-17  

Teléfono:                          810 05 81 

Teléfono celular:                    316 429 75 20 

E-mail:                    tatianaparicio@hotmail.com 

 

Docente Licenciada en Educación Preescolar, especialista en Educación sexual; con habilidad para trabajar 

en equipo, facilidad y disposición para aprender, responsable, creativa, organizada, visionaria y con capacidad para 

realizar trabajos bajo presión e interés por la actualización profesional. Con catorce años de experiencia profesional, 

en los diferentes niveles educativos, específicamente diez años en educación Preescolar  y  cuatro  años a nivel 

universitario, trabajando arduamente en la formación de investigadores competentes y profesionales competitivos 

que respondan al mundo globalizado, haciendo uso de la mediación pedagógica para la construcción de procesos de 

formación y organización de proyectos , afianzando los imaginarios y supuestos teóricos los cuales proporcionan un 

crecimiento integral y transversal en su desarrollo humano.  

Con experiencia en cátedra Universitaria en los  programas de Pedagogía Infantil y Ciencias Naturales con 

el curso de Educación Sexual, generando en los futuros profesionales una postura crítica y reflexiva en busca de un 

compromiso con la infancia que trascienda al entorno social, ya que al conocer el desarrollo integral de los y las 

niñas se potencializa de manera óptima sus habilidades sociales, afectivas y cognoscitivas, con el fin de generar 

espacios propicios que faciliten el bienestar y el aprendizaje significativo desarrollando el potencial humano, la 

creatividad desde la pedagogía, aplicación de  métodos y metodologías de investigación en los respectivos 

programas, con un debido acompañamiento y asesoramiento en los trabajos de investigación; también poseo 

habilidades para trabajar con equipos interdisciplinarios en la formulación, desarrollo y evaluación de proyectos 

investigativos.  

 

 
  

BACHILLERATO 

Establecimiento: COL. MAYOR JOSE CELESTINO MUTIS 

Título: BACHILLER CLASICO.  Bogotá, D.C. 

Terminación: diciembre 07 de 1989. 

 

UNIVERSITARIO 

Establecimiento: FUNDACION UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES.  Bogotá, D. C. 

 Formación Académica  

 
  

Perfil Profesional 
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Título: LICENCIADA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR 

Terminación: mayo 5 de 1995. 

 

POST-GRADO 

Establecimiento: FUNDACION UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES Bogotá, D. C 

Título: ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN SEXUAL 

Terminación: diciembre 12 de 1996. 

 

CRÉDITOS 

Establecimiento: FUNDACION UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES. Bogotá, D. C. 

Título: FORMACION PERMANENTE PARA DOCENTES Y DIRECTIVOS 

Terminación: junio 11 de 1999. 

 

IDIOMA EXTRANJERO 

Establecimiento: ELS.  LANGUAGE CENTER.  Bogotá, D. C. 

Título: EXECUTIVE ENGLISH 

Terminación: septiembre 16 de 1999 

 

Establecimiento: TECNISISTEMAS.  Bogotá, D.C. 

Título: CURSO AVANZADO DE INGLES. 

Terminación: noviembre 28 de 2004 

 

Establecimiento: UNIVERSIDAD DISTRITAL ILUD 

Título: NIVEL INTERMEDIO B1 

Terminación: octubre 23 del 2008 

 

     

 

 

       _________________________  

  

        Tatiana Aparicio González  

      C.C.: 52.171.318 de Bogotá  
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MÓNICA VIVIANA MOSQUERA AVILEZ 

                Datos personales 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:CC 1.030.558.350 de Bogotá  

FECHA DE NACIMIENTO:30 de marzo de 1989 Villavicencio 

ESTADO CIVIL: unión libre  

DIRECCION: calle7 N0 92ª 56 casa 205  

CELULAR: 3123690936 

E-MAIL: monisvivis@hotmail.com 

PERFIL: 

Licenciada en educación bilingüe con énfasis en inglés. Claridad en el trabajo en equipo y manejo de 

relaciones interpersonales de modo satisfactorio. Dominio del inglés, conocimientos en sistemas. Sociable, tolerante 

y respetuosa.  

Estudios 

● Licenciatura en educación bilingüe. Universidad El Bosque 2013 

● Bachillerato, San José De Castilla, Bogotá 2004  

● Asistente contable, universidad de Cundinamarca  

Actualización profesional 

● Seminario: la investigación pedagógica: reto para el maestro del siglo XXI.  

● Seminario: VI congreso internacional de investigación en educación y pedagogía, desafíos contemporáneos  

● Seminario: foro educativo nacional, evaluación de los aprendizajes para preescolar, básica y media. 

Experiencia laboral  

● Docente de inglés, primaria, colegio mentes constructivas, 6 meses  

● Auxiliar de preescolar, Colegio Mi Refugio, jardín transición, 2007- 2008 

● Docente de preescolar (inglés intensivo), Gimnasio Psicopedagógico San Sebastián, 8 meses. 2011 

● Docente de inglés, Liceo Emanuel Marlui, 2012-2013. Tel. 2921943 

● Gimnasio campestre San Rafael. Docente integral primaria, desde el 2015 continuo. Tel 4371478 

Referencias personales: 

● Aldemar Guzmán Díaz, ingeniero de motores Diesel. Cel. 3123083810 

● José Luber Montoya, comerciante. Cel. 3124219857 

● Carmen Mosquera, comerciante. Cel 3005074406 

 


