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INTRODUCCIÓN 

  La segunda década del siglo XXI será recordada como una de las etapas más 

icónicas, evolutivas y transformadoras que hemos vivido como sociedad. Nos 

encontramos frente a un gran reto a nivel nacional y mundial debido a la aparición del 

virus respiratorio COVID_19 en la ciudad de Wuhan, China. El primer caso detectado 

en México se registró el 28 de febrero del 2020, por lo que a partir del 23 de marzo del 

mismo año, la Secretaría de Educación Pública impulsó la estrategia educativa virtual 

“Aprende en casa” para mantener una educación activa.  

 Durante el ciclo escolar 2020-2021 en México, cada escuela fue adecuando la 

modalidad educativa de acuerdo a las necesidades presentadas en los grupos, 

dependiendo de los recursos que disponían y de cada alumno. Se hacían sesiones 

virtuales para tomar clases, en plataformas como Google Meet o zoom, o bien, se 

tomaban acuerdos para abordar los contenidos y aprendizajes esperados viendo 

gratuitamente las clases trasmitidas por la televisión nacional, en casi todos los 

canales de transmisión pública y usando alguna aplicación de conectividad como 

WhatsApp con padres de familia.  

     Como era de esperarse, algunos efectos colaterales de esta situación ocasionaron 

un desequilibrio en el sistema educativo nacional y mundial. El confinamiento, que 

comenzó como algo emergente y temporal, después se volvió una larga espera de 

más de un año que enfrentó a un nuevo reto como docentes, el malestar emocional y 

físico ocasionado por el encierro, la monotonía y el miedo constante que se vivió en 

los hogares durante estos meses. 

 La educación socioemocional como área de aprendizaje en la educación básica, 

en muchos casos, pasó de ser una clase de “relleno” a un área que vertebraba la 

intervención docente. A través de la educación a distancia y virtualidad pude rescatar 

información útil para el abordaje didáctico dentro de la educación primaria tomando en 

cuenta la educación socioemocional de mis alumnos, para poder mejorar su habilidad 

específica del bienestar, como una necesidad ante la contingencia del COVID-19. En 
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esta situación pandémica fue que comencé mis prácticas Profesionales en la Escuela 

Primaria “Agustín Domínguez B.” en el Estado de San Luis Potosí, en el grupo de 6°” 

A”. El presente informe de prácticas expone los resultados de mi intervención y las 

reflexiones a las que pude llegar al trabajar con el grupo conformado por 32 alumnos 

de entre 12 y 13 años. La escuela se ubica en la calle Agustín Melgar #300 en la 

Colonia Niños Héroes de la ciudad de San Luis Potosí. Su clave de centro de trabajo 

es 24EPR0045B perteneciente a la zona escolar 05 del Sistema Educativo Estatal 

Regular (SEER).  

 La educación socioemocional para el bienestar ha sido relevante para 

organizaciones como la OMS ya que han enfatizado la importancia de fomentar la 

salud mental, servicios y apoyos psicosociales como un componente integral de la 

cobertura universal de salud y educación para continuar trabajando para promover la 

resiliencia y la recuperación. La educación socioemocional y la habilidad del bienestar 

cautivaron mi interés, pues yo también viví el miedo, la ansiedad y otras emociones de 

malestar y por medio de las observaciones de mi grupo, pude notar esa problemática 

en sus emociones y su percepción del bienestar.  

  A partir de este trabajo, pretendo crear un compromiso conmigo misma como 

docente y con la comunidad educativa de contribuir con elementos didácticos producto 

de mi intervención en el aula virtual, con los cuales se beneficiarán directamente las 

niñas y los niños de mi grupo de práctica, mediante la reflexión crítica de mi 

intervención docente; y de manera indirecta —lo cual me parece sumamente 

interesante el investigar—, aportar al campo de educación socioemocional y al aspecto 

del bienestar. Quiero destacar que, desde mi perspectiva como maestra y alumna, 

cobró mucha relevancia el encontrar apoyo y acompañamiento en mi grupo. Cada 

actividad extracurricular que planeé para que ellos se sintieran acompañados y 

motivados a seguir con sus estudios, también eran para mí.  En enero del 2020, me 

considero como parte de las estadísticas de personas que atentaron contra su vida. El 

bienestar es una necesidad, el prestar atención a las emociones desde la escuela, el 
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acompañamiento, la información para entender los síntomas del malestar emocional y 

la enseñanza de estrategias de regulación hacen la diferencia, en mí lo hicieron.  

     Las competencias que principalmente se desarrollaron durante la práctica fueron 

“Usa su pensamiento crítico y creativo para la solución de problemas y la toma de 

decisiones” y la competencia profesional: “Diseña planeaciones didácticas, aplicando 

sus conocimientos pedagógicos y disciplinares para responder a las necesidades del 

contexto en el marco del plan y programas de estudio de la educación básica.” 

(DGESPE, 2014. p. 10-11). 

     El problema de la investigación es: ¿Cómo fortalecer la educación 

socioemocional y el bienestar de los alumnos a través de secuencias didácticas 

en un grupo de sexto de primaria? 

 En la aplicación del plan de acción que se desarrolla en el presente documento 

el objetivo general que se tenía en mente es: “Fortalecer la educación 

socioemocional mediante la habilidad del bienestar ante el confinamiento del 

covid_19 en un Grupo de Sexto Grado” y se plantearon los siguientes objetivos 

específicos: 

• Diagnosticar el bienestar en el grupo, diseñando estrategias didácticas para 

fortalecer el bienestar. 

• Reflexionar y Evaluar las estrategias didácticas implementadas con los alumnos 

de sexto grado grupo “A”. 

El documento se estructuró con cuatro capítulos que se describen a continuación: 

      El primer capítulo aborda el Plan de acción que incluye de manera detallada la 

descripción y las características contextuales del grupo, la focalización del problema y 

su descripción. Igualmente, la revisión teórica, y finalmente el planteamiento, 

propósitos del plan de acción y la descripción de las prácticas de interacción en las 

sesiones virtuales. El segundo capítulo es en donde se desarrolla el plan de acción 
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integrado por las observaciones acerca de su pertinencia, la identificación de sus 

enfoques curriculares para integrarlo en el diseño de la misma, así como las 

competencias que protagonizaron mi quehacer docente durante la ejecución del plan 

de acción. La última parte de este capítulo pertenece a la descripción y análisis 

detallado de las secuencias de actividades consideradas para la solución del 

problema. En el tercer capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones que 

fueron desarrollándose durante el avance de la investigación; también la reflexión 

generada a partir de ellas. 
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 I  PLAN DE ACCIÓN  

1.1 Descripción y características contextuales 

 La institución en la cual llevé a cabo las Prácticas Profesionales fue la Escuela 

Primaria “Agustín Domínguez B.” en el Estado de San Luis Potosí, en el grupo de 6°” 

A” en el ciclo escolar 2020-2021. La escuela se ubicó en la calle Agustín Melgar #300 

en la Colonia Niños Héroes de la ciudad de San Luis Potosí (Anexo A 1). Su clave de 

centro de trabajo es 24EPR0045B y pertenece a la zona escolar 05 del Sistema 

Educativo Estatal Regular (SEER). La jornada laboral fue en el turno matutino en un 

horario de 8:00 a 13:00 horas; es de organización completa y se encuentra adscrita al 

programa de “Escuela saludable” que promueve la Secretaría de Educación de 

Gobierno del Estado. 

 

 La Primaria Agustín Domínguez B. se encuentra en una de las zonas más 

emblemáticas de la capital del estado, ya que está en un área cercana a edificios 

importantes del centro histórico de la ciudad. (Anexo A 2) Los más relevantes son: el 

edificio de la Cruz Roja, el Santuario de Guadalupe, la 12ª zona militar, el Centro de 

las Artes (antigua penitenciaría de la ciudad), y la calzada de Guadalupe, considerada 

como uno de los pasajes peatonales más transitados y de mayor longitud de 

Latinoamérica. El historiador Jesús Martínez Melgarejo, mencionó que el andador está 

catalogado como el más grande de América Latina porque inicia en la Basílica de 

Guadalupe hasta el Jardín Colón con una distancia de poco más de 1 kilómetro, pero 

se conecta con la calle Zaragoza que se une con el pasaje Hidalgo hasta llegar a la 

calle de Reforma, lo que da un total de casi tres kilómetros de zona peatonal que 

diariamente es recorrido por muchas personas. Esta zona es muy conocida por tener 

como frontera este pasaje entre el barrio de San Miguelito y el Barrio de San Sebastián. 

 

      Gracias a estas características, los usuarios de las instalaciones escolares 

disfrutan de un amplio abanico de opciones de transporte, y de servicios que les 

permiten tener un ambiente seguro con pocos incidentes delictivos en la zona. En 

general, es una colonia que se mantiene en constante vigilancia por las autoridades; 
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con la finalidad de tener espacios turísticos aprobados en higiene, alumbrado y 

cobertura policial, por lo que en la colonia es muy usual observar a personas 

extranjeras o de toda la ciudad y familias vecinas del terreno al que pertenece la 

institución, las cuales frecuentan el área durante todo el día (con mayor afluencia por 

las tardes y en las noches) para pasear a sus mascotas, hacer ejercicio, etc.  

 

 Características del edificio escolar 

     A pesar de no tener en uso el edificio escolar por la contingencia vivida, es 

importante mencionar el contexto al que los alumnos estuvieron acostumbrados hasta 

antes de la llegada de la pandemia, por lo que a continuación describo el edificio 

escolar al que pertenecían los alumnos: 

 

       La institución es un edifico conocido por la comunidad y está en buenas 

condiciones. Cuenta con catorce aulas, así como sala de cómputo, música, biblioteca, 

sanitarios para niños y niñas, además de un espacio para docentes. Tiene una puerta 

principal y trasera por la que entran los docentes que cuentan con automóviles. 

También con dos explanadas diseñadas para uso de los alumnos. Una de ellas usada 

como cancha en la que se tienen juegos tradicionales pintados en el suelo y mobiliario 

fijado permanentemente como porterías y tableros de baloncesto, en este mismo 

espacio suelen reunirse los alumnos en la hora de receso para actividades recreativas; 

ahí los maestros de educación física imparten sus clases. Se cuenta con servicios 

completos de luz, agua, drenaje, cisterna, Internet y teléfono al servicio del personal 

escolar y de los alumnos. La institución cuenta con rutas de evacuación o salidas de 

emergencia y en la planta alta. 

 

      En cuanto al personal docente, la escuela cuenta con una directora y un 

subdirector, 16 docentes de los cuales 11 están frente a grupo y 5 de apoyo para las 

asignaturas de educación física, música, danza, inglés y computación. La ambiente 

labor es agradable, pues se nota una buena interacción entre los maestros. Durante 

los recesos se pueden observar pequeñas mesas alrededor de los pasillos usadas por 
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los alumnos como comedores durante el tiempo del recreo. En este espacio se abre 

diariamente una cooperativa en la cual se ofrecen alimentos y productos de variedad, 

incluyendo fruta, snacks balanceados como taquitos de guisos y bebidas naturales. 

Los alumnos no consumen refrescos, frituras o papas, escogen mayormente opciones 

sanas.  

 

 La institución cuenta con un total de 382 alumnos en un rango de edades de los 

6 a los 12 años tomando en cuenta a los estudiantes desde primero hasta sexto grado. 

En cuestión de movilidad estudiantil, los alumnos se trasladan a la Primaria por 

diferentes medios: el camión, taxi, automóvil propio, transporte escolar, y por la 

ubicación tan cercana de sus domicilios muchos de ellos llegan caminando. La 

población estudiantil es activa en actividades y en los alumnos se pueden percibir 

convivencias recreativas, que en ocasiones causa percances o malentendidos entre 

los alumnos estudiantes, que suelen terminar en pequeñas peleas o riñas en receso. 

Los niños y niñas adscritos a la institución se integran a los grupos desde primer grado 

y mayormente continúan hasta llegar a la culminación de su educación primaria, como 

es el caso del grupo al cual tuve a mi cargo.        

 

      Dentro de la organización de la escuela se encuentra la sociedad de padres de 

familia, conformada, por la presidenta y tesorera, quienes se encargan de los eventos 

culturales y sociales como festivales, kermeses, excursiones, entre otros y de 

administrar recursos financieros para gestionar dichas actividades. Existe participación 

y respuesta de los padres de familia a las actividades escolares y extraescolares a las 

que son convocados por parte de la escuela (festivales, juntas escolares, entre otras). 

Los padres de familia en su mayoría tienen un rango de estudios superior 

(licenciatura), lo cual permite que exista un mayor apoyo a la educación de sus hijos, 

los trabajos que predominan en los padres de familia son maestros, abogados, 

psicólogos, etc. 
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      En cuanto a la organización y gestión que hay en la escuela es importante 

reconocer el trabajo que realiza la directora, ya que es muy puntual en solicitar a los 

maestros que entreguen sus planeaciones en tiempo y forma, hechas a mano y con 

las estrategias acordes a las necesidades de sus alumnos. Tienen un acuerdo, en el 

que solo en casos muy específicos se da prórroga, siendo todos los docentes 

responsables por esta medida formativa tomada en acuerdo por cada uno de ellos en 

el Consejo Técnico Escolar (CTE), el cual se realizan cada último viernes del mes y es 

dirigido por la directora. Ante la contingencia, esa misma disciplina de siguió 

demostrando por todo el personal docente al entregar puntualmente sus planeaciones 

y alguna estadística o información solicitada por dirección de manera virtual, a través 

de la plataforma de Google Classroom. 

 

     El CTE (Consejo Técnico Escolar) es un espacio para el análisis y la toma de 

decisiones sobre los diversos asuntos escolares, el propósito es que propicien la 

transformación de las prácticas docentes para favorecer que todos los niños y jóvenes 

que asisten a la escuela, logren los aprendizajes esperados, así como el referente 

necesario para el desarrollo profesional de los maestros (SEP, 2013, p. 5).  

     De manera presencial o virtual, el personal docente y directivo trabajó con el mismo 

empeño, a diferencia de la virtualidad de las sesiones después de marzo 2020: La 

directora es quien delega con tiempo a todos los maestros participaciones, funciones 

como relatores, apoyo técnico para proyectar pantalla o descargar videos etc. Se 

trabajó cabalmente la guía impartida por la SEP y se hizo el ejercicio completo de 

dialogar las situaciones por las que cada grupo estaba pasando, para que el resto de 

los docentes y la directora estuvieran enterados y de manera conjunta se llegara a un 

acuerdo, todo ello como parte de un ejercicio sistemático, reflexivo y formativo. 

      En la pandemia estos momentos de diálogo a la distancia fueron muchas veces un 

momento de contención emocional, pues eran sesiones que además de trabajar lo 

administrativo y académico como se mencionó anteriormente, fungió como un 

momento de compartir experiencias fallidas, la desesperación de algunos maestros y 
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el desahogo de la frustración de otros. La educación socioemocional fue necesaria en 

todos los niveles de organización de la escuela y este espacio fue vital para el correcto 

y sano funcionamiento de los maestros y maestras del país. 

 

 Características de los niños del grupo  

     El 6° “B” es un grupo conformado por 32 alumnos de los cuales 12 son mujeres de 

12 años de edad y 20 hombres de entre 12 y 13 años. Es un grupo que ha estado bajo 

la intervención de la maestra titular por tres años consecutivos, por lo que el trato de 

la docente con los alumnos es cercano, de respeto y con mucha disposición por parte 

de los padres de familia por el aprecio que le tienen. El grupo tiene características que 

favorecen el proceso enseñanza-aprendizaje pues es generalmente responsable, 

participativo en su mayoría, entusiastas y con un buen ánimo al trabajar. Del total de 

alumnos predomina el estilo de aprendizaje Visual con 53.1%, el resto son 31.2% 

auditivos y 15.6% de los alumnos son kinestésicos. 

 

1.2 Diagnóstico y análisis de la situación educativa 

    Es importante destacar que durante el ciclo escolar 2020-2021, de manera 

extraordinaria se vivió un fenómeno atípico asociado con el virus. La enfermedad 

coronavirus (COVID‑19) es una enfermedad infecciosa provocada por el virus SARS-

CoV-2. Es una enfermedad infecciosa que ponía en riesgo la salud y, por tanto, la 

integridad de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y de la población en general, 

en razón de su fácil propagación por contacto con personas infectadas por el virus, o 

por tocar objetos o superficies que rodean a dichas personas y llevarse las manos a 

los ojos, nariz o boca (OMS, 2019) 

 

     Ante los niveles alarmantes tanto de propagación y gravedad, como de inacción, el 

11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró que la 

COVID-19 pasaba de ser una epidemia a una pandemia. Dando pauta a una 

redistribución de las actividades escolares, en ese sentido, durante ese ciclo escolar 

el grupo de práctica a mi cargo se vio en la necesidad de llevar el 100% las sesiones 
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de clase a distancia. En relación de la situación sanitaria mencionada el 30.4% de los 

alumnos tuvieron contagios registrados en sus hogares, el 34.8% experimentó 

decesos por parte de familiares en el periodo anterior a octubre 2020.  

 

      Dichos resultados fueron obtenidos gracias a las encuestas (ANEXO B 1) 

realizadas con fines diagnósticos. Pueden consultarse en el apartado de anexos de 

este documento. 

 

      La maestra titular del grupo utilizó la aplicación Zoom para poder llevar a cabo las 

clases; en un inicio la maestra tomó la decisión junto con los padres de familia del 

grupo, de que se trabajaran las clases el mismo tiempo que se hacía presencialmente, 

por lo que semanalmente se conectaban de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas. 

 

      Cada clase se hacía en sesiones de 50 minutos dando espacios entre una y otra 

para que los alumnos pudieran ir al baño o estirarse, haciendo alguna otra actividad 

en esos 10 minutos que se daban de margen. Las clases de apoyo como inglés, 

computación, danza, canto y educación física se conectaban a través de la misma 

aplicación, una vez a la semana, con sesiones de 40 minutos. Teniendo una asistencia 

regular del 75% de los 32 estudiantes. Todos los alumnos contaban con acceso a 

internet y con algún dispositivo para tener sus clases en línea. Del total de alumnos, 

nueve alumnos estaban en rezago académico debido a sus continuas inasistencias y 

poco interés en las clases y trabajos encargados, lo que representó el 28.1% del grupo. 

Sus fortalezas académicamente fueron: expresión oral o escrita. Siendo las 

matemáticas la asignatura más baja en promedio grupal. 

 

     Conforme pasaron los meses estos horarios y la carga de sesiones virtuales 

disminuyó a sólo 2 sesiones virtuales al día, de 8:30 am a 9:30 y de 11:00 a 12:00 pm. 

También se hizo la adecuación de trabajar sesiones de manera remota en donde se 

les dejaba la clase explicada y las actividades de evidencia de trabajo o tareas 

plasmadas en un documento de Google classroom, que debían ser hechas en la hora 
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clase que correspondía en un inicio. Se tuvo una asistencia regular del 85% del total 

de estudiantes para este momento. De los 32 alumnos 28 de ellos tenían Facebook y 

WhatsApp; los hombres manifestaban interés por los videojuegos que pudiesen jugar 

en comunidad virtual con sus compañeros como Fornite, Among us etc. 

 

     El plan de estudios perteneciente a mi generación fue el último que trabajó con el 

programa de educación primaria 2011, por lo que durante mis prácticas trabajé con 

este programa y el 2017 en sus dos nuevas asignaturas que fueron Educación 

Socioemocional y Vida saludable. Con base en el Plan de Estudios para la Educación 

Básica (SEP, 2011 y 2017), durante el sexto año de educación primaria se imparten 

once asignaturas: Segunda lengua (Inglés), Educación Física y Educación Artística 

(fueron atendidos por maestros de apoyo). Lengua materna (Español), Matemáticas, 

Ciencias Naturales y Tecnología, Historia, Formación Cívica y Ética, Geografía, Vida 

Saludable y Educación Socioemocional. En esta última asignatura es donde se sitúa 

el proceso de intervención didáctico que tiene lugar en el presente informe de prácticas 

profesionales. 

 

     En lo que corresponde específicamente a la asignatura de Educación 

Socioemocional, se trabajó de manera semanal los días viernes, con sesiones de una 

hora de 11:00 am a 12:00 pm, siendo la última clase de la semana. Los horarios de 

ésta y las demás asignaturas fueron establecidos por la maestra titular y aprobados 

por la directora al inicio del ciclo escolar. 

En cada periodo de intervención se hicieron adecuaciones acerca de si se tenía la 

clase de manera remota o en sesión virtual, debido a que, al ser en viernes, los horarios 

de esta asignatura, los consejos técnicos o algunas suspensiones de clases marcadas 

por el calendario escolar interferían con los horarios de las clases, por lo que se optó 

en varias ocasiones dejarlo en sólo una actividad para que entregasen evidencia. El 

resultado fue de 19 sesiones en todo el ciclo escolar 2020-2021 de las cuales 7 fueron 

sesiones virtuales. El resto (12 sesiones) se trabajaron de manera remota dejando 

actividades en Google Clasroom. 
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1.3  Descripción y focalización del problema 

 Me parece interesante que a pesar de que la situación con el virus SARS-CoV2 

fue un detonante de malestar en la sociedad y la comunidad escolar; el tiempo que se 

le destinó de manera concisa a la asignatura fue menor—lo cual resulta preocupante, 

en comparación con asignaturas pertenecientes al componente curricular de 

Formación Académica como son matemáticas y lengua materna con más de 40 

sesiones (español) y 37 clases de matemáticas en el mismo ciclo escolar.  Esto 

representa el 19% del tiempo prestado a estas asignaturas o bien, que por cada 10 

clases de Formación Académica de español y matemáticas se trabajan 

aproximadamente 2 sesiones en promedio, relacionadas con el bienestar emocional 

de los alumnos, y esto durante una pandemia que fue mundial.  

     El resultado se vuelve más desolador cuando incluimos en las estadísticas el resto 

de los cursos, pues el tiempo se reduce a solamente el  9% del total de las asignaturas. 

Como se muestra en el siguiente gráfico:   Considero pertinente hacer énfasis en que, 

en el enfoque pedagógico planteado para esta asignatura por la SEP, se hace una 

nota aclaratoria en la que, a pesar de que se recomiendan sólo 30 minutos de esta 

asignatura en la educación primaria, el ejercicio transversal y la implementación de 

Matemáticas
38%

Español
43%

E.S. Clasroom
12%

E.S. Zoom
7%

Educación 
Socioemocional

19%

COMPARATIVA CANTIDAD DE SESIONES  DE LAS 
ASIGNATURAS 

EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL VS MATEMÁTICAS Y LENGUA 
MATERNA

Gráfica 1 Gráfica comparativa cantidad de sesiones de las asignaturas 
socioemocional vs. Matemáticas y lengua materna.  

Fuente: Elaboración propia. 
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hasta 10 sesiones extras al ciclo escolar son una opción que siempre estarán a 

disposición del docente, dependiendo de lo que considere oportuno para su grupo. 

      Tras este análisis, me parece pertinente mencionar lo que el Dr. Rafael 

Bisquerra cuestiona de manera similar en su trabajo “Cuestiones sobre bienestar”, lo 

siguiente: “Hace falta en primer lugar replantearse cuál es la finalidad de la educación.       

     ¿Solamente adquirir conocimientos?, ¿formar buenos profesionales?, ¿educar 

ciudadanos para la convivencia? Todo esto es necesario y constituye elementos 

esenciales de la finalidad de la educación. Pero todo ello se justifica solamente en la 

medida que puede servir al bienestar personal y social…. Todas las personas buscan 

el bienestar, sean conscientes o no de ello.”  (Bisquerra, 2013). Conviene incluso 

revisar la estructura que en los planes y programas de la SEP del 2017 muestra a 

través de su esquema de los componentes curriculares de los aprendizajes clave, 

(ANEXO C)  en donde no se le da una jerarquía mayor a ninguno de los componentes 

Lengua Materna

21%

Matemáticas 

18%

Geografía

12%

Historia

11%

Formación Cívica y 

Ética

10%

Ciencias Naturales

11%

Vida Saludable

8%

E.S. Clasroom

6%

E.S. Zoom

3%

Educación 

Socioemocional

9%

CANTIDAD DE SESIONES POR ASIGNATURAS

Gráfica 2 Cantidad de sesiones por asignatura impartidas en el ciclo escolar 2020-2021 
por sesión. Elaboración propia 
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contenidos. En disparidad con la práctica, la figura muestra como parte de un todo, 

igual de importante el aspecto socioemocional perteneciente al área de desarrollo 

personal y social con el de campo de formación académica.  

 

     En los siguientes párrafos describo un breve análisis comparativo entre la 

modalidad presencial vs modalidad virtual que expongo. Es interesante hacer este 

contraste porque, la contingencia sanitaria enfrentada durante el ciclo escolar 2020-

2021, modificó determinantemente las dinámicas escolares. Se pueden encontrar 

diferencias significativas que desglosaré a continuación en los siguientes 3 ejes de 

análisis inspirados en las dimensiones de la práctica docente que Cecilia Fierro (1999) 

plantea: Dimensión Institucional, Dimensión interpersonal (padres y madres de familia) 

y Dimensión didáctica (planeaciones y material didáctico). Estos tres ejes tuvieron 

relevancia con el tema del bienestar, pues como lo explicaré individualmente, en cada 

uno de ellos se vivieron grandes cambios a la realidad presencial a la que estábamos 

acostumbrados y como comenta Mora y Sanguinetti (2004) en su diccionario de 

Neurociencia: “Las emociones son una reacción conductual y subjetiva producida por 

información proveniente del mundo externo o interno (memoria) del individuo”.  

 

Dimensión Institucional  

     La reflexión sobre esta dimensión enfatiza las características institucionales que 

influyen en las prácticas, a saber: las normas de comportamiento y comunicación entre 

colegas y autoridades; los saberes y prácticas de enseñanza que se socializan en el 

gremio; las costumbres y tradiciones, estilos de relación, ceremonias y ritos; modelos 

de gestión directiva y condiciones laborales, normativas laborales y provenientes del 

sistema más amplio y que penetran en la cultura escolar. 
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Quisiera resaltar el desafío que implica estar tras una pantalla como docentes al no 

tener un acercamiento con los alumnos dificultó saber si estaban adquiriendo los 

conocimientos esperados durante las sesiones. A diferencia de la modalidad 

presencial que nos permite tener ese acceso a la lectura de la situación de cada 

alumno a través de lenguaje corporal, su desempeño durante la sesión son necesidad 

de que prendiera un micrófono o cámara y sin problemas de conectividad. 

 

      La escuela presencial mediante el ejercicio de la disciplina a través del itinerario 

necesario para poder llegar a clases a tiempo fue un factor que se extrañó en la 

virtualidad pues, levantarse temprano, arreglarse y tener una rutina previa  a las clases 

prepara y dispone al niño para llegar al salón con el entendido de que es tiempo de 

clases. Mientras que en la virtualidad los alumnos tenían sus clases en su  cuarto y en 

repetidas ocasiones se podía observar que se acababan de levantar, teniendo un 

estado de adormilamiento muy grande. Incluso algunos alumnos tuvieron que tomar  

sus clases en lugares incómodos y no aptos para estudiar, con poco espacio y 

pésimamente alumbrados como escaleras, las salas de sus casas o inclusive el patio 

de su inmueble, pues era el único lugar disponible para ellos o donde recibían la señal 

de wi-fi. Las distracciones y la incomodidad física no faltaron.   

 

     La virtualidad fue una gran oportunidad para reinventar mi práctica docente y me 

encantó sacarle provecho a sus grandes y buenas ventajas como que, a diferencia de 

la educación presencial, en donde la disociación cognitiva en algunos contenidos se 

hace presente, al creer que ciertos conocimientos sólo se pueden aplicar en la escuela 

o que son temas meramente académicos; en “Escuela en casa” el aprendizaje situado 

fue una de mis mayores herramientas al diseñar mis planeaciones pues la inédita 

oportunidad de entrar a la casa de cada uno de mis alumnos diariamente. 
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     Esta oportunidad me abría un mundo de posibilidades para usar un entorno más 

cercano y conocido a través de observar, interactuar y reflexionar sobre el tema que 

se necesitara aprender. 

     Acerca de este último punto, en (SEP 2018) refiere que uno de los principales 

principios pedagógicos es el de situar el aprendizaje, pues de ese modo “los 

estudiantes aprenden en circunstancias que lo acercaran a la realidad en el contexto 

en el que están inmersos, en el marco de su propia cultura.” 

 

Dimensión interpersonal  (padres y madres de familia) 

     Otros factores que no tomaba en cuenta en mi práctica docente hasta “escuela en 

casa” fue el de sus rutinas y hábitos familiares. Puedo decir que los tutores de los 

alumnos o padres de familia fueron determinantes en el aprovechamiento, disciplina 

de cada niño y niña,  por el contexto que se vivía salía del control de la escuela o del 

alcance directo que como maestros podíamos  tener, esta singularidad, influyó 

colateralmente en la motivación y bienestar de mis alumnos. Por lo que fue  éste tema, 

el del bienestar como resultado de estas nuevas interacciones en el proceso de 

aprendizaje muy importante para abordar en mi intervención, ya que inclusive la 

UNICEF  menciona sobre la convivencia familiar, el 35.7% de los hogares con niñas y 

niños reportaron síntomas de ansiedad severa (frente a 26.7% en los otros hogares) y 

el 34.2% informan acerca de  las discusiones y las tensiones aumentaron. 

     Como lo dije antes, este virus me hizo conectar de maneras nunca antes vividas 

por mí con las familias de mis alumnos. En “Escuela en casa” ellos estuvieron 

presenciando día a día el comportamiento de sus hijos en una sesión si les llamábamos 

la atención, la clase y calidad de maestros que tiene, los tipos de contenidos que se 

trabajaban, las estrategias que se planteaban, el dominio del grupo, el dominio de los 

contenidos y hasta la imagen o presentación que tenía día a día en mí y en mi entorno 

donde estaba dando la clase.  
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     Esta modalidad me obligó a trabajar de la mano de los padres de familia y el 

manejar competencias que me permitieran comunicarme efectivamente con cada uno 

de ellos a través de mensajes, llamadas, video llamadas y sin duda con mi planeación. 

Por último reafirmo que los hábitos de orden, higiene, valores de responsabilidad, 

puntualidad de la familia o las personas que vivían en la misma casa del alumno 

impactaron directamente al desempeño de mis alumnos. Un factor que en presencial 

es un poco más difícil pues en la escuela hay un ecosistema de valores, disciplina y 

espacios ideales para el aprendizaje. 

 

     Referente a esta dimensión menciona que: “Hay que contar con la familia y ayudarle 

a formarse en competencias emocionales de cara a mantener mejores relaciones con 

sus hijos e hijas, Las competencias emocionales deben ejercerse en la comunidad y 

los miembros de la comunidad pueden contribuir con su ejemplo a la educación 

emocional. Bisquerra, R. (2016). 

 

Dimensión didáctica planeaciones (material didáctico) 

      En referencia al material didáctico es muy grande la brecha entre la atención que 

podemos tener al estar en presencial con contra la gran lejanía de estar encerrados 

en una pequeña pantalla del celular. Hasta las presentaciones más coloridas y 

elaboradas se ven pequeñas y por lo tanto, poco llamativas o interesantes.  

     Dentro de la virtualidad, el diseñar algún material de manipulación física es 

complicado, ya que por la reducida interacción que se tendría con él y que el material 

se ve limitado a si lo pueden conseguir o no, se optó por usar medios y material 

didáctico en la virtualidad. Sin embargo, esto último no siempre se encuentra al 

alcance de todos los estudiantes además de que el que realmente lo haga o logren la 

finalidad pensada originalmente. Como mencioné es muy difícil evaluar y supervisar el 

desarrollo de competencias y aprendizajes esperados al no poder supervisar 

presencialmente el desempeño de los estudiantes.  
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     Aquí es en donde la planeación y su diseño didáctico cobraron mucha relevancia 

en mi intervención porque busqué que su nivel de bienestar mejorara y eso incluía que 

los padres de familia y ellos mismos entendieran mi planeación. 

     Esto último me parece sumamente novedoso y algo que quiero rescatar como un 

aprendizaje valioso en mi intervención: Nunca antes mi planeación había sido usada 

por alguien más que por mí o un colega. El que fuera una herramienta para los padres 

de familia y mis alumnos implicó que desde su redacción y diseño estratégico en el 

formato, el lenguaje técnico, las secuencias y el contenido fuera auto explicable y muy 

obvio de entender, esto debido que algunas veces los alumnos no podían conectarse 

a zoom y a que la mayoría imprimía o descargaba la guía para tenerlo como itinerario 

y guía de tareas y temas de estudio en casa.  

     Resultado de esta situación multifactorial opté por hacer coloridas las  planeaciones 

debido a que  el color puede tener la función de clave para el recuerdo de imágenes, 

los colores tienen significados fácilmente reconocibles, sobre todo si se les asocia con 

imágenes familiares o figuras o en mi caso con asignaturas o actividades de clase. 

(Ortiz, 2008). 

     Por lo que esta adecuación está incluida más adelante como parte de la 

intervención permanente. Pues se usó la planeación como un medio facilitador del 

trabajo de los alumnos para incentivar su sensación de bienestar. Con el paso del 

tiempo aprendí a hacer simples y estructuradas, hasta que según el éxito o fracaso de 

la versión anterior el formato  evolucionó al diseño final. 

Esta versión incluía una sección de recordatorio de tareas diario, un apartado de la 

clase desarrollada en lenguaje entendible y muy explicado para que funcionara como 

un cuadernillo de trabajo (ANEXO D 1) , un menú semanal de horarios de clase y una 

versión digital con hipervínculos que funcionaba como “aula virtual” (ANEXO D2).  

     Esta última la decoré de diferentes temáticas dependiendo de la jornada. Con estas 

adaptaciones pretendía que mis alumnos se motivaran a trabajar y fuera una 

experiencia con mayor bienestar el estar en clases desde su casa.  
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     Finalmente con relación a la evaluación se adecuaron periodo a periodo estrategias 

que me fueran funcionales y me dieran la oportunidad de cuantificar numéricamente el 

desempeño y los saberes de los alumnos. Al mismo tiempo que se motivara a 

conectarse y entregar evidencias para tener elementos dar una calificación. Por lo que 

se evaluaba formativamente de manera semanal y sumativamente al término de cada 

periodo de prácticas. Dichas evaluaciones se hicieron con criterios muy simples a 

través de una escala estimativa en donde sus reactivos eran: “El alumno envió su 

trabajo”, “el trabajo se presentó de forma completa” “El trabajo está hecho conforme a 

las indicaciones”, “La presentación del trabajo es clara y limpia” “El trabajo se envió en 

tiempo y en forma”. Cada reactivo valía 2 puntos. (ANEXO E 2)  

     En un inicio (del primer al tercer periodo de prácticas) del 100% de la calificación 

en cada asignatura el 80% representaba asistencias y trabajos y el 20% examen de 

conocimientos. A partir del cuarto periodo de prácticas el 80% solamente contemplaba 

la entrega de trabajos ya que muchos alumnos bajaron sus calificaciones al presentar 

faltas. Los padres de familia referían la ausencia a un problema económico y en varios 

casos a un duelo muy fuerte familiar por la muerte de un ser cercano al alumno. Claro 

que fue tomado en cuenta y poco a poco se flexibilizó la rigurosidad de los horarios al 

entregar. Fue muy difícil saber hasta qué punto era verdad o no cada caso… una vez 

más la virtualidad ganó terreno, y tocó adecuarme ante la situación. 

     La adecuaciones antes mencionadas fueron el resultado del acuerdo número 

12/06/20 por el que se establecen diversas disposiciones para evaluar el ciclo escolar 

2019-2020 y cumplir con los planes y programas de estudio de educación básica 

(preescolar, primaria y secundaria) emitido por la SEP en donde se mencionaban las 

adecuaciones que por decreto debíamos considerar en el ciclo escolar en donde se 

indica en el apartado III y VII que: 

 “Se tomarán en cuenta los logros de los educandos en todo el ciclo escolar, por lo 

que, para el caso de educación primaria y secundaria, la calificación del tercer periodo 

será el promedio de las calificaciones obtenidas en los dos periodos de evaluación 

previos, sumando a éste todos los elementos de valoración que el docente considere, 
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entre otros: el esfuerzo realizado en forma autónoma por los educandos, el 

involucramiento de las y los educandos en alguno de los medios utilizados por la 

estrategia “Aprende en Casa” o las guías y actividades dirigidas a distancia por el titular 

del grupo. El criterio de asistencia del 80% para los educandos de 3º a 6º grado de 

educación primaria, no será considerado para la acreditación y promoción de grado o 

nivel educativo del ciclo escolar 2019-2020” 

     Pasé de ser estricta en cuanto al fondo y forma de una evidencia a en varias 

ocasiones darle mayor importancia al hecho de que seguían participando en las 

actividades, que mandaran el trabajo o tarea. Con relación a este cambio disruptivo, 

en “Informe de Políticas: La educación durante la COVID-19 y después de ella” (2020)  

menciona que “los cierres de escuelas han impuesto una modificación de la forma de 

evaluar a los estudiantes y, en algunos casos, han provocado disrupciones graves” 

(p.14). 

    Si bien la escuela ya enfrentaba retos en la modalidad presencial, relacionados con 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, se enfrentó a  otros que comienzan con la 

ampliación de las brechas económicas de las familias, lo cual se traduce en cobertura 

educativa, el acceso y empleo de recursos, servicios y materiales digitales.  

     La virtualidad aisló a los dicentes en una única manera de aprender que estaba 

determinada por sus condiciones socioeconómicas como un factor que sentenciaba 

sus oportunidades de aprender. 

     En el 6° “B” el 84% de los alumnos asistieron a las clases virtuales en esta 

modalidad de clases a distancia el otro 16% no tuvo las mismas oportunidades 

económicas para continuar sus estudios. Alcántara (2009) menciona que las TIC son 

un gran elemento en la educación, porque “modifican las relaciones interpersonales, 

las formas de difundir la información y a forma de generar conocimiento” (p.4). En el 

caso de este grupo, las TIC fueron indispensables, y se hizo uso por el gran porcentaje 

de alumnos que podían conectarse. 
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     La situación emergente ante el problema sanitario que como humanidad 

enfrentamos llegó a transformar nuestras prácticas y plantearnos nuevas maneras de 

solucionar problemáticas. En mi experiencia elegí la educación socioemocional para 

reflexionar sobre  el malestar que ocurre desde la virtualidad y mi manera de abordarla 

100% virtual esto como parte de un hecho histórico e inédito. 

 

1.4  Revisión teórica que argumenta el plan de acción 

     Para iniciar mi estrategia primero me di a la tarea de investigar los conceptos que 

fueron los rieles que le dieron sentido y orden a este proyecto con la finalidad de tener 

el mismo referente en mente a la hora de concebirlo, y así mismo facilitar la elaboración 

de preguntas y entrevistas. A continuación expongo una breve sinopsis de los 

conceptos tratados en mi intervención: 

ESTRATEGIA  

          “La estrategia es un plan de acción que permite a un grupo de personas llevar a 

cabo una tarea determinada” (Gómez, et al. 2002) 

Una estrategia didáctica es un conjunto de técnicas y métodos empleados por un 

docente con el fin de enseñar de manera eficaz a sus estudiantes por lo que para la 

finalidad de este informe se comprende como: 

     Asimismo, Gómez et al (2002) señalan que las estrategias didácticas en el campo 

educativo se utilizan con  la intención de que el estudiante adquiera los conocimientos 

de manera más clara y sencilla, de igual manera que también se pretende que sean 

capaces de aplicarlos en la vida diaria. 

 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA 

     Según González Rey (2003), las estrategias didácticas tienen como objetivo 

principal conseguir que los alumnos aprendan de la manera más eficaz y eficiente. De 

acuerdo a lo anterior, se puede concluir que una estrategia didáctica es un plan de 

acción que permite que el maestro pueda enseñar de la mejor manera posible y de 
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acuerdo a las necesidades de sus estudiantes, así como también se pretende que ellos 

sean capaces de trasladar lo aprendido a la vida diaria. 

 

EDUCACIÓN 

     Según UNESCO. (2012) La educación es una labor que se realiza con el fin de 

fomentar el desarrollo de un individuo en todos los aspectos de su vida. Dicha labor 

debe estar dirigida a la formación de una persona en todos los aspectos de su vida, 

desde lo físico, lo psicológico, lo social, lo intelectual. 

 

EDUCACIÓN SOCIAL 

      Para Friedlander, P. (1998) la educación social es un proceso educativo que tiene 

como objetivo principal el fomento de la convivencia social y la prevención de 

conflictos. Se centra en el desarrollo de habilidades sociales y en el fomento de valores 

como el respeto, la tolerancia o la solidaridad. 

 

EDUCACIÓN EMOCIONAL 

     La educación emocional según Cabanach, R. (1998) es un proceso educativo que 

tiene como objetivo principal el desarrollo de la inteligencia emocional de los 

individuos. Se centra en el fomento de habilidades como el autocontrol, la asertividad, 

la empatía o el manejo adecuado de las emociones. 

 

EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL 

      “Educación socioemocional”  fue un término utilizado por primera vez en la década 

de 1970, pero no se popularizó hasta la década de 1990. La educación socioemocional 

se define como el proceso de ayudar a las personas a desarrollar habilidades para 

comprender y manejar sus emociones, así como las de los demás. 

 

     La educación socioemocional se enfoca en el desarrollo de habilidades para la vida, 

como el autocontrol, la toma de decisiones, la resolución de conflictos y la empatía, 
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proporcionarse de forma informal, como parte de la educación general, o de forma 

formal, a través de programas especiales diseñados para este propósito como lo 

desglosaré más adelante en las identificaciones curriculares. Complementando este 

concepto cito a (Bisquerra 2000) que dice: 

     “La educación emocional como un proceso educativo, continuo y permanente,   que 

pretende potenciar el desarrollo de las competencias emocionales como elemento 

esencial del desarrollo humano, con objeto de capacitarle para la vida y con la finalidad 

de aumentar el bienestar personal y social" 

 

EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL EN LA EDUCACIÓN BÁSICA. 

De acuerdo con SEP (2018): la educación socioemocional es un proceso de 

aprendizaje a través del cual se trabajan e integran conceptos, valores, actitudes y 

habilidades que permiten comprender, manejar las emociones, construir una identidad 

personal, mostrar atención y cuidado hacia los demás. (p. 434) 

 

     Además de colaborar, establecer relaciones positivas, tomar decisiones 

responsables y manejar situaciones retadoras de manera constructiva y ética. La E.S 

(Educación socioemocional) Tiene como propósito que los estudiantes desarrollen y 

pongan en práctica herramientas fundamentales para generar un sentido de bienestar 

consigo mismo y los demás.  

 

HABILIDAD 

     Del latín “habilitas”, hace referencia a la maña, la facilidad, aptitud o rapidez para 

llevar a cabo cualquier tarea o actividad. Una persona hábil, es aquella que obtiene 

éxito gracias a su destreza. Cabe destacar que la habilidad puede ser una aptitud 

innata (es decir, transmitida por la vía genética) o desarrollada (adquirida mediante el 

entrenamiento y la práctica). Por lo general, ambas cuestiones se complementan. 
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Habilidades lógicas: Son las que le permiten al hombre asimilar, comprender construir 

el conocimiento, guardan una estrecha relación con los procesos fundamentales del 

pensamiento, tales como análisis, síntesis, abstracción, concreción y generalización. 

Se desarrollan a través de habilidades específicas. Están en la base del desarrollo del 

resto de las habilidades y, en general, de toda actividad cognoscitiva del hombre. 

     Platonov K.K. Citado por (1963) Danilov, M.A Y Skatkin, M.N. 1978: 127: La 

habilidad siempre parte de los conocimientos y se apoya en ellos, es el conocimiento 

en acción” "La habilidad es la capacidad de realizar una actividad o acción determinada 

en nuevas condiciones creadas en base de los conocimientos y hábitos antes 

adquiridos". "La habilidad es la capacidad del hombre de realizar cualquier actividad o 

acción en base de la experiencia obtenida con anterioridad". 

     Álvarez de Zayas R.M. (1997) plantea que: "Las habilidades son estructuras lógicas 

del pensamiento que permiten asimilar, conservar, utilizar y exponer los 

conocimientos. Se forman y desarrollan a través de la ejercitación de las acciones 

mentales y se convierten en modos de actuación que dan solución a tareas teóricas y 

prácticas. Las habilidades se desarrollan en una compleja red de interrelaciones, en la 

cual, además, se asimilan conocimientos gracias a la actividad consciente de quién 

aprende, y desarrolla sus habilidades en el acto de aprender conocimientos". 

      Una habilidad constituye un sistema complejo de operaciones necesarias para la 

regulación de la actividad. Formar una habilidad consciente, según A.V. Petrovski “... 

es lograr un dominio de un sistema complejo de actividades psíquicas y prácticas, 

necesarias para la regulación conveniente de la actividad, de los conocimientos y de 

los hábitos que posee el sujeto” (Petrovski, A. V., 1980, p.76). 

      La habilidad siempre está subordinada a un objetivo, y tendrá una regulación 

consciente por parte del residente de esta especialidad, por lo cual no se automatiza, 

esto significa que cuando una acción requiere de menos control consciente se 

convierte en una operación dentro de otra acción, del mismo modo la acción podrá 

adquirir una fuerza impulsora que la convierta en una actividad particular. 
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BIENESTAR  

     Por otra parte el bienestar es el estado de salud física, mental y social de una 

persona. Se trata de un concepto muy amplio que incluye el desarrollo personal, la 

satisfacción de las necesidades básicas, la seguridad y la protección frente a los 

riesgos, entre otras cosas.  

 

     Según la SEP. (2018) el bienestar no se limita  a solamente una sensación o estado 

de ánimo el “bien estar” es una habilidad relacionada con el ser y estar mientras 

hacemos y convivimos. La habilidad del bienestar tiene muchas interpretaciones y 

dimensiones, el bienestar es una habilidad relacionada con el ser y estar Cómo el 

hacer y convivir y como tal se aprende a vivir…” Por lo que con la ayuda de la 

asignatura de educación socioemocional se pretende que los estudiantes sean 

capaces de conocer y regular sus emociones, de establecer relaciones interpersonales 

positivas y de actuar de forma responsable. 

     Bisquerra (2013) también nos menciona que todas las personas buscan el 

bienestar, sean conscientes o no de ello y que para su estudio se ha clasificado en  

dos  tipos de bienestar: el objetivo que se puede medir con algunos factores como 

material, físico, social, profesional y emocional. Y el bienestar que ocupa a este informe 

llamado “Bienestar subjetivo” 

 

EL BIENESTAR OBJETIVO  

     Es el conjunto de condiciones de vida favorables que permiten a las personas 

alcanzar un nivel de bienestar adecuado. Se trata de un concepto más objetivo que el 

bienestar subjetivo y se basa en una serie de indicadores, como la educación, el 

empleo, la salud, etc. 

 

     El mismo autor clasifica estos 6 indicadores como son: bienestar material, que 

consiste en el desarrollo económico y tecnológico; el bienestar físico, que es la salud; 

El bienestar físico, psíquico y social, que abarca desde la política y la comunidad a las 
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relaciones interpersonales y  finalmente bienestar profesional se relaciona con el 

ejercicio de la profesión es donde pasamos la mayor parte de nuestra vida. 

 

BIENESTAR SUBJETIVO 

     Consiste en una valoración sobre la satisfacción de la vida.  Díaz Llanes (2001) 

considera que bienestar subjetivo puede definirse como la evaluación que las personas 

hacen de sus vidas, mediante una compleja interacción que generan en el individuo 

sus percepciones que abarcan un espectro de vivencias;  es una dimensión profunda 

de que depende única y exclusivamente del individuo. Por lo que es esencial que el 

estudiante reconozca desde su propia experiencia Como cada una de estas 

dimensiones impacta directamente en el bienestar individual y social a corto mediano 

y largo plazo. 

     Para Rafael Bisquerra este tipo de bienestar que se conforma por la dimensión 

evaluativa que incluye juicios globales de la vida en general y la dimensión experiencial 

que es la que nos indica cómo nos sentimos en este momento. En esta última es en 

donde se encuentran ancladas todas las otras definiciones y a la que aré referencia 

Ilustración 1bienestar global y bienestar experiencial  
Fuente: Rafael Bisquerra (2013). 
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cada que mencione “bienestar” como propósito de las secuencias que a continuación 

describo en el  plan de acción. 

 

     Para complementar la explicación de las múltiples versiones de las que podemos 

relacionar, cito el cuadro realizado por Rafael Bisquerra en su obra “Cuestiones sobre 

bienestar” (2013).  En donde nos explica la diferencia y sub clasificaciones de este 

amplio e interesante concepto. 

 

BIENESTAR EXPERIENCIAL 

     Este concepto ha sido estudiado por diversos autores, gracias a sus investigaciones 

y a la recopilación y análisis elaborado por Bisquerra en la obra ya mencionada 

presento a continuación y en forma de lista los factores que mayormente influyen en 

la percepción positiva o negativa  de las personas: 

a) Relaciones sociales y familia 

b) Amor y relaciones sexuales 

c) Satisfacción profesional 

d) Actividades de tiempo libre 

e) Salud 

f) Características socioeconómicas 

g) Características personales 

     A pesar de que hay diversos factores que pueden contribuir a aumentar  o disminuir  

el bienestar subjetivo, muchos de estos factores se pueden desarrollar a través del 

aprendizaje. Por lo que es muy importante desarrollar competencias que permitan la 

prevención y solución positiva de conflictos, prevenir la violencia de todo tipo, y 

asegurar así una educación de calidad para poder construir bienestar en función con 

los conocimientos aportados por las ciencias y no vernos limitados con el contexto en 

el que nos encontramos. 
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    Profundizando en esta última idea quisiera plantear el concepto al que nuestro autor 

Rafael Bisquerra denominó como arquitectura del bienestar. 

     En su libro ya antes citado retoma los estudios realizados por (Lybomirsky et al.,  

2005) en dónde presenta un modelo tripartito en el que se conjugan factores genéticos, 

circunstanciales y actividades intencionales que conforman el bienestar. 

    Con factores genéticos se refiere a las características de la personalidad y 

emocionales qué las personas tenemos desde el día de nuestro nacimiento. Que 

resumen en el temperamento y como se muestra en la ilustración 2 conforman el 50% 

del total de nuestro bienestar subjetivo. Los factores circunstanciales se refieren a las 

situaciones y variaciones propias del momento por lo que incluye aspectos sociales, 

económicos, de salud, etc. En total no suma más del 10%. 

     Y finalmente, el factor más importante para este informe las actividades 

intencionales. 

 

   Estas son actividades son las que surgen de la iniciativa personal con la elección 

consciente reflexionada e informada y pueden llegar a sumar hasta un 40% del total 

se refiere a los elementos modificables cómo las actitudes las actividades los hábitos 

cotidianos  que pueda lograr una transformación de nuestra sensación y sentimientos 

buenos. 

Ilustración 2 Arquitectura del bienestar fuente: Bisquerra citando a Russell (1984). 

Factores 
genéticos

Circunstancias 
vitales

Actividades 
intencionales

Arquitectura del bienestar

Factores genéticos Circunstancias vitales Actividades intencionales
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    Según este modelo de la arquitectura del bienestar, al menos un 40% del bienestar 

se debe elementos que se pueden cambiar es decir hay un 40% de cambio potencial 

Bisquerra  citando a Bertrad Russell (1984), p. 190, dice que" la gente puede ser feliz 

a través de un esfuerzo hábilmente dirigido". 

 

      Esto tiene aplicaciones directas en la educación pues como lo mencionan en la 

página 191 de su libro,  el reto consiste en formar personas con equilibrio emocional y 

capacidad de extraversión para que puedan ser más felices y de esta forma estarán 

las mejores condiciones para contribuir al bienestar social. 

      Otro dato que me gustaría puntualizar en este apartado  es el que nuestro autor 

indica que edad como un factor importante en el proceso de cambio intencionado.    

El doctor Rafael nos  cuenta que cuanto mayor sea la persona,  las posibilidades de 

cambio se reducen ya que la personalidad tiende a estabilizarse y a sentarse con los 

años. 

     Por lo que conviene tener claro,  que cuanto antes se inicia la formación en 

competencias emocionales  mayores pueden ser los efectos. Motivo por el que me 

parece muy relevante este tema pues la educación básica sería el comienzo de todo 

un proceso de cambio social y cultural en el país 

      Al investigar al respecto de nuestro protagónico concepto, no pude dejar de pensar 

en la pirámide de necesidades que propone Maslow, A. (1991) en la que se comparte 

el pensamiento de que la plenitud del humano está celosamente delimitada por las 

distintas esferas en las que nos podemos desenvolver en el ejercicio de nuestras 

libertades.  
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    Maslow, mencionaba que podemos hacer 

una pirámide en la que se pueden 

representar de abajo hacia arriba las 

necesidades básicas de las menos 

esenciales. Por lo que en la base se 

encuentra el nivel de necesidades 

fisiológicas como dormir, comer etc. 

      En la siguiente categoría se tiene la 

necesidad de estar y sentase seguro. Este 

nivel incluye las necesidades de casa, y 

cualquier objeto o medida que necesite estar 

considerada para garantizar en medida de lo 

posible una vida sin tener  miedo por morir de alguna necesidad fisiológica, accidente 

físico  o el estar a salvo físicamente y el de tener un hogar en donde vivir.  

     Las últimas dos esferas son dedicadas al reconocimiento y el auto reconocimiento. 

En la primera, se incluyen todas aquellas decisiones que se toman con la finalidad de 

ser vistos por los demás y sentirse en pertenencia y admiración de un grupo de 

personas. La punta, es último nivel porque nunca acaba. Ya que el auto 

reconocimiento se actualiza cada vez que logramos una meta que tiene que ver con 

sentirnos mejores para nosotros mismos. 

     La pirámide de necesidades de Maslow explica que las necesidades humanas no 

se pueden reducir solo a las necesidades básicas. Las personas necesitan sentirse 

seguras, valoradas y respetadas para poder rendir al máximo y más si están en una 

etapa de crecimiento como los niños.  Con esta idea quisiera añadir que, el procurar 

el bienestar de los alumnos desde la trinchera de un docente es una tarea que se  verá 

muy interferida si el contexto en el cual está inmerso el dicente, no se presta para que 

él mismo  pueda tomar decisiones a través de la reflexión de su propia necesidad. 

Ilustración 3 Pirámide de necesidades 
de Maslow. 
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No obstante, el bienestar de los alumnos debe ser una prioridad para todos los 

docentes, ya que los niños pasan la mayor parte del día en el colegio y es en este 

entorno en el que se les inculcan los valores y las normas que les guiarán en su vida 

adulta. 

Fundamentación legal: 

     En esta sección se presentan las diferentes normas que rigen la educación de 

México. A continuación, se muestra el artículo tercero de la Constitución política de los 

Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Educación que forman parte del 

escenario legal de esta investigación. 

 

CONSTITUCIÓN 

     Este documento es la ley suprema del sistema jurídico mexicano. Contiene los 

principios y objetivos de la nación y reconoce de esta manera los derechos y 

obligaciones de los ciudadanos. Establece en sus artículos las responsabilidades y 

libertades de la vida en sociedad mexicana. 

     En su última actualización de mayo 2019, expone que toda persona tiene derecho 

a la educación. El Estado ofrecerá impartir y garantizar la educación inicial, básica, 

media superior. Además, deberá ser obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita 

y laica. Así mismo, este artículo se sustenta a partir del respeto con un enfoque hacia 

los derechos humanos e igualdad sustantiva. Desarrollando de esta manera el amor a 

la patria, promoviendo valores y la mejora continua del proceso de enseñanza 

aprendizaje. De igual manera este artículo plantea que el estado garantice la 

infraestructura y mantenimiento el entorno educativo con el fin de mejorar la calidad 

de la educación. 

 

LEY GENERAL DE LA EDUCACIÓN 

     En su última actualización del 30 de septiembre 2019 regula la educación que 

imparte el Estado-federación, y establece que cualquier persona del país tiene iguales 

oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en el sistema educativo nacional. El 
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Estado presta servicios educativos de calidad a la población los cuales deben 

garantizar el aprendizaje de los alumnos. 

    A partir de lo anterior, las acciones realizadas en esta investigación se encaminan 

a mejorar y garantizar el aprendizaje mediante nuevas experiencias donde se 

encuentre el disfrute e interés por aprender. Además de solventar aquellas dificultades 

que se presentan dentro del área de matemáticas, como lo menciona el artículo dos 

de esta ley, se deberá priorizar el interés de niñas, niños y adolescentes en el ejercicio 

de su derecho a la educación. 

     Así mismo esta investigación se regula a partir del título segundo de la Nueva 

escuela mexicana, en donde se coloca al centro de la acción el máximo logro de 

aprendizaje de las niñas, niños y adolescentes considerando el pensamiento 

matemático y la parte emocional durante el proceso de aprendizaje de los alumnos. 

 

14 PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS 

     El enfoque pedagógico busca orientar la práctica docente para impulsar la 

educación integral de los estudiantes y alcanzar los propósitos que van más allá de los 

aspectos disciplinares académicos, pues se asume que está relacionado con la razón 

de ser de la educación, con la manera de percibir al estudiante y con la función de su 

práctica profesional 

     Para que el docente pueda conseguir transformar su práctica y cumpla plenamente 

su papel en el proceso educativo el plan de estudios 2018 expone a continuación los 

principios pedagógicos que guían la presente investigación. 

     Principio 1 Poner al estudiante como el centro del aprendizaje. Para la 

implementación del plan de acción siempre se tomó en cuenta a los estudiantes 

tomando en cuenta sus intereses y sus necesidades. 

     Principio 2 Tener en cuenta el conocimiento previo del aprendizaje. Este principio 

se tomó en cuenta en el arranque del proyecto de intervención ya que mediante una 
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evaluación diagnóstica se logró identificas las áreas de oportunidad con referencia a 

los indicadores de logro. 

     Principio 4 Conocer los intereses de los estudiantes Considerando este principio 

logré planear mejor la enseñanza, estableciendo una relación entre sus intereses y su 

aprendizaje. Ante esta situación en el informe de Grupo Banco Mundial (2020) titulado 

“covid-19: impacto en la educación”, que se debe de motivar al alumnado con 

actividades de interés y sencillas, que no impliquen mucho tiempo en realizarlas o un 

gasto extra con el cual no se cuenta. Los niños que ya mostraban de por sí un vínculo 

frágil con la escuela podrían sentirse más desmotivados y convertirse en un grupo 

especialmente vulnerable de abandonar la escuela para evitar la deserción escolar. 

(p.15). 

     Principio 7 Propiciar el aprendizaje situado. Cada actividad de reflexión expuesta 

en el presente informe se pensó buscando que  los estudiantes aprendieran en 

circunstancias que lo acercaran a la realidad en el contexto en el que estábamos 

inmersos, en el marco de su propia cultura. 

    Principio 8 Evaluación como el proceso de planeación del aprendizaje. Entender la 

evaluación como un proceso relacionado con la planeación de aprendizaje. De 

acuerdo con esto la evaluación se hizo presente en diferentes momentos de la 

investigación para llegar a evaluar los resultados obtenidos por parte de los 

aprendizajes de los alumnos y también para reflexionar sobre la práctica docente. 

     Principio 9 Modelar el aprendizaje En cada actividad propuesta se buscó el espacio 

para hablar desde la experiencia, así como el hacer las actividades que se proponían 

al grupo. Este principio, en mi opinión fue el más usado ya que como menciona SEP  

(2018) “Los maestros son modelos de conducta para los alumnos” por lo que hemos 

de ser vistos ejecutando los comportamientos que queremos impulsar en ellos.    

Finalmente Principio 11 Promover la interdisciplinariedad Como más adelante se 

presenta, en el plan de acción que se diseñó se trabajó a asignatura de educación 

socioemocional en otras más como ciencias naturales, vida saludable y español.  



38 
 

     A continuación se fundamenta a través de la propuesta de los planos de interacción 

social e individual propuesta por Delors (1994) con los pilares de la educación, como 

una perspectiva teórica que concuerda con el sentir teórico que se está estudiando en 

el presente informe: 

  PILARES DE LA EDUCACIÓN 

     La educación socioemocional está estrechamente relacionada entre sus ámbitos  y 

los planos de interacción individual y social conocidos como los pilares de la 

educación. Que son: Aprender a aprender,  aprender a ser   aprender a hacer  y 

aprender a convivir. Para los fines de esta investigación que trata con la dimensión del 

autoconocimiento y autorregulación los pilares que se ejercitaron mayormente son los 

correspondientes a los planos de interacción individual: aprender a aprender, aprender 

a ser,  y aprender a hacer. 

 

PERFIL DE EGRESO DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

     El perfil de egreso es la sección en donde se plantean los rasgos que los 

estudiantes han de lograr progresivamente y de manera vinculada a lo largo de los 

quince grados de su trayectoria escolar. 

     El rasgo del perfil de egreso que se abordó en esta investigación en la asignatura 

de educación socioemocional, sexto grado de primaria es: “Identifica y pone en 

práctica sus fortalezas personales para la autorregular sus emociones y estar en calma 

para jugar, aprender, desarrollar empatía y convivir con otros. Diseña y emprende 

proyectos de corto y mediano plazo” (SEP, 2018, p.22). 

 

ESPECIFICIDAD EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL EDUCACIÓN PRIMARIA 

     Entre los seis y los doce años de edad los niños y adolescentes se encuentran 

desarrollando y reafirmando su autonomía por lo que la E.S. contribuye al bienestar 

personal y colectivo para conducirse con conciencia de sí mismo. 
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    En la Educación Primaria está diseñada como un proceso de aprendizaje en que los 

niños y niñas desarrollan e integran en su vida desarrolla e integran en su vida los 

conceptos, valores, actitudes y habilidades, que les permitirán comprender y manejar 

las propias emociones. En otras palabras, se busca que los alumnos desarrollen 

habilidades y estrategias para la expresión de las emociones, la regulación y gestión 

de las mismas. Para ver tabla de la especificidad aquí mencionada consultar el 

(ANEXO F) 

Para el estudio, este espacio curricular se organiza en cinco dimensiones:  

1) Autoconocimiento 

2) Autorregulación 

3) Autonomía 

4) Empatía 

5) Colaboración. 

     El currículo ha de apuntar a desarrollar la razón y la emoción, reconociendo la 

integralidad de la persona, es decir, que en el proceso educativo hay que superar la 

división tradicional entre lo intelectual y lo emocional: “El bienestar del estudiante, clave 

para el logro de aprendizajes relevantes y sustentables, requiere de la sinergia entre 

los aspectos cognitivos, emocionales y sociales, fortaleciendo la idea de que la 

persona y la personalidad no son divisibles en partes abstraídas del conjunto”. 

(Tedesco, 2013, p.96) 

     Debido a la gran extensión de la asignatura  se necesitó delimitar el tema a partir 

de la definición de los objetivos general y específicos.  Por lo que a continuación se 

presentan las 3 dimensiones de la E.S. que fueron elegidas como ejes rectores en el 

andamiaje y construcción de mis 4 actividades de intervención así como sus 

respectivas habilidades específicas. Sin antes recordar a usted querido lector  que el 

hilo conductor del presente informe es el del “bienestar” por lo que en las habilidades 

específicas referentes a nuestro protagonista tendrá el desglose del abordaje curricular 

en la educación primaria. 
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DIMENSIÓN DEL AUTOCONOCIMIENTO 

Cuenta con las habilidades específicas de:  

 Atención 

 Conciencia de las emociones 

 Autoestima 

 Aprecio y gratitud  

 Bienestar. 

• Fundamentación curricular habilidad específica del bienestar 

     Primer ciclo:   En primer y segundo grado se inicia la reflexión de la habilidad 

específica del bienestar que se estudia a partir de 2 indicadores de logro que son: 

Identifica su deseo de estar bien y no sufrir así como reconoce y expresa acciones de 

bienestar y malestar en diferentes escenarios 

    En donde se estimula al alumno a reconocer su preferencia por sentirse bien y elegir 

acciones que lo hagan sentir con bienestar en diferentes escenarios. 

      Segundo ciclo: En tercer y cuarto grado la habilidad específica del bienestar  se 

estudia a partir de 1 indicador de logro que es: Reconoce cuándo las emociones 

ayudan a aprender y a estar bien y cuándo dañan las relaciones y dificultan el 

aprendizaje  Siendo en este ciclo en donde se amplía el nivel de conciencia del alumno 

haciéndolo reflexionar en cuanto a las causas y consecuencias de sus emociones y 

acciones e su entorno para obtener un aprendizaje. 

     Tercer ciclo: Finalmente llegamos a quinto y sexto grado en donde se trabaja el 

indicador de logro: Valora cómo los vínculos e interacciones basados en la empatía y 

colaboración promueven al bienestar a corto, mediano y largo plazo. 

     En éste ciclo se pretende que el alumno utilice su capacidad de reflexión y análisis 

para que pueda valorar en el presente sus emociones y pueda tomar decisiones que 

promuevan su bienestar a través de las interacciones respetuosas con los demás. 
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DIMENSIÓN DE AUTORREGULACIÓN 

Cuenta con las habilidades específicas de:  

 Metacognición 

 Expresión de las emociones 

 Regulación de las emociones 

  Perseverancia 

 Autogeneración de emociones para el bienestar 

• Fundamentación curricular habilidad específica de la autorregulación de 

“emociones para el bienestar”. 

     De acuerdo al Plan 2017, la autorregulación emocional es definida como: Un 

proceso comportamental, de carácter continuo y constante, en el que la persona es la 

máxima responsable de su conducta. Para que el individuo presente este 

comportamiento, es necesario que conozca las variables externas e internas que 

influyen en el mismo y que las manipule siempre que sea necesario para conseguir los 

objetivos deseados. (SEP 2017, p. 545). 

     Las acciones se diseñaron con base en el objetivo principal el cual consiste en 

emplear estrategias didácticas de educación socioemocional, con las que se trabaja la 

dimensión de la autorregulación emocional.  

      Primer ciclo: En primer y segundo grado se inicia la reflexión de la habilidad 

específica de autogeneración de emociones para el bienestar que se estudia a partir 

de 2 indicadores de logro que son: Identifica las emociones que lo hacen sentir bien y 

reconoce el sentido del humor como una estrategia para reducir la tensión en donde 

se estimula al alumno a reconocer emociones que lo hacen sentirse bien y estimularlas 

a través del humor. 

      Segundo ciclo: En tercer y cuarto grado: Utiliza estrategias de toma de 

perspectiva en situaciones aflictivas para mantener un estado de bienestar. En este 

ciclo se pretende que el alumno sea capaz de observar, y reflexionar sobre la situación 
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que lo hace sentir emociones o sentimientos desagradables y a pesar de su malestar 

encontrar alternativas de solución. 

Tercer ciclo: Finalmente llegamos a quinto y sexto grado en donde se trabaja 

el indicador de logro: Evoca emociones positivas para contrarrestar los estados 

aflictivos y alcanzar el bienestar.  Según las etapas del desarrollo cognitivo, a los 12 

años el alumno es capaz de observar, analizar y tomar responsabilidad de la situación 

en la que se encuentre; Ya que se encuentran en la etapa de Operaciones formales 

en donde desarrolla sus habilidades sistemáticas y lógicas del razonamiento. Piaget 

(1982) 

 

DIMENSIÓN DE LA EMPATÍA 

 Toma de perspectiva en situaciones de desacuerdo o conflicto 

 Reconocimiento de prejuicios asociados a la diversidad 

 Sensibilidad hacia personas y grupos que sufren exclusión o discriminación 

 Cuidado de otros seres vivos y de la Naturaleza  

 Bienestar y trato digno hacia otras personas 

• Habilidad específica de Bienestar y trato digno hacia otras personas  

Primer ciclo: En primero y segundo de primaria se trabaja la habilidad 

específica del bienestar con los siguientes indicadores de logro: Reconocen cómo se 

sienten él y sus compañeros cuando alguien los trata bien o mal 

Segundo ciclo: Reconoce acciones que benefician o que dañan a otros, y 

describe los sentimientos y consecuencias que experimentan los demás en situaciones 

determinadas. 

Tercer ciclo: Analiza acciones que afectan o que favorecen el bienestar de 

niños y niñas al recibir un trato digno, cuidado y amor. 
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INDICADORES DE LOGRO DEL 6° GRADO EN LA HABILIDAD ESPECÍFICA DEL 

BIENESTAR: 

    Bienestar- Autoconocimiento: Valora cómo los vínculos y las interacciones basadas 

en la empatía y colaboración promueven el bienestar a corto, mediano y largo plazo. 

 

    Autogeneración de emociones para el bienestar- Autorregulación: Evoca emociones 

positivas para contrarrestar los estados aflictivos y alcanzar el bienestar. 

 

     Bienestar y trato digno hacia otras personas- Empatía: Argumenta y prioriza cuáles 

son las acciones que favorecen el bienestar hacia los demás en las que está dispuesto 

a participar. 

 

1.5 Metodología y análisis del informe 

     El tipo de investigación que se utilizó para este informe es el cualitativo,  que 

consiste en la recolección de datos no numéricos. Los datos cualitativos se basan en 

el contexto, la percepción, el significado y el comportamiento.  

 

    Los datos cualitativos se basan en el contexto, la percepción, el significado y el 

comportamiento. Los datos cualitativos se pueden recolectar mediante entrevistas, 

grupos de enfoque y observaciones. Denzin & Lincoln p. 2  (1994) la definen así: 

 

     “La investigación cualitativa tiene un enfoque multi-metodológico, que implica un 

enfoque interpretativo y naturalista a su objeto de estudio. Esto significa que los 

investigadores cualitativos estudian las cosas en sus ambientes naturales, intentando 

darles sentido, interpretando los fenómenos en función de los significados que las 

personas les otorgan. La investigación cualitativa involucra el estudiado uso y 

recopilación de una variedad de materiales empíricos (estudio de caso, experiencia 

personal, introspectiva, historia de vida, textos observacionales, históricos, interactivos 

y visuales), los cuales describen momentos y sentidos rutinarios y problemáticos en la 

vida de los individuos” 
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     Existe una amplia variedad de métodos y técnicas para realizar la investigación  

cualitativa, todas  ellas  tienen  en  común  el  investigar desde el  punto  de vista 

participativo, con las personas, y establecer nuevas perspectivas en torno a las 

relaciones entre el investigado y el investigador. La utilización de este enfoque nos 

provee de medios para explorar situaciones complejas y caóticas de la vida real, y nos 

aporta variadas opciones metodológicas sobre cómo acercarse a tal ámbito de 

acuerdo con el problema y los objetivos del estudio a largo o a corto plazo.  

 

     En este documento se expresan las reflexiones realizadas durante el periodo ya 

mencionado y con las técnicas recién descritas a través del ciclo reflexivo de Smyth. 

 

CICLO REFLEXIVO DE SMYTH 

     El ciclo de Smyth (1991) esta aplicado para la reflexión y análisis de la práctica y 

plan de mejora que se aplicó en el transcurso de esta investigación. 

 El ciclo de Smyth establece cuatro elementos como parte del proceso de reflexión: la 

descripción, explicación, confrontación y reconstrucción de la práctica, estos cuatro 

elementos permiten aprender, desprender y reconstruir la experiencia cotidiana del 

docente y alumnos. (ANEXO G) En la descripción se hace mención del inicio del 

proceso que lleva al sujeto a cuestionarse sobre las actividades que realiza en su 

entorno, es decir auto cuestionarse sobre como lo hace; en el análisis se hace una 

reflexión profunda y personal en donde se identifica unidades de análisis de fortalezas 

y debilidades de la práctica. 

     Dar sentido y comprender lo que pasa implica un esfuerzo por conocer y describir, 

sea aportando datos de observación sea comunicando nuestras vivencias y 

percepciones, qué está yendo bien y que problemas o dificultades encontramos. 

(Escudero, et al., 1997, p. 88) En la explicación se hace una reflexión profunda y 

personal donde se identifican las unidades de análisis orientándole a delimitar 

fortalezas y debilidades. 
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    En este segundo momento se adopta un cierto distanciamiento ante las acciones 

propias para, con una actitud de apertura, valorarlas, referirlas a sus contextos 

personales o sociales, preguntarse a que se deben. (Escudero, et al., 1997, p. 89) 

     Durante el tercer momento de confrontación se identifican las fortalezas y áreas de 

oportunidad en la práctica docente, después analiza sus saberes sobre las unidades 

de análisis y confronta estos con los de los especialistas. 

     Se trata de cuestionar lo que se hace situándolo en un contexto biográfico, cultural, 

social o político que dé cuenta por qué se emplean esas prácticas docentes en el aula. 

(Escudero, et al., 1997, p. 90) 

     El último momento es la reconstrucción, en donde a partir de los hallazgos 

identificados en el anterior momento se interroga de cómo puede mejorar la práctica 

docente, esto se hace de manera personal y colectiva. Es aquí donde se establecen 

compromisos personales y colectivos para la mejora de la intervención docente y del 

propio desarrollo personal. 

 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS: 

ENCUESTAS 

     Se puede definir la encuesta, siguiendo a García Ferrando (1993), las encuestas 

son una técnica de investigación cuyo objetivo es recopilar información a través de la 

realización de preguntas a una muestra de personas. Las encuestas pueden ser 

realizadas de forma presencial o a través de medios electrónicos, como por teléfono o 

internet.  

     Para los fines de esta investigación se establecieron 2 tipos de encuestas  

Encuestas a estudiantes: Se realizaron encuestas a los estudiantes para conocer su 

sentir en cuanto al nivel de bienestar subjetivo experiencial. (ANEXO B 2):    

 Encuestas a padres de familia: Se realizaron encuestas los padres de familia de los 

alumnos para conocer desde su perspectiva su sentir en cuanto al bienestar subjetivo  

     Con esta técnica se pretendió investigar acerca de cómo se sentían 

emocionalmente con respecto a sus emociones durante la contingencia por COVID_19 
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     La encuesta fue conducida en línea a través de Google formularios en Octubre del 

2020. La muestra de la encuesta estuvo compuesta por 28 de los 32 alumnos del 

grupo.  

 

TÉCNICA DE OBSERVACIÓN: 

      La observación fue un instrumento primordial en esta investigación debido a que 

desde un comienzo en las jornadas de observación me permitió recaudar datos 

suficientes sobre la problemática encontrada, en las jornadas de práctica donde este 

instrumento fue de gran eficiencia al recolectar información de cada una de las 

actividades aplicadas.  Al respecto, la SEP señala las guías de observación permiten 

tomar registro de situaciones individuales y grupales (descriptivos y anecdóticos) para 

valorar la consecución de los objetivos de aprendizaje. SEP, 2017 (p.417) 

 

     Roberto Hernández Sampieri y colaboradores (2000) escriben que la observación 

se fundamenta en la búsqueda del realismo y la interpretación del medio. Es decir, a 

través de ella se puede conocer más acerca del tema que se estudia basándose en 

actos individuales o grupales como gestos, acciones y posturas. Es una eficaz 

herramienta de investigación social para juntar información, si se orienta y enfoca a un 

objetivo específico. Para ello se debe planear cuidadosamente: 

• En etapas, para saber en qué momento se debe observar y anotar lo 

observado. 

• En aspectos, para conocer lo representativo que se tomará de cada individuo. 

• En lugares, que deben de ser escogidos cuidadosamente, pues si el 

observado se siente seguro podrá aportar más al estudio. 

• En personas, pues de ellas dependerá que el estudio arroje datos 

representativos. 

(Hernández Sampieri, R., Fernández, C. & Baptista, P., 2000, p.110). 
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El diario de práctica  

     Porlán y Martín (1993), definen el diario como un "instrumento de análisis del 

pensamiento reflexivo de profesores tanto en formación como en ejercicio". En el diario 

se recoge lo sucedido en el aula desde el punto de vista del docente. 

     Este instrumento fue de gran ayuda en mi investigación debido a que como 

comenté en el planteamiento del problema, fue muy importante para plasmar la 

información que relataba en él, como los comentarios e intervenciones, las reflexiones 

que llegaban a mi mente al dar alguna clase y revisar las evidencias de sus emociones, 

el diario fue de gran ayuda al momento de reflexionar los resultados de cada actividad 

aplicada. 

 

Escala estimativa 

     Finalmente,  para este informe utilicé un instrumento diseñado para medir el nivel 

de bienestar subjetivo de los participantes que se anexa al final de este documento. 

Este instrumento fue diseñado por Calleja y Mason (2020) desarrollaron un 

instrumento para evaluar, en una sola escala, la satisfacción con la vida y el afecto 

positivo en población mexicana.  

      Los reactivos fueron generados en grupos focales para su documento, por lo que 

su fraseo es entendible. Hay 2 versiones de este instrumento y las autoras 

recomiendan usarlo dependiendo de la finalidad que se quiera lograr o del tiempo que 

se tenga para investigar. La primera versión está integrada por 20 reactivos que 

integran la EBS-20 (Que usé como evaluación diagnóstica y final); y la otra versión 

corta (EBS-8).que es la que utilicé con mis alumnos con mayor frecuencia (1 vez al 

mes) al final de cada acción. 

 

      A continuación expongo la medida que las escalas miden y los reactivos que 

conforman ambas versiones. 
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Escala Bienestar Subjetivo-20 (EBS-20) 

En esta escala están sombreados las reactivas muestras a los que le podré más 

atención al contrastar los resultados en esta versión. 

Medida: Satisfacción Global con la 
vida (SWLS) 

Medida: Estado Afectivo: Factor 
Afecto Positivo 

Medida: Estado Afectivo: Factor 
Afecto Negativo 

1. En la mayoría de las cosas mi 
vida está cerca de mi ideal 

6. He tenido un día agradable 
13. He tenido un día desagradable 

14. Me siento triste 

7. Me siento con calma 
15. Me siento cansado 

8. Me siento feliz 16. Me siento con culpa 

2. Las condiciones de mi vida 
son excelentes 

9. Me siento animado 17. Me siento con vergüenza 

3. Estoy satisfecho con mi vida 
10. Me siento satisfecho conmigo 
mismo 

18. Me siento con preocupación 

4. Hasta ahora, he conseguido 
las cosas que para mí son 
importantes en la vida 

11. Me siento con gratitud 19. Me siento con estrés 

5. Si volviera a nacer, no 
cambiaría casi nada de mi vida 

12. Me siento con amor 20. Me siento con celos 

 

Escala Bienestar Subjetivo-8  (EBS-8) 

En esta versión se tomaron en cuenta los reactivos uno, cuatro y seis para contrastar 

los resultados obtenidos después de cada intervención. 

   

     

 

 

 

 

 

 

 

      Se utilizaron seis opciones de respuesta no simétricas para disminuir el "efecto 

techo" que se presenta comúnmente en la medición del Bienestar Subjetivo: 1 = "En 

Reactivos: 

1. Me gusta mi vida 

2. Soy una persona feliz. 

3. Estoy satisfecho(a) con mi vida.  

4. Mi vida me trae alegría 

5. Mi  vida es feliz 

6. Disfruto de mi vida 

7. Mi vida es maravillosa 

8. Estoy “de buenas” 
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desacuerdo", 2 = "Ni de acuerdo ni en desacuerdo", 3 = "Ligeramente de acuerdo",  4 

= "De acuerdo", 5 = "Muy de acuerdo", 6 = "Totalmente de acuerdo". 

     Con el mismo tipo de instrumento se evaluó formativamente de manera semanal y 

sumativamente al término de cada periodo de prácticas. Dichas evaluaciones se 

hicieron con criterios muy simples a través de una escala estimativa en donde sus 

reactivos eran: “El alumno envió su trabajo”, “El trabajo se presentó de forma completa” 

“El trabajo está hecho conforme a las indicaciones”, “La presentación del trabajo es 

clara y limpia” “El trabajo se envió en tiempo y en forma”. Cada reactivo valía 2 puntos. 

(ANEXO E 2). 

 

1.6  Planteamiento y propósitos del plan de acción. 

     Un plan de acción es un instrumento de planificación que nos ayuda a trazar la ruta 

que debe seguir para alcanzar sus objetivos. Nos permite decidir con anticipación las 

actividades que se deberán realizar, cómo se realizarán, en qué periodo de tiempo se 

harán, quiénes serán los responsables de su cumplimiento y la forma en la que se 

evaluarán los resultados. 

 

     Es el punto en el cual nos encontramos y a dónde queremos ir. Es importante 

porque nos permite priorizar las iniciativas más relevantes del Espacio de Participación 

para cumplir con los objetivos planteados, ayuda a darle seriedad al trabajo, 

estableciendo plazos y responsabilidades. 

 

    El propósito final del Plan de Acción es trabajar para avanzar y lograr los objetivos 

que se plantearon a través del planteamiento ya mencionado. 

 

     Por tal motivo se consideraron los siguientes propósitos de ejecución para el 

planteamiento, seguimiento del plan de acción y su respuesta. 
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Propósito General del Plan de acción 

 

• Fortalecer la educación socioemocional en la habilidad específica del bienestar 

subjetivo experiencial a través de secuencias didácticas en un grupo de sexto de 

primaria en una modalidad virtual a distancia en alumnos de cuarto sexto de 

primaria. 

 

 

Propósitos específicos 

 

• Elaborar un diagnóstico que permita conocer el nivel de malestar y bienestar con 

el que se encuentran los alumnos. 

• Implementar un plan de acción para fortalecer el bienestar experiencial a través de 

secuencias didácticas en la asignatura de educación socioemocional a distancia. 

• Analizar y evaluar la propuesta de intervención mediante la elaboración del ciclo 

reflexivo de Smyth mejorando la intervención docente. 

 

 

Cronograma plan de acción 

 

       Para distribuir mejor los tiempos de este plan de acción se desarrolló el siguiente 

cronograma en donde se encuentran especificadas las actividades, los indicadores 

de logro, las fechas de aplicación de cada una  y el propósito específico de la 

actividad. 
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1.7 Descripción de las prácticas de interacción en el aula 

     Mi interacción con los niños y niñas del grupo así como con la maestra titular y los 

directivos fueron a través de la aplicación de zoom. De manera asincrónica y sólo en 

un inicio por la aplicación de WhatsApp, más adelante se tomó el acuerdo de que se 

ACTIVIDAD INDICADOR DE LOGRO FECHA PROPÓSITO DE LA ACTIVIDAD 

ACCIÓN 

DIAGNÓSTICA: 

 

“ESTOY CRECIENDO” 

(CIENCIAS 

NATURALES) 

Dimensión: 

AUTOCONOCIMIENTO 

Valora cómo los vínculos e interacciones 

basados en la empatía y colaboración 

promueven al bienestar a corto, mediano 

y largo plazo. 

VIERNES 6  DE 

NOV. 

2020 

Obtener información diagnóstica y un 

primer acercamiento a la habilidad del 

bienestar a través de la dimensión 

autoconocimiento 

SEGUNDA ACCIÓN: 

“NADIE PUEDE LEER 

MI MENTE” 

(VIDA SALUDABLE) 

 

 

“HABLANDO” 

EDUCACIÓN 

SOCIOEMOCIONAL 

 

Dimensión: AUTOCONOCIEMIENTO: 

Explica la importancia de manifestar sus 

emociones y sentimientos de riesgo para 

prevenir la violencia y el abuso sexual. 

Dimensión: 

AUTOREGULACIÓN: 

Reflexiona y actúa sobre su capacidad 

para calmar su mente y de regular sus 

emociones; de crear vínculos saludables 

con otros y con su entorno; de llevar una 

vida ética; de dotar a su vida de 

significado y dirección; y de contribuir al 

bienestar de los demás. 

VIERNES 13 

NOV. 

2020 

Propósito sesión 1: 

Que los alumnos identifiquen sus 

emociones. Que reflexionen sobre ellas y 

que tomen decisiones adecuadas en la 

regulación de las mismas. 

 

Propósito 2: Que con la reflexión anterior 

los alumnos sean capaces de tomar 

responsabilidad de sus emociones 

comunicando sus necesidades y 

sentimientos a sus padres. 

TERCERA ACCIÓN: 

“MIS EMOCIONES MIS 

AMIGAS” 

(ESPAÑOL) 

Dimensión: AUTOCONOCIMIENTO 

Analiza cómo la emoción del  miedo le 

permite preparar su cuerpo ante una 

amenaza. 

VIERNES 5 

MARZO 2020 

-A través de la clase remota, los niños 

aprenden acerca de la función fisiológica 

de las emociones, entienden el propósito 

de que tengamos la emoción de “miedo” 

-Que el alumno ejercite su habilidad de 

reflexión y autoanálisis al compartir una 

estrategia que él recomiende para 

manejar la emoción del miedo. 

CUARTA ACCIÓN: 

“MI LISTA DE ENOJOS 

Y SOLUCIONES. 

MI ANTES Y MI 

DESPUÉS” 

(EDUCACIÓN 

SOCIOEMOCIONAL) 

Dimensión: EMPATÍA 

Vincula las diversas emociones 

relacionadas con la alegría, identifica la 

ansiedad de cada una y cómo las puede 

aprovechar para el bienestar propio y de 

los demás. 

VIERNES 28 

MAYO 2021 

-Se pretende que el alumno sea  capaz 

de identificar en sí mismo los hábitos y 

estímulos que lo hace tener sensación de 

bienestar como la felicidad y los 

enumera. 

-También se pretende que el alumno 

reflexione acerca de su evolución 

obtenida  a través de las 7 sesiones en 

línea y las actividades que se realizaron 

para describir su antes y después de la 

intervención. 

Cronograma-Matriz de actividades con propósitos de las cuatro  actividades del plan 
de Acción fuente: Elaboración propia 
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hiciera todo por Google Classroom. La dinámica con los alumnos fue muy interesante 

pues la virtualidad me permitió explorar nuevas maneras de conectar, relacionarme y 

convivir con ellos. Para profundizar más en el “cómo” a continuación hago una 

descripción de estas interacciones:  

     Tuve la intención de que las actividades  académicas no les parecieran monótonas 

o aburridas; con esto en mente procuré que cada día en los niños tuviesen 

presentaciones de la clase con música ad hoc al tema del que se estuviera hablando, 

se tomaba asistencia pidiendo que escribieran su nombre completo en el chat de 

zoom, trabajamos con la familia en actividades integradoras etc. Aunado a estas 

actividades realicé otras más que llamé “Actividades de socioemocional permanentes” 

Ya que con el objetivo de tener inmersos a los alumnos en un contexto de motivación 

e interés surgieron estas intervenciones en las que al final de cada día se premiaba al 

grupo por su asistencia, puntualidad y participación con la sección de clase “Mimi tips”  

     Mimi tips lo implementé en los últimos 10 o 15 minutos de las sesiones de cierre 

del día, Fue un espacio extra de aprendizaje en el que compartí con los alumnos mini 

clases sobre como enviar un correo electrónico, cómo editar videos, como descargar 

una canción en internet, Un villancico en Lengua y señas Mexicanas LSM, dudas sobre 

cómo funciona un avión o cualquier otra idea que ellos propusieran para que yo se los 

explicara. Gracias a este pequeño momento. Me sentí más en confianza con el grupo 

y ellos conmigo también. Noté una mejora en la conducta, en la participación y la 

asistencia de ellos a la última clase. 

     Otra estrategia que se quedó como actividad permanente durante los últimos 

meses de mi intervención, fue la de “viernes de socioemocional” 

     Esta actividad tomó parte de las sesiones se realizaban los viernes de educación 

socioemocional y vida saludable.  Les dejaba una actividad en plataforma y el tiempo 

de la sesión lo usamos para hacer actividades recreativas con intención de mejorar el 

bienestar de los alumnos. Algunas de las que más recuerdo y disfruté muchísimo 

fueron: 
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 Día de disfraces de día de muertos 

 Desfile de mascotas. 

 Bailando me pongo de buenas. 

 La maestra pide. 

 Recetas con mi familia: En una ocasión hicimos una carlota y más adelante una 
gelatina. 

 Pijamada de películas 

 El slime de la calma 

 La respiración cuadrada 

 Mi palacio en casa. 

 Día de peinado loco. 

 Hacemos arte 
 

      Lo que tenían en común estas actividades, es que fueron planeadas con ayuda de 

los mismos alumnos la maestra titular y yo. Los viernes se hacían sugerencias por 

parte de ellos y la maestra titular y yo elegíamos la que se haría para la siguiente 

semana. 

     En contraste con esta manera de trabajar se encuentran las actividades del plan de 

acción del presente informe. Estas sesiones fueron planeadas y diseñadas con 

cuidado por mí. Ya que me interesaba tomar la mayor cantidad de asignaturas y 

hacerlas coincidir con los indicadores de logro que buscaba con las sesiones de 

educación socioemocional. Estas sesiones de trabajo para resolver la situación 

problemática se hacían en zoom y se llevaron a cabo para que una a una de las 4 

acciones se favoreciera el grupo. Las actividades fueron las que expongo a 

continuación:   

1.- Estoy creciendo. En esta actividad relacioné la clase de Ciencias Naturales que 

hablaba sobre el genoma humano y reproducción. Me apalanqué de este interesante 

tema para que ellos pudieran contrastar las diferencias entre una etapa humana y 

siguiente como la infancia, pubertad y adultez etc. Pero también, y  sobre todo,  que 

se hicieran la pregunta de ¿Quién soy? ¿Qué me gusta? ¿Qué necesito? ¿En qué he 

cambiado? 
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     En esta primera acción también hice uso de la sesión de geografía y de español 

dejando tareas que desde la perspectiva de cada asignatura contribuyeran al ejercicio 

de la autobservación y el autoconocimiento. 

     2.- Nadie puede leer mi mente y hablando. Para esta segunda acción la gran 

intención es que a través de las tareas que les dejaba semanalmente en la plataforma 

empezaran a prestar atención a su entorno, su comportamiento, sus hábitos y que 

encontraran elementos en común que les diera pistas sobre su malestar emocional. 

Por lo que en esta etapa hicieron algunas actividades como la elaboración de un 

control o diario de emociones, la elaboración de un horario semanal de cada una de 

sus actividades. En sesión por zoom fue en donde atamos los cabos. Pues en plenaria 

con ayuda de algunas escenas de la película de Disney Pixar “intensamente” se 

pretendió que  los alumnos llegaran a conclusiones acerca de su responsabilidad 

emocional en tener buena comunicación para expresar sus necesidades, el gestionar 

mejor su tiempo y sus emociones también. 

     3.- Mis emociones mis amigas: No era hasta la tercera etapa que planeé junto con 

el proyecto de español,  que los niños y niñas del 6° “B” hicieran su campaña 

informativa en contra de la depresión y el estrés. Por lo que desde la educación 

transversal se logró que los alumnos investigaran acerca de las funciones, origen y 

características de las emociones básicas, como el miedo, la tristeza el enojo y la 

ansiedad. Para sus carteles se les pidió que compartieran además de los datos, sus 

técnicas y maneras en las que ellos se sienten bien y que compartieran esa experiencia 

por medio de un video al grupo de WhatsApp que teníamos en ese momento.  

     Como actividades sobresalientes destaco las sesiones que por zoom teníamos y 

en donde estudiamos el origen y función de los hábitos, la creación de su muro de 

visualización y sus videos tan interesantes sobre sus maneras de hacerse cambiar de 

forma. 

4.- Mi lista de enojos y soluciones: Para esta última acción los alumnos continúan 

haciendo ejercicios de autobservación. En este momento del proyecto, el tiempo de 
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estas sesiones se vuelve “viernes de socioemocional” en donde realizábamos las 

actividades de las que la les mencioné hace unos párrafos. Lo más importante de esta 

última acción es que los alumnos fueron capaces de reflexionar en este ejercicio y 

hacer una lista con hasta 20 reactivos dando para cada uno una solución en donde 

aplicaban eficazmente estrategias reguladoras para mantener su bienestar a pesar de 

la situación que desató su molesta.  

     En esta misma sesión recogí evidencias acerca de lo que ellos consideraban su 

“antes y su después”. Poderosas reflexiones que me compartieron por escrito en 

donde mencionaban el progreso en la conquista de su bienestar con las estrategias 

enseñadas en clase. 
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II DESARROLLO, REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA  

 

2.1 Pertinencia y consistencia de la propuesta 

 La educación socioemocional es un tema de gran importancia en la actualidad, ya que 

se ha demostrado que las habilidades socioemocionales tienen un impacto positivo en 

la vida de las personas. Las habilidades socioemocionales se relacionan con un mayor 

éxito académico, mejores relaciones interpersonales, una mayor satisfacción con la 

vida y un menor riesgo de problemas de salud mental siendo el bienestar subjetivo un 

aspecto relevante para la sociedad. 

     Al respecto múltiples especialistas como Bisquerra (2000) afirma la pertinencia de 

esta acción como una acción para potenciar el desarrollo humano cuando dijo que: 

     “En este sentido, nos atrevemos a proponer la educación emocional como un 

proceso educativo, continuo y permanente,   que pretende potenciar el desarrollo de 

las competencias emocionales como elemento esencial del desarrollo humano, con 

objeto de capacitarle para la vida y con la finalidad de aumentar el bienestar personal 

y social“(Bisquerra, 2000). 

     En cuanto a su pertinencia por el contexto de malestar social en el que estuvo 

inmerso nuestro país por la crisis de salud, esta cuestión fue un tema del cual UNICEF 

México estuvo recolectando datos y, en lo referente a la educación, mencionó que el 

78.6% de los hogares con niños en edad escolar tuvieron dificultades para continuar 

con la educación de sus hijas o hijos debido a la falta de computadora o internet, de 

apoyo docente, de conocimientos o de libros y material didáctica.  

     Sobre la convivencia familia compartieron que, el 35.7% de los hogares con niñas 

y niños reportaron síntomas de ansiedad severa (frente a 26.7% en los otros hogares) 

y el 34.2% informan que las discusiones y las tensiones han aumentado. Skoog C. 

UNICEF (2020); Referente al mismo tema las encuestas de la ENBIARE, el 14.8% de 

la población adulta perdió su trabajo o negocio en los últimos doce meses (entre julio 

de 2020 y julio de 2021) sin poder recuperarlo. 
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     El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta los resultados de la 

primera  Encuesta Nacional de Bienestar Autor reportado (ENBIARE) 2021 que permite 

responder preguntas sobre cómo influyen aspectos de la vida personal, familiar, laboral y 

social en el nivel de bienestar subjetivo de la población adulta en México.  

 

     Bajo este marco destaca el profundo impacto negativo en términos tanto de balance 

anímico como de satisfacción con la vida después de haber vivido los primeros 5 meses 

de pandemia. Las proporciones de población con síntomas de depresión asciende a 

15.4%; sin embargo, entre las mujeres la proporción es un tanto más alta, alcanzando 

19.5% con síntomas depresivos.  

 

     La proporción de población con síntomas de depresión asciende a 15.4% de la 

población adulta, pero entre las mujeres alcanza 19.5 por ciento. La ENBIARE 2021 captó 

que 19.3% de la población adulta tiene síntomas de ansiedad severa, mientras otro 31.3% 

revela síntomas de ansiedad mínima o en algún grado. 

 

     En la gráfica, se muestra que a nivel de entidades federativas los porcentajes más altos 

de síntomas de depresión los presentan  las poblaciones adultas de Guerrero, Tabasco y 

Durango, mientras los  porcentajes más bajos las de Quintana Roo, Sonora y Nuevo León. 

San Luis Potosí se encuentra en la posición 20 con los síntomas de depresión. 

 

Ilustración 4 Nivel de entidades federativas los porcentajes más altos de síntomas de 
depresión. Fuente: ENBIARE 2021 
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Por otra parte, un estudio realizado por miembros de la OMS la evidencia sugiere que 

la pandemia ha llevado a un aumento mundial de los problemas de salud mental, que 

incluyen depresión y ansiedad generalizadas (Emociones de malestar).  

       Los Estados Miembros de la OMS han enfatizado la importancia de fomentar la 

salud mental servicios y apoyos psicosociales como un componente integral de la 

cobertura universal de salud y en la preparación, respuesta y recuperación para 

emergencias de salud pública para continuar trabajando para promover la resiliencia y 

la recuperación 

    

Ilustración 5 Tabla de datos recabados por en donde se demuestra un aumento  de 
casos registrados.  

Fuente: Sitio divulgación científica WHO, publicado por OMS. 
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 Al ver estas estadísticas observé que incrementó del 0.3 al 0.26% en casos 

registrados  de personas con problemas mentales durante la pandemia en 2020 en 

países Americanos incluido México, así como un aumento del -0.4 al 0.30% en casos 

de ansiedad y aumento del 0.11 al 0.34% en depresión en el mismo periodo de estudio 

2022. 

     Confirmo que una de mis intenciones con este informe es generar nuevas 

experiencias de aprendizaje. A nivel profesional, espero que el impacto social con esta 

intervención contribuya  para que los docentes o cualquier lector del mismo generen 

conciencia sobre la importancia de tomar responsabilidad de nuestro bienestar. Así 

mismo deseo abonar al proceso de aprendizaje de la habilidad del bienestar para que 

los alumnos tengan experiencias escolares valiosas y se sientan cómodos y plenos en 

cualquier circunstancia que les suceda, ya que al estar en un mundo que cada vez va 

más a prisa por la globalización los avances tecnológicos y en donde una pandemia o 

alguna catástrofe puede ocurrir en cualquier momento es preciso formar ciudadanos 

con herramientas suficientes para manejarse con autonomía, respeto, empatía en 

cualquier acontecimiento. 

 

2.2 Identificación de enfoques curriculares y su integración en el diseño 

 En el programa de estudios. Educación Socioemocional Primaria para el estudio, este 

espacio curricular se organiza en cinco dimensiones: Autoconocimiento, 

Autorregulación, Autonomía, Empatía y Colaboración. 

      El currículo ha de apuntar a desarrollar la razón y la emoción, reconociendo la 

integralidad de la persona, es decir, que en el proceso educativo hay que superar la 

división tradicional entre lo intelectual y lo emocional: “El bienestar del estudiante, clave 

para el logro de aprendizajes relevantes y sustentables, requiere de la sinergia entre 

los aspectos cognitivos, emocionales y sociales, fortaleciendo la idea de que la 

persona y la personalidad no son divisibles en partes abstraídas del conjunto”. 

(Tedesco, 2013, p.96) 
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Debido a la gran extensión de la asignatura  se necesitó delimitar el tema a partir de la 

definición de los objetivos general y específicos.  Por lo que a continuación se 

presentan las 3 dimensiones de la E.S. que fueron elegidas como ejes rectores en el 

andamiaje y construcción de mis 4 actividades de intervención así como sus 

respectivas habilidades específicas. Sin antes recordar a usted querido lector  que el 

hilo conductor del presente informe es el del “bienestar” por lo que en las habilidades 

específicas referentes a nuestro protagonista tendrá el desglose del abordaje curricular 

en la educación primaria. Enfoque pedagógico. 

     Los planes y programas proponen la manera correcta de abordar la educación 

socioemocional. En el caso de la educación socioemocional se advierte que el espacio 

de intervención no es por ninguna circunstancia un sustituto de un proceso de carácter 

psicológico o ciencias de la salud, no parte del diagnóstico clínico y tampoco es una 

herramienta interpretativa o terapéutica. El maestro se mueve en el eje de la 

pedagogía y desde ese marco de respeto y cautela debe abordar cada dimensión con 

los alumnos.  

     Este enfoque sugiere dedicar como mínimo 30 minutos a la semana.  El enfoque 

pedagógico para la Educación Socioemocional es la de impulsar la educación integral 

de los estudiantes y alcanzar los propósitos que van más allá de los aspectos 

disciplinares académicos. Así mismo como plantea SEP (2018), tiene el propósito el 

proveer a los estudiantes y  a los docentes de herramientas para trabajar aspectos 

socioemocionales para favorecer el aprendizaje y la convivencia escolar. Teniendo 

como objeto de estudio las emociones. 

     Finalmente, me parece importante resaltar que así como se propone en los 14 

principios el modelaje de la educación, Aprendizajes clave también agrega como un 

enfoque pedagógico sumarse al el abordar las diferentes dimensiones junto con los 

educandos en la experiencia del reconocimiento de la dignidad del otro como ser 

humano capaz de transformarse, transformar nuestro entorno para expandir las 

oportunidades de nuestra vida y los demás.  Citando a Vygotsky (1999)  “La verdadera 

dirección del desarrollo del pensamiento no es de lo individual a lo social, sino de lo 
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social a lo individual”. Por lo que entre más usemos, y recurramos espacios de reflexión 

será más efectivo el aprendizaje y el desarrollo del pensamiento. 

 

2.3 Competencias desplegadas en la ejecución del plan de acción 

     Dentro de la formación docente, las competencias se dividen en dos ramas, 

genéricas y profesionales, las primeras se refieren a los desempeños comunes, de 

carácter transversal, que los docentes egresados deben mostrar, por lo tanto se 

desarrollan con la experiencia personal y la formación de cada uno; las segundas, son 

de carácter específico, se forman a partir de conocimientos, habilidades, actitudes y 

valores necesarios para la profesión docente así como también desarrollar prácticas 

en contextos reales. (DGESPE, 2012). 

     Las Competencias que principalmente se desarrollaron durante la práctica 

mencioné las que a mi parecer son las más relevantes y las que considero contienen 

el desarrollo profesional y educativo que tuve, 1 genérica y una disciplinar. 

      “Usa su pensamiento crítico y creativo para la solución de problemas y la toma de 

decisiones” Con respecto a esta competencia, me parece que es la que engloba el 

proceso de reflexión que realicé durante este informe con ayuda del ciclo de Smith ya 

explicado, pero además contempla mi pensamiento crítico. Al estar en un contexto 

adverso a la distancia, sin experiencias similares a estas, sin duda alguna, el confiar 

en la criticidad que me brinda el conocimiento que adquirí en tantas jornadas de 

prácticas previas a mi octavo semestre y las colases, tareas,  lecturas que me brindó 

la Normal me dio la capacidad de poder sobrellevar la situación con éxito. 

       Acerca de la creatividad me encanta la definición que Albert Einstein dio cuando 

dijo que “La creatividad es la inteligencia divirtiéndose”; porque efectivamente, en el 

desarrollo de cada actividad tuve la oportunidad de aprender, reírme, bailar, y sobre 

todo de disfrutar cada sesión con mis alumnos. La creatividad me permitió hacer de 

una simple intervención memorias llenas de bienestar. 
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      La competencia profesional: “Diseña planeaciones didácticas, aplicando sus 

conocimientos pedagógicos y disciplinares para responder a las necesidades del 

contexto en el marco del plan y programas de estudio de la educación básica.” Resume 

lo que el deber de un docente al salir de su alma mather debe hacer con toda autoridad. 

No se trató de solamente escribir simples guiones de clases o pasos a seguir en donde 

explicara el desarrollo de cada sesión. Al hacer mis planeaciones  vi reflejado en esos 

formatos mis 4 años de formación, ya que como lo mencioné en el capítulo anterior, 

por la virtualidad, las planeaciones dejaron de ser una herramienta sólo para mí. 

Fungieron como un puente de comunicación, un medio por el que mis alumnos y sus 

familias interactuaban con la escuela y con sus deberes. 

 

2.4 Descripción y análisis detallado de las secuencias de actividades 

consideradas para la solución del problema. 

 

Primera acción “ESTOY CRECIENDO” (Diagnóstico) 

 Para conocer el origen de la problemática identificada, de manera perceptiva se 

realizó un diagnóstico de conocimientos y una guía de observación. 

     Como menciona La torre (2005) es preciso hacer un reconocimiento o diagnóstico 

de la problemática para hacer una descripción y explicación comprensiva actual para 

recabar evidencias y comparar posteriormente los cambios que surgieron del plan de 

acción. En esta primera actividad se trabajó con la dimensión del autoconocimiento, 

con las asignaturas transversales: Ciencias Naturales y Educación socioemocional. El 

Indicador de logro fue: Valora cómo los vínculos e interacciones basados en la empatía 

y colaboración promueven al bienestar a corto, mediano y largo plazo. Propósito de la 

actividad: Obtener información diagnóstica y un primer acercamiento a la habilidad del 

bienestar a través de la dimensión autoconocimiento. 

     A manera de introducción mostré una secuencia de fotografías en donde se 

mostraba cada etapa de mi vida desde recién nacida, pasando por la infancia 
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temprana, infancia tardía, adolescencia y juventud. (ANEXO I 1)  Después pedí que 

las observaran detenidamente para que pudieran responder las siguientes preguntas 

detonadoras como: ¿Qué similitudes y diferencias encuentran en cada foto? ¿Creen 

que las fotografías son iguales? ¿A qué se debe este cambio? Además de las 

transformaciones y diferencias físicas que ya mencionaron ¿qué otra cosa creen que 

cambió en mí?; Con las respuestas de los alumnos dirigí  la plenaria a que dieran ideas 

de que cosas necesitaba en cada etapa y que cosas me gustaban dependiendo de la 

fase en cuestión. 

Durante la plenaria rescaté estos comentarios: 

A23.- “Ahh pues una diferencia es que cuando era bebé necesitaba 

comer y lo que le gustaba era estar con su mamá, que la cuidaran y la  llevaran 

a  la escuela” 

A 14.- “Ahorita que ya está grande pues le gusta maquillarme y necesita 

dinero por eso tiene que trabajar” 

 Este último señalamiento me causó mucha gracia y ellos también rieron por el chat. 

 Con esta participación dimos inicio al desarrollo del tema en donde retomaría este 

último ejemplo para reafirmar los conceptos proyecté las páginas 31 a la 35 del libro 

de ciencias naturales en donde abordé el tema de las etapas del desarrollo humano 

con el enfoque biológico que la asignatura de ciencias naturales planteaba. 

     Para la transversalidad con la asignatura de E.S. en cada viñeta correspondiente a 

una fase del desarrollo hacía énfasis en que entre más jóvenes somos nuestra 

capacidad de identificar nuestras emociones es más pequeño. Y para ejemplificar esta 

idea mencioné el caso de “Me enojo porque tengo sueño y hambre”  

     Dando el recorrido por cada periodo expliqué que al ser bebés nuestro único medio 

para comunicar una necesidad es el llanto y los gritos pues no sabemos hablar, 

conforme crecemos vamos llorando un poco menos en medida de que podemos 

comunicar nuestras demandas. Pero que hay un punto en la infancia en el que el 
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cerebro continúa madurando y después podemos comunicarnos a nosotros mismos 

nuestras necesidades y con eso poder sentirnos calmos y tranquilos a pesar de tener 

ganas de dormir o comer. Se esperaría que en la adolescencia, en la juventud esta 

comunicación mejore y sigamos madurando ese “Autoconocimiento”  es decir, les 

estaba introduciendo el concepto de autoconocimiento a través de este ejemplo.  Con 

el ejemplo expliqué que  auto conocerse implica saber decirnos a nosotros mismos 

cuáles son nuestras necesidades a partir de los gustos o requerimientos que nos 

parece imperante cubrir.  

     En esta última fase recordé el ejemplo de las necesidades y gustos con los que 

inició la sesión y los invité a que en el chat escribieran algún ejemplo de cosas que 

necesitaban antes y necesitaban en ese momento y otro elemento que les gustaba en 

su infancia temprana y en la etapa de pre adolescencia. Para concluir cerré la sesión 

reflexionando acerca de que cada momento que pasa nuestro cuerpo crece. Biológica 

y también psicológicamente vivimos en constante evolución. Indiqué también que para 

saber lo que necesitamos y nos gusta es imperante que sepamos quienes somos y 

nos conozcamos muy bien para tomar decisiones y darnos a nosotros mismos lo que 

necesitamos. O bien, pedirlo a alguien más en caso de que no podamos hacerlo. 

Una anécdota que me parece relevante rescatar fue la del comentario de la Alumna 

18 que dijo:  

-“Maestra, cuando yo estoy sola en mi casa, siempre me pasa que me pongo a 

jugar fifa porque me gusta mucho el futbol, y pues a mis papás, más a mi mamá 

no le gusta que use el play. Entonces si eso es lo que me gusta; ¿significa que 

mis papás están mal porque no me dejan usar un videojuego?” 

Su pregunta llamó la atención de sus compañeros y encendieron el micrófono y de 

manera hasta apresurada le contestaron 

A12-“Ay pues entonces si a mí me gustan las pistolas ¿también debo pedirles 

que me compren pistolas A18? nuestros papás saben lo que sí es bueno que 

nos guste y lo que no. ¿Verdad maestra?” 
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     Me sorprendió bastante el giro que dio la conversación y al mismo tiempo estaba 

intentando procesar las dos participaciones. Abordé la situación reconociendo lo 

interesante y valioso de ambas intervenciones y primero respondí a mi alumna A18 

diciendo:  

 

-“En tu caso A18, es muy importante que tú ya reconoces que lo que más te 

llama la atención es el  futbol. Te felicito por eso, ¿Desde hace cuánto te gusta 

el futbol?” 

A18.- “Desde que vivía con mi abuelita a los 4 años maestra, yo jugaba con mi 

abuelito y mis primos. Era muy divertido estar todos juntos en las tardes 

después de comer y hacer las tareas”.  

-“Oh, ya veo… y ¿eso lo saben tus papás?” 

A18.- “Pues no, no he hablado mucho de eso con ellos porque apenas hace 

poco que le agarré el gusto otra vez” 

-“Ok, ya entiendo… pues gracias por compartirlo con nosotros hija.” 

 -“Recuerden que un “Súper poder de la edad, el poder pensar en nuestros 

pensamientos, el reflexionar acerca de por qué me gustan o hago cosas. Parte 

de esa nueva etapa es la de platicar, y comentar nuestros deseos con nuestros 

padres.” 

      

     Continué retomando el comentario faltante diciendo: -”Como lo mencionó A12 La 

tarea de nuestros papás es la de cuidarnos y darnos lo necesario para ser felices.  

 

     ¿Ustedes creen que es lo mismo un arma de fuego que el futbol? ¿Si ustedes 

fueran papás cuál de las dos opciones les permitirían a sus hijos y cuál no? El futbol 

si lo permitirían, ¿verdad?” 
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-“¿Quién me quiere decir cuál es la diferencia?” 

A23.- “¡Yo maestra!”, El arma de fuego es peligrosa, puede hacer daño a alguien 

y a sí mismo. Además de que solo los malos usan de esas y pues el futbol es 

un deporte que es famoso y es ejercicio. Te puedes lastimar con algún 

accidente, pero es algo más chico que la pistola” 

Continuó diciendo: A23.- “Es como cuando a alguien que no le gusta que le 

digan por su segundo nombre siempre se aguanta a escuchar como todos le 

llaman por el nombre que no le gusta, y entonces ella pide amablemente que le 

digan de la otra manera porque no le gusta y se arregla fácil el problema.” 

     Me pareció muy sorprendente su ejemplo y la manera en que conectó la situación 

del futbol con el tema de la clase que, ya se estaba perdiendo un poco por las 

intervenciones.  

     -“¡Exactamente! Y como ven, ustedes a su edad, entrando en la adolescencia ya 

pueden hacer esas comparaciones y empezar a decidir mejor sobre las cosas que sí 

son buenas para ustedes, y las que les pueden hacer daño o a los demás. Y también 

en reconocer lo que les gusta o lo que les disgusta.  En esta clase estaremos buscando 

en nuestro interior, pensando, reflexionando acerca de cuáles son esas cosas que 

como a A18 les apasionan, les llama la atención o les gusta hacer o quisieran hacer. 

Pero eso sí, cosas que no sean un riesgo para ustedes o para los demás.” 

     De evidencia en la asignatura de ciencias naturales les pedí a los alumnos que 

hicieran una línea del tiempo similar a la vista en clase. En cada etapa debían poner 

sus principales características con la diferencia de que debían mandarlo junto con  un 

avatar  realizado en alguna red social o aplicación y personalizarlo como ellos 

consideran son físicamente así como una cuartilla escrita a mano sobre un tema que 

les apasione mucho. (Anexo J) 

     Según los estadios de Piaget (1982), los educandos se encuentran en la etapa de 

las operaciones formales, que  es la última de las cuatro etapas planteadas por el 

psicólogo suizo Jean Piaget en su Teoría del Desarrollo Cognitivo, siendo las otras tres 
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las etapas sensorio motora, la pre operacional y la de las operaciones concretas. El 

pensamiento operacional formal se manifiesta a partir de los 12 años abarcando hasta 

la edad adulta, caracterizándose por el hecho de que los niños, ya casi adolescentes, 

tienen una visión más abstracta y un uso más lógico del pensamiento. Pueden pensar 

acerca conceptos teóricos. Es durante esta etapa en la que el individuo puede manejar 

el pensamiento hipotético-deductivo, tan característico del método científico. 

     Esto podría explicar por qué fue suficiente con sólo un comentario y la explicación 

que fueran capaces de llevar a cabo la actividad pedida sin haber mencionado algo 

que fuera peligroso para ellos, así como la interesante conjetura de A 23, que de 

manera fácil y sencilla explicó una clase llena de conceptos con sólo un ejemplo de 

una niña y sus dos nombres. 

     Las reflexiones realizadas me orillaron a cuestionarme acerca de si había elegido 

adecuadamente el ejemplo para que ellos pudiesen desarrollar la habilidad esperada, 

acerca de si mi planeación pudiera mejorarse para ser más precisa y darles ejemplos 

a los alumnos y que lo puedan entender. 

    Reorientación de la primera acción: Resultado de esta primera sesión fue el darme 

cuenta que la mayoría de los alumnos fueron capaces de identificar su propio proceso 

de aprendizaje y de cambio durante sus etapas biológicas pero, en el aspecto 

socioemocional sus respuestas fueron muy ambiguas y faltantes de profundidad o una 

reflexión sobre los cambios que han experimentado en este ámbito durante su tiempo 

de vida. 

 

Segunda acción “Nadie puede leer mi mente”, “Hablando”. 

En esta segunda acción se trabajaron las asignaturas transversales de Vida saludable 

y Educación socioemocional con la habilidad del autoconocimiento y las habilidades 

específicas de la atención, conciencia de las propias emociones y bienestar. (ANEXO 

K) 
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• Propósito sesión 1: Que los alumnos identifiquen sus emociones. Que 

reflexionen sobre ellas y que tomen decisiones adecuadas en la regulación de 

las mismas. 

• Propósito 2: Que con la reflexión anterior los alumnos sean capaces de tomar 

responsabilidad de sus emociones comunicando sus necesidades y 

sentimientos a sus padres. 

 

Inicio sesión 1 

     Inicié la sesión de vida saludable con la lectura del “caso de Rodrigo” una lectura 

de mi autoría en donde narraba la historia de un niño llamado Rodrigo que estaba en 

sexto de primaria con muchas emocione negativas que le hacían sentirse mal. En la 

lectura se hacía notar el desespero, desagrado y la ansiedad que el niño presentaba. 

Al final, se cerraba la lectura diciendo que Rodrigo estaba armando un plan. Escaparse 

de casa, irse con su novia a la calle y nunca más ver a su familia porque el siente 

odiarlos. Después se hicieron los siguientes cuestionamientos a los alumnos: 

¿Qué crees que pasa con Rodrigo? ¿Qué cosas piensas que pueden pasar si Rodrigo 

lleva a cabo su plan? ¿Te has sentido igual? ¿Qué harías tú si fueras él? 

     El caso de Rodrigo y el fragmento de la película intensamente fueron una propuesta 

didáctica para que los alumnos empatizaran y reflexionaran con el actuar desde la 

inconciencia emocional de estos dos personajes. A través de las preguntas se 

esperaba que reflexionaran sobre las consecuencias y lo peligroso que puede ser el 

accionar sin antes pensar en el porqué del malestar socioemocional. Finalmente, que 

fueran capaces de llegar a la conclusión de que todo tiene solución y es mejor cuando 

hablamos y expresamos lo que sentimos. En el desarrollo, una vez escuchadas las 

respuestas de 3 alumnos pasé a la proyección de la escena de la película de Disney 

“Intensamente” en donde se ve a la protagonista contener tus emociones 

extremadamente, huyendo de casa, preocupando a sus papás e ignorando su aspecto 

socioemocional  y con ayuda de imágenes ilustrativas del caso de Rodrigo expliqué 

las tres “P” para comunicar mis emociones. 
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1. Parar 

2. Preguntar-me 

3. Pedir 

    Estos tres pasos propuestos por mí, fueron una mnemotecnia usada como 

estrategia para enfatizar que la autoconciencia nos puede salvar de tomar malas 

decisiones que nos pueden poner en riesgo. A nosotros y a nuestros seres cercanos 

o la gente que nos rodea. Durante la explicación se tocaron los temas de Emociones, 

comunicación, círculo de confianza, autorregulación, autoconocimiento, 

responsabilidad, causas y consecuencias. La presentación de las tres “P” y el video 

fueron para reafirmar sus concusiones y a partir de sus aportaciones proponer otras 

alternativas de comunicación. 

     Para cerrar proyecté el video “aprende a expresar tus emociones” concluyendo con 

esta información el tema. Dándoles estrategias para compartir asertivamente su sentir. 

En el video se mostraron estrategias para compartir tus sentimientos y emociones con 

las personas como: Escribir una carta, hacer una llamada, un dibujo, un diario o 

acercándote con la persona que más confianza le tienes. En esta última se hacía la 

recomendación de no hacer contacto visual en caso de que sea mucha la incomodidad 

en el momento de generar el diálogo con la otra persona. 

En planearía se procuró reafirmar el  mensaje de “Nadie puede leer nuestra mente” a 

través de preguntas de reflexión. 

      Es importante señalar que al término de la sesión se llevó a cabo un examen del 

periodo de prácticas por lo que se les dio la indicación de poner en práctica lo 

aprendido en clase y usar este evento para que observaran sus emociones antes 

durante y después del examen. Al término del examen realizaron un dibujo en donde 

representaran cómo se sintieron con esta actividad conectora pretendí hacer un 

llamado a la acción a través de la tarea. Éste último se utilizó en el inicio de la siguiente 

clase como detonador para los intereses cognitivos de la sesión que se describe a 

continuación. 
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 Inicio sesión 2: 

Inicié la sesión pidiendo que durante la sesión fueran respetuosos con los temas que 

trataríamos en ella, pues hablaríamos de nuestras emociones y es algo muy personal 

que no se comparte con cualquier persona. También indiqué que íbamos a mostrar 

nuestros dibujos a la cámara empezando por mí y que si alguno no se sentía con la 

confianza de hacerlo que no había problema y que participara por medio del chat de 

la plataforma. En segundo lugar pasé a  modelarles la actividad a través de 

compartirles una imagen en donde yo les expresaba mis emociones de ese momento. 

     Esta decisión la tomé porque el docente como sujeto de la educación es un actor 

principal para la sociedad, transmisor de la cultura que le ha antecedido y propiciador 

del aprendizaje mediante el proceso educativo, el que, a decir de Vygotsky, debe ser 

"planificado, organizado y anticipado del desarrollo de los sujetos". Vygotsky citado por 

Martínez (2002). Es decir, se requiere del proceso de formación del docente 

modelando las experiencias que se espera el alumno  pueda desarrollar. 

     A partir de la imagen les expliqué que a veces me sentía muy triste porque 

extrañaba a mis compañeros y quería volver a la normalidad. Que también me sentía 

con miedo del COVID y que mi familia estuviera en riesgo. 

     Proseguí la sesión pidiendo que mostraran sus dibujos a la cámara y que mientras 

iba viendo cada representación escribieran en el chat con una palabra el significado 

de su dibujo. Cabe mencionar que no todos los alumnos hicieron un dibujo, algunos 

otros que me mostraron una captura de pantalla de la ilustración de algún artista con 

el que ellos se sintieron identificados que eran muy simbólicas y para mí, muy 

reveladoras de que estos chicos realmente tenían un gran  y profundo malestar y eran 

conscientes de ellos. (ANEXO K 2) 

      Algunas de las palabras eran muy obvias como “Feliz” “Nervioso” pero otras 

participaciones mencionaron conceptos como “Ahogado” “Dolor” y “Vacío” 

Los comentarios que realicé al verlos eran 
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-“Ok, de acuerdo______ (mencionaba su nombre) Gracias por 

compartirlo conmigo.”  

      En los casos que referían alguna emoción de malestar como tristeza, nervioso, 

miedo, dolor, Vacío” etc. decía: “Ok, de acuerdo______ (mencionaba su nombre) 

Gracias por compartirlo conmigo, si quieres hablar de cómo te sientes para que te 

escuche o te dé algún consejo, te puedes quedar al final de la sesión conmigo y la 

maestra titular para escucharte” 

     De las alternativas expuestas en el video retomé una que no tuviera mucha 

complejidad y fuera atractiva para que participaran todos. Lo interesante del dibujo es 

que para que puedan abstraer algo tan subjetivo como una sensación o una emoción 

deben recurrir a construcciones iconográficas que les permitan transmitir en sólo un 

autorretrato o la representación  de  eso que les alegraba o les hacía referir malestar.     

Desarrollo: 

     El desarrollo de la sesión comenzó cuando cuestioné a los alumnos sobre la 

actividad “Investigando sobre mis emociones” Dejada desde el día lunes, consistía en 

un formato (ANEXO L)  con preguntas que invitaban a la reflexión de sus emociones 

diariamente como: “Hoy me sentí…” “Lo peor del día fue cuando…” “Lo mejor del día 

fue…” 

     Para concluir la sesión Participaron los tres voluntarios mostrando su registro de 

emociones y les expliqué la tarea de ese fin de semana. 

     Con el registro emocional se esperaba hacer que los alumnos se tomaran un tiempo 

de cada día para parar, pensar y reflexionar acerca de ellos mismos y el cómo se 

sentía. Con el objetivo de que durante la clase pudieran ver en retrospectiva su historial 

dándoles más elementos para reflexionar sobre si su malestar es constante, es solo al 

hacer ciertas cosas o en determinados momentos y si necesitan ayuda para poder 

mejorar ese malestar. En caso de que si la requieran que puedan pedir ayuda. 
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     Para este último punto fue que se planteó la última parte de esta sesión en donde 

se pretendía hacer sensibilizar a los alumnos sobre la importancia de la red de apoyo, 

que “no pasa nada de malo”  si necesitamos expresar una necesidad como atención, 

un abrazo o un beso de alguien a quien amamos. 

     Una anécdota que rescato de esta segunda acción fue cuando el alumno 20 

socializó sobre su registro emocional y dijo: 

A20.- “Yo, el lunes me enojé porque mi mamá me quitó la Tablet. Mi mejor 

momento del día fue cuando terminé la tarea y me dejaron usar mi “Play”  

“Lo peor de mi día el martes fue cuando mi papá me regañó por no  tener 

lista la tarea cuando llegó de trabajar y me castigó el play. “ 

…”Y lo mejor de mi día fue  que jugué con mi perrito” 

      El alumno 20 siguió compartiendo acerca de sus experiencias día a día hasta que 

al llegar al viernes –la fecha presente- el alumno frente a cámara tuvo la siguiente 

reflexión: 

A20: -“Jajajajaja maestra, no me había dado cuenta pero creo que todo 

lo que me enoja y arruina mis días es que mis papás me castiguen mis cosas y 

no me dejen usar mis cosas”…  

     Ese momento “Eureka” fue uno de los más bellísimos que viví en mis prácticas pues 

a través de la verbalización en voz alta de una serie de acontecimientos que parecían 

“aleatorios” El alumno logró hacer una conexión que le dio sentido a todo lo que pasó 

recurrentemente en la semana. 

     En referencia a este bello momento que los humanos podemos tener, se explica 

gracias al estadio de operaciones concretas en el que transitaron los alumnos. El niño 

ya no está encadenado a los objetos físicos y reales para poder llegar a conclusiones, 

sino que ahora puede pensar sobre situaciones hipotéticas, imaginándose todo tipo de 

escenarios sin necesidad de tener una representación gráfica o palpable de los 
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mismos. Así el adolescente podrá razonar sobre problemas más complejos. Por lo que 

fue sencillo para él encontrar el patrón y auto conocerse mejor con este ejercicio. 

 

Reorientación de la segunda acción. 

     Se les pidió que llevaran a la práctica lo mencionado en las clases y que hablaran 

con sus papás, tutores o a la persona a quien más confianza le tenían acerca de su 

dibujo y el cómo están emocionalmente. Sus preocupaciones y miedos y que indicaran 

si era necesario que los abrazaran o si necesitaban que les dijeran “te amo”. Como 

evidencia de esta situación se pidió una foto del abrazo si es que deseaban compartirlo 

     Considero que la actividad fue muy larga para los alumnos pues involucré muchas 

estrategias y varias actividades en las que pude ser más breve y concretar mejor las 

ideas. En lugar de ocupar tanto tiempo en la interpretación de dibujos el dedicar más 

tiempo a una plenaria acerca de sus registros emocionales. 

 

Tercera acción. “MIS EMOCIONES MIS AMIGAS” 

     Para esta sesión se tuvo en mente el desarrollo de una secuencia didáctica en la 

que de manera remota los alumnos investigaran y reflexionara acerca de sus 

emociones y  el dominio que tenemos sobre ellas de la función que se tiene de ellas 

trabajando transversalmente con la asignatura de español, así que se trabajó el 

proyecto de los carteles con la intención de que los alumnos investigaran e hicieran 

materiales de divulgación  como carteles, videos y trípticos. Así como algunas sesiones 

donde se trabajó con la asignatura de formación cívica y ética. 

     Esta tercera acción está conformada por 3 sesiones asíncronas en donde 

cuestionaba a los alumnos acerca de sus propias emociones. Con tareas en clasroom 

en donde yo sólo subía el material de consulta y el formato a trabajar ye ellos devolvían 

su actividad respondida. 
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Sesión 1: 

    La actividad consiste en responder a preguntas de reflexión en un formato que fue 

subido a clasroom (ANEXO M) acerca de sensaciones de malestar subjetivo con 

preguntas como: 

    Utiliza caritas para dibujar las 4 emociones básicas y luego recuerda una situación 

en la que las hayas sentido y escribe que hiciste y como te expresaste. 

 La última vez que me enojé…Porque: 

 El enojo se me quitó cuando  

 Escribe de qué manera puedes mejorar tus reacciones para evitar dañar tu 

salud y la de las personas que conviven contigo  

 Consulta tu libro de FCE y escribe qué es la asertividad  

Junto con las preguntas les daba información a través del libro de texto y me apoyé 

de este recurso gratuito con el que sí contaban para rescatar conceptos valiosos 

como la resiliencia y asertividad. 

      Sin embargo, las respuestas de los alumnos fueron relevantes para mí porque a 

pesar de que yo les dejé el material de consulta, la extensión de sus comentarios y sus 

respuestas  a las preguntas fueron muy cortas y aunque si contenían el concepto no 

lograba que profundizaran como deseaba. (ANEXO M1) 

     La segunda sesión fue con la transversalidad con vida saludable. Fue una sesión 

remota en la que pedí que los alumnos capturaran en un horario sus actividades de 

los 7 días de la semana y todo el día y ya. Y respondieran un breve cuestionario sobre 

la función de la amígdala en el cerebro y la fisiología de las emociones. (ANEXO 2) 

     Las preguntas se respondían de manera literal en el video por lo que fue muy 

satisfactorio en contraste con la otra tarea que la mayoría cumplió con el deber 

encomendado.  Una reflexión que rescato es que los alumnos sin estar en un contexto 

de aprendizaje como una sesión virtual en donde un adulto dirige la actividad estarán 

vulnerable a sus interpretaciones y distracciones que trae consigo el trabajar solo. Y 
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más si son varias preguntas y o actividades muy largas. El alumno cumple pero baja 

su calidad y la profundidad de su reflexión por ser varias las tareas que tiene en mente.  

     Al mismo tiempo, esta actividad me demostró que los alumnos no tienen mucha 

práctica en hacer un ejercicio de análisis e interpretación de la lectura pues 

complementaron mejor sus respuestas al tratarse de un video que con el libro de texto. 

La última sesión sí fue en clase de zoom y en esta oportunidad de vernos retomé sus 

dos tareas anteriores a través de una presentación.  

     En el inicio de la sesión preparé la clase preguntando acerca de las tareas ya 

mencionadas. Brevemente hice una recapitulación de ellas y enfaticé las conclusiones 

y aprendizajes que debíamos obtener de ellas. No sin antes pedir que tuvieran cerca 

de ellos el horario que me mandaron de sus actividades. 

     Durante el cuerpo de la clase, y apoyada de mi presentación hablé acerca de los 

hábitos y de cómo esto se relaciona directamente con la sensación de bienestar. Es 

decir, que las cosas que hacemos nos hacen sentir bien o mal por lo contrario a lo que 

normalmente creemos. Y el ciclo de la formación de un hábito. Éste consiste en la 

consolidación de una actividad que nos da placer con el mínimo esfuerzo repetido por 

muchos días en el mismo tiempo y momento. (En esta parte les pedí a los dicentes 

que copiaran el ciclo que se proyectó en la sesión pero cambiando el ejemplo por el 

caso de ellos) 

     El punto clave de reflexión de esta clase fue cuando aprendimos acerca de “¿cómo 

se forma un hábito?” (ANEXO M3) En esta sección me apoyé en la información que 

observé en la mayoría de los alumnos y rescaté las siguientes observaciones que al 

igual que con ellos comparto en este informe: 

 Los alumnos no hacen actividad física en un horario y día especial ni 

aleatoriamente 

 La mayoría consume más de 10 horas de televisión o redes sociales por 

semana. 
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 Solo 6 de los 28 alumnos participantes en la actividad apoyan regularmente en 

casa a su familia. 

 Más de la mitad incluye ver las noticias como un hábito recurrente en su casa 

 La mayoría tiene mascota. 

 Las tareas las hacen en horarios nocturnos o por las madrugadas. 

      Al terminar de darles la lista que les acabo de mencionar les hice la pregunta: En 

contraste con la información que ya conocen de cómo funciona el cerebro y de por qué 

es importante un hábito para las emociones… ¿Qué consecuencias creen que 

obtendremos si seguimos con estos hábitos? A continuación expongo una 

transcripción de la plenaria que se realizó a partir de esta pregunta detonadora: 

  A1: -Pues que nos vamos a poner gordos porque no hacemos ejercicio. 

A7: -Y también que pues estamos mucho en el teléfono eso no nos hace 

bien porque estamos haciéndonos sedentarios.  

A20: -Si, pero maestra,  el video que nos mandó de tarea la otra vez decía 

que el cerebro come como “energía” o como “hormonas” y que eso lo 

pone feliz, y si no tiene eso se pone triste. 

     Mientras A 20 terminaba su intervención A18 interrumpe su idea y completa 

diciendo con mucha energía: -Ahh sii! ¡La dopamina! 

A lo que yo respondí A 20: -¿Te refieres a los neurotransmisores?  

  A20: -Ándele eso maestra los neurotransmisores. 

A15: -Maestra también creo que si siempre vemos cosas que nos 

preocupen nos vamos a sentir más preocupados de lo que es normal. 

Siento que es como cuando veo una película de terror y después me da 

miedo todo, si vemos mucho las noticias y pues en las noticias dan puras 

noticias malas de robos, de más muertos por el Covid pues eso nos va a 

tener más preocupados. 
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¿Entonces crees que es mejor no ver noticias A 15?-Pregunté. 

  A15: -No, más bien no ver muchas noticias. Verlas un poco menos. 

Muy bien chicos, y ¿qué opinan de que bien poquitos de ustedes no ayudan en casa? 

A11: -Pues que está mal. Porque ahorita que vimos lo de los hábitos, 

usted dijo que al cerebro le gusta repetir las cosas que le genera felicidad 

y pues que a veces el jugar video juegos o estar viendo películas si lo 

hace ponerse feliz pero pues se acaba rápido esa sensación y por eso 

no podemos parar de ver videos de tiktok o las partidas de fire. 

(Refiriéndose a un videojuego) 

Entonces pues nunca vamos a hacer algo provechoso, es como un 

círculo que no se acaba.  

Y pues si nuestros papás nos ponen a limpiar pues no nos gusta porque 

eso no nos da felicidad. 

      La participación de A11 me dejó pensando unos segundos, pues en su explicación 

mencionó exactamente el punto por el que dirigí la sesión al cierre de la misma. Para 

culminar con el momento de plenaria retomé el ejemplo de a 20 y con base en lo 

mencionado por Rafael Bisquerra y los teóricos mencionados en el marco teórico de 

este documento culminé la plenaria exponiendo la figura de la arquitectura del 

bienestar mostrado en el apartado en el que explico qué es este concepto. 

      Con ayuda de la narración les expliqué que nosotros tenemos el control de nuestro 

bienestar subjetivo. Que es nuestra responsabilidad cuidar lo que vemos, escuchamos 

y hacemos y hasta con quien nos justamos con tal de velar por nuestro bien, terminé 

la actividad dándoles 2 tareas y modelando con ejemplos míos un par de estrategias 

con las que empezarán a trabajar. “Su tablero de metas” y su “horario ideal” 

     Ambas estrategias trabajan partiendo de la habilidad del autoconocimiento pues el 

tener atención y conciencia de sus propias metas y sueños harían su propio plan de 

acción para lograr cada una de ellas. De igual manera los alumnos están trabajando 
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desde su habilidad de autonomía, pues están tomando decisiones informadas e 

intencionadas con respecto a los hábitos que no les agrada, no les funciona o no les 

conviene según sus metas. 

      El caso que más me conmovió fue el de mi alumna que quería ser futbolista, como 

lo mencione antes en su participación en la acción 1. Ella identificó que sus hábitos 

estaban siendo sedentarios y que si quería llegar a ser jugadora profesional debía 

practicar diariamente. Por lo que en su diagrama de hábitos negativos realizado 

durante la sesión decidió sustituir el hábito de ver la tele con unas frituras después de 

terminar su tarea que le daba placer  por salir a su patio a jugar con su balón. 

      Reflexionando esta rica experiencia no puedo pensar en nadie más que Vygotsky 

con su propuesta en su teoría sociocultural de la Zona del Desarrollo Próximo. Ya que 

como se observó en la interacción de clase. Los estudiantes, a través de sus 

comentarios, sus intervenciones llegan a sus propias conclusiones. Mi papel como 

docente únicamente consistió en guiar, a través de la selección apropiada de 

materiales audiovisuales, intervenciones con preguntas detonadoras o algún 

cometario. Es decir, están transitando y apoyándose entre ellos con sus propias 

interpretaciones y sus conocimientos para que el grupo entienda un concepto nuevo. 

     Como maestra considero que los mejores ejemplos que se dieron en las clases 

fueron los que ellos mismos dieron.  El alumno como el centro del aprendizaje es el 

que nos da la pauta y las mejores herramientas para acompañarlos en su aprendizaje 

Reorientación de la cuarta acción. 

      Para la siguiente acción debo tomar en consideración tomar un tiempo previo a la 

sesión remota en Classroom en donde especifique detalladamente la tarea y el tipo de 

respuestas que espero de ellos para que pueda tener mejores resultados, no solo 

darles la tarea por escrito en plataforma si no, explicarles con antelación la 

actividad.También el considerar que mis alumnos necesitan un glosario que puedan 

recordar con las palabras y conceptos nuevos que hemos visto en clase, pues no todos 

recordaban términos psicológicos. 
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Cuarta acción 

 

“MI LISTA DE ENOJOS Y SOLUCIONES. MI ANTES Y MI DESPUÉS” 

Para esta sesión remota (ANEXO N), la actividad que se dejó fue la de un listado en 

donde los alumnos reflexionaran acerca de sus diferentes motivos que causan su 

malestar demostrado en enojo y que para cada uno de esos motivos pusieran una 

alternativa para abordar su malestar, así como una pequeña reflexión de su antes y 

después en donde anotaran su evolución en la autorregulación de sus emociones y su 

plan para mantenerse en bienestar a lo largo del ciclo escolar. 

      A diferencia de la actividad anterior en esta nueva actividad los alumnos si 

mandaron sus evidencias e hicieron su trabajo como se les pidió. Dentro de lo que 

puedo rescatar es que los alumnos en su mayoría reconocen sus múltiples causas por 

las que se pueden sentir irritados y toman acciones pertinentes adecuadas a las clases 

que y a las habilidades que estuvimos estudiando dúrate el ciclo escolar ya que 

mencionan estrategias como la respiración el salir a caminar, hacer su hobbies favorito 

o usar el diálogo para demostrar su inconformidad de manera respetuosa. 

      En cuanto a su antes y su después como se puede notar en los anexos de este 

documento (ANEXO N2)  Los alumnos están de acuerdo con que su cambio es notorio 

y reconocen bienestar en sus relaciones con otras personas  como lo es su familia. 

     La observación más importante es que a través de las actividades permanentes 

seguimos trabajando y fortaleciendo con ideas y estrategias la manera en la que 

podían “hackear” a su cerebro y esta última acción solo recoge con más detalle los 

resultados que desde su perspectiva se pudieron logar. 

       Para cerrar con el plan de acción fue necesario medir nuevamente el nivel de 

bienestar subjetivo que mis alumnos tenían a comparación con la escala del bienestar 

subjetivo de 20 reactivos realizada en la primera acción. 

A continuación muestro los resultados: 
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Esta nueva aplicación mostró un incremento en la cantidad de alumnos que estaban 

en un nivel 2 de 6 de satisfacción con su vida a tener la mayoría en una escala de 5 

de 6. 

     En la primera acción La concentración de alumnos se mantenía en el nivel 3 de 6  

fue del 50% de los estudiantes estando por debajo del 50% de satisfacción con su 

vida. Esta nueva aplicación mostró un incremento en la cantidad de alumnos que 

estaban en un nivel 2 de 6 de satisfacción con su vida a tener el 53% del grupo en una 

escala de 5 de 6. 

    Me sorprendió que la sensación de bienestar de los alumnos aumentó mucho más 

después de la acción dos, en la que el trabajo que se pidió fue el de dialogar con sus 

papás y expresar sus emociones y sus necesidades afecticas o de otro tipo. Es 

interesante que a pesar de que estábamos en casa y que teníamos que permanecer 

juntos las interacciones no es un ejercicio fortuito deben ser planeadas y con la 

intención de conectar. Sin duda la familia, la comunicación y la empatía son uno de los 

factores más detonantes para sentirnos con bienestar de nuestra vida. 

1

5

14

8

1
0

1 1

4

15

5 5

1
3

8
7

6
4

0

3

6 6

11

2

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28

1 En
desacuerdo

2 Ni de acuerdo
ni en

desacuerdo

3 Ligeramente
de acuerdo

4  De acuerdo 5 Muy de
acuerdo

6 Totalmente de
acuerdo

A
L

U
M

N
O

S

NIVEL DE APROBACIÓN A LA AFIRMACIÓN.

PREGUNTA 1: Me gusta mi vida

ACCIÓN 1 ACCIÓN  2 ACCIÓN 3 ACCIÓN 4



81 
 

Con respecto a los niveles de malestar en la investigación sobre  la sensación de 

preocupación y de estrés estos fueron los resultados:  

     De ambas gráficas rescato que hubo un promedio del 17% de los alumnos que no 

sintió una mejoría después de las actividades del plan de acción. Pues siguieron 

permaneciendo en la mitad de acuerdo con este malestar, pero se puede percibir una 

transición pasando de ser el 42% que decía estar de acuerdo a sólo el 14% en su 

percepción de la preocupación y en el estrés se mantuvo en algunos reactivos igual, 

sin embargo se registró una disminución del 32% de los alumnos que decían estar muy 

de acuerdo con estar estresados a únicamente el 7.14%. 

     En este reactivo en particular considero que tuvo que ver que al ser alumnos de 6° 

grado estaban por presentar exámenes y pruebas para estar a su educación 

secundaria por las fechas en las que se aplicó esta encuesta
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III CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 El proceso y elaboración de este documento fue una experiencia retadora y 

enriquecedora, la elección de un informe de prácticas como modalidad de titulación 

me ha permitido observar, analizar, evaluar y transformar mi práctica docente un 

aspecto fundamental para mejora de mi formación, así como para la educación en 

general. La oportunidad de reflexionar acerca de mí actuar docente dentro de la 

práctica me permitió encontrar áreas de oportunidad que puedo trabajar, así como 

fortalezas que no había notado en mí. 

      Con esta experiencia me enfrenté a una situación nunca antes vista, con mis 

herramientas y en las circunstancias emocionales que me encontraba. El hacerle 

frente a pesar de la incertidumbre y las circunstancias reafirmó  mi amor y pasión por 

esta carrera; además de que como ninguna otra generación tuve  la oportunidad de 

escuchar lo importante y necesarios que somos en cualquier sociedad. 

   El objetivo de este documento fue el de Fortalecer  la educación socioemocional 

mediante la habilidad del bienestar ante el confinamiento del Covid_19 en mi grupo de 

prácticas. Por lo que primero, tuve que identificar el nivel de bienestar en el que se 

encontraba el grupo, por lo que la escala del bienestar subjetivo aplicado fue un gran 

acierto, principalmente porque al ya tener integrados los indicadores y la facilidad de 

aplicación que da el que tenga una versión corta que usé para medir esta misma 

habilidad entre cada acción. 

     Al hablar de la educación socioemocional en algunas ocasiones se confunde con 

psicoterapia, ya que de alguna manera se conectan las habilidades que se ejercitan 

en estas sesiones con las tareas o actividades que un psicólogo ejerce en su 

consultorio.  Este informe me permitió entender que como docentes tenemos un rol 

muy específico pues somos un medio por el que el alumno transita a un conocimiento 

propio, uno que sólo él puede entender y apreciar. 

 



83 
 

     Por lo que  el encontrar el instrumento diseñado por Calleja y Mason Calleja y 

Mason (2020)  para medir el bienestar subjetivo experiencial reafirma que la 

interdisciplinariedad será siempre una manera más eficiente de abordar cualquier 

investigación. A propósito de la transversalidad, al realizar este documento puedo 

asegurar que la manera de abordar los contenidos es más rica, y beneficiosa si se 

aborda desde la transversalidad. El aprendizaje al ser situado, centrado en el alumno 

y con una visión real del mundo el modelo que los niños necesitan hoy en día.  

     Toda la investigación que realicé para fundamentar este trabajo me brindó 

conocimientos que como les decía a mis alumnos, “me hubiese gustado conocer 

antes” pues, la valiosa herramienta del conocer cómo funciono, entender lo que puede 

haber detrás de una sensación de plenitud o de vacío empodera a cualquiera pues nos 

da la oportunidad de tomar responsabilidad sobre nuestra vida y no dejarlo a eventos, 

personas o situaciones que nos rodean.  

     Me interesa seguir investigando esta propuesta de intervención, ya que como las 

disciplinas se apoyan y necesitan unas a las otras en los campos del conocimiento, el 

andamiaje de aprendizajes de los alumnos se diversifica y les permite conectar, 

relacionar, inferir y por lo tanto aprender para la vida. Así como aprovechar los 

espacios de plática y de plenaria haciendo lo necesario porque nuestros alumnos se 

sientan escuchados. Sus aportaciones son necesarias e invaluables para poder 

profundizar en las reflexiones y el aprendizaje. 

      Durante el proceso uno de los principales retos fue el de tratar con elementos 

cuantitativos y más aún, el evaluar estos  datos a través de una pantalla y medios 

digitales falibles, con evidencias que pueden o no estar respondidas por los dicentes 

en medio de una crisis que descontrola convirtiendo en un verdadero reto el evaluar. 

Estas áreas de oportunidad sacaron a relucir mis competencias profesionales y 

disciplinares al diseñar para cada situación una estrategia que a pesar de lo que fuera 

hiciera funcionar las cosas. El tener en todo momento una visión crítica y tomar 

decisiones basadas en teóricos son evidencia de ello. 
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Sobre la metodología, el ciclo reflexivo de Smyth fue de mucha ayuda durante este 

proceso, ya que con cada fase pude filtrar dudas, inquietudes y perfilar las nuevas 

ideas fruto de las primeras fases a una nueva intervención, más precisa que la anterior. 

    Después de haber desarrollado el plan de acción y al reflexionar los resultados 

puedo decir que se logró el objetivo, pues los resultados muestran haber fortalecido 

esta habilidad en ellos. Sobre el bienestar me llama mucho la atención que  se haya 

visto tan afectado para bien después de trabajar el aspecto de la comunicación de 

emociones y de la expresión de necesidades afectivas a los padres de familia, me hace 

reflexionar acerca de lo lejanos que somos entre familia con los niños de nuestros 

hogares, como adultos, en un ambiente lleno de responsabilidades y desafíos a 

nuestro nivel, tendemos a creer que ellos no tienen sus propias luchas, deseos y 

necesidades de amor, atención y una buena charla acerca de su bienestar.  

      Nuestra sociedad enfrenta cada vez más situaciones de violencia, de injusticias 

por no tener la información que les ayude a manejar de manera óptima sus emociones 

sus frustraciones, estrés y cualquier emoción de malestar. Es por derecho información 

y herramientas que deben estar al alcance de cualquier individuo en desarrollo. 

     Es un honor ser maestra, y poder trabajar durante mis años de vida con esta parte 

tan vulnerable de la población. Desde mi trinchera y con la información como 

herramienta poder contribuir a la sensibilización y tratamiento de esta área necesaria 

y muy importante para el funcionamiento y nuestra vida en sociedad. Me apasiona la 

idea de que podemos contribuir a que en unos años la sociedad mexicana sea 

conformada por individuos que son felices porque tomaron responsabilidad de vivir así. 

    De manera general cierro este informe agradeciendo a la pandemia, pues fue un 

momento de oportunidad invaluable para poner en práctica y ejercitar las emociones y 

para tomar acciones en pro de nuestro bienestar y hacernos reflexionar sobre lo 

importante que es esa asignatura a la que sólo se le dan 30 minutos de las 25 horas 

que pasan en la escuela. La educación básica brinda una gran oportunidad para 

mejorar aspectos sociales a través de la adaptación al currículo de la asignatura de 
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socioemocional. Ya está en el currículo. Está en nuestras prácticas, en nuestro poder 

llevarlo a la realidad.  

Aunque para que esto suceda, considero que deberíamos tener una mayor 

preparación por parte de las instituciones para poder estar prepararnos 

emocionalmente y poder predicar con el ejemplo. 

     Cierro con la frase del maestro y escritor José María Toro: 

 “De qué sirve que un niño sepa colocar Neptuno en el universo si no sabe dónde 

colocar su tristeza o su rabia”. 
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ANEXOS 

 

Anexo A 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fachada de la escuela primaria "Agustín Domínguez B." 

Fuente: Google Maps 

Toma aérea ubicación de la escuela.  

Fuente: Google maps. 
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Anexo B 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta padres de familia sobre su nivel de 

bienestar  



93 
 

Anexo B 2 

Resultados encuestas padres de familia 
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Anexo B 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta alumnos sobre su nivel de bienestar  
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Anexo B 4 

Resultados de la  encuesta diagnóstica  a los alumnos sobre su nivel de 

bienestar  
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Anexo C 

Esquema componentes curriculares educación básica 

 

 

 

 

 

“Componentes curriculares”, representa en un esquema integrador los tres 

componentes curriculares y permite visualizar de manera gráfica la 

articulación del currículo.  

Los tres son igualmente importantes y ningún componente debe tener 

primacía sobre los otros dos. 
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ANEXO D 1 

Organización de la planeación 

Captura de pantalla y elementos de las planeaciones 

como acción permanente en “Aprende en casa” 
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ANEXO D 2 

Evidencias estrategia permanente “Aula virtual temática” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Captura de pantalla y elementos del aula virtual temática 

como acción permanente en “Aprende en casa” 
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ANEXO D 3 

Apartado del aula virtual con los horarios de las clases y links de consulta 

materiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Captura de pantalla y elementos del aula virtual temática 

como acción permanente en “Aprende en casa” 
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ANEXO E1 

 

Instrumento de evaluación escala estimativa 

Instrumento de evaluación correspondiente a la temática 

de la jornada “en búsqueda de los talismanes perdidos.” 

Semana del talismán de Rubí. 
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ANEXO E 2 

  

 

 

 

 

Instrumento de evaluación escala estimativa 

Elementos del instrumento de evaluación: Pase de lista, 

horario semanal y escala estimativa con criterios 
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ANEXO F 

 Consulta organizadores curriculares y habilidades  

específicas 

Organizadores curriculares y habilidades  

Fuente: (SEP 2017, p. 445). 
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ANEXO F 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizadores curriculares y habilidades  

Fuente: (SEP 2017, p. 446). 

 Consulta  habilidades  específicas asignatura educación 

socioemocional 
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ANEXO G 

 

 

DESCRIPCIÓN

Momento crucial 
para escuchar la 

propia voz

INFORMACIÓN/ 
EXPLICACIÓN

Teorías que guían 
las prácticas 
significativas

CONFRONTACIÓN

Debate abierto, 
cuestionamiento de 
prácticas y teorías 

implícitas

RECONSTRUCCIÓN

A partir del ciclo de 
reflexión, se 
reestructura

 “CICLO REFLEXIVO DE  SMYTH (1991) 

CICLO 

REFLEXIVO DE  

SMYTH (1991) 

Ciclo reflexivo de Smyth (1991), el cual fue base para analizar cada una de las 

acciones descritas en el documento 
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ANEXO H 1 

 

  

Evidencias de Acciones permanentes estrategia viernes 

de socioemocional” 

Captura de pantalla historia 

de invitación al desfile 

virtual de catrinas 

Noviembre 2019. 

Captura de pantalla actividad 

“El slime de la calma”   

Mayo 2020. 

Captura de pantalla actividad  

“Peinado loco” 

Abril 2020. 

Captura de pantalla actividad  

“Presentación de mascotas” 

Febrero 2020. 
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Captura de pantalla actividad  

“La maestra pide” 

Marzo 2020. 

Captura de pantalla actividad 

 “Posada navideña” 

Diciembre 2019 

Captura de pantalla actividad 

“Recetas con mi familia” 

Abril 2020. 
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ANEXO  I 

Planeación acción 1 “Estoy creciendo” 
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ANEXO  I 1 

Acción 1  “Estoy creciendo” 

Captura de pantalla de la sesión virtual en donde los alumnos 

trabajan con  la  secuencia de fotografías en donde se mostraba 

cada etapa de la vida. 
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ANEXO J 

Evidencias de la secuencia didáctica “Estoy creciendo” 

Captura de pantalla de   pantalla enviada 

por una alumna con las tareas 

solicitadas. 

   

Fotografía del texto realizado por una 

alumna acerca del tema que les apasiona 

aprender o conocer más. 
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ANEXO K 

Planeación segunda acción “Nadie puede leer mi mente”  
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ANEXO K 1 

Planeación segunda acción “Hablando”   
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ANEXO K 2 

Evidencias de la secuencia didáctica  

“Nadie puede leer mi mente” 

Dibujos hechos por los alumnos 

representando en él sus sentimientos y 

malestar o bienestar emocional. 
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Dibujos hechos por los alumnos 

representando en él sus sentimientos y 

malestar o bienestar emocional. 

Imagen mandada por un estudiante para 

representar con ella sus sentimientos y su 

malestar emocional 
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ANEXO L 

Evidencias de la secuencia didáctica  

“Hablando” 

Registro emocional semanal de dos alumnos 
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ANEXO M 

Planeación Tercera acción.  

“Mis emociones mis amigas” 
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ANEXO M 1 

Evidencias de la secuencia didáctica: 

“Mis emociones mis amigas” 



124 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO M 2 

Evidencias de la secuencia didáctica: 

“Mis emociones mis amigas” 
 

Horario de clase de un  alumno del 6° “B” durante la pandemia 
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ANEXO M 3 

Evidencias de la secuencia didáctica: 

“Mis emociones mis amigas” 
 

Captura de pantalla de la clase en zoo en la que se observa el tema de 

los hábitos y alumnas tomando apuntes y haciendo la actividad de clase. 

Horario modificado y adaptado de un 

alumno con las modificaciones 

necesarias para lograr sus objetivos. 

Evidencia de trabajo acción 3. 
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ANEXO M 3 

Evidencias de la secuencia didáctica: 

“Mis emociones mis amigas” 
 

 
Replanteamiento de un mal hábito por el de uno que le permita 

desarrollar su habilidad de repostería. 
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ANEXO N 1 

Planeación Cuarta acción: 

 “Mi lista de enojos y soluciones, mi antes y mi 

después”  
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Lista de un alumno en la que se puede percibir que a 

cada solución brinda una propuesta pacífica. 

ANEXO N 2 

Evidencias de la secuencia didáctica 

 “Mi lista de enojos y soluciones” 
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Evidencias de la secuencia didáctica 

 “Mi lista de enojos y soluciones” 
 

Evidencia de acción 4 
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ANEXO N 2 

Evidencias de la secuencia didáctica 

 “Mi antes y mi después” 

Evidencia de la reflexión solicitada 
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Evidencias de la reflexión solicitada 

ANEXO N 2 

Evidencias de la secuencia didáctica 

 “Mi antes y mi después” 
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Evidencias de la reflexión solicitada 

ANEXO N 2 

Evidencias de la secuencia didáctica 

 “Mi antes y mi después” 
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2

1

3

4

4

11

9

7

7

1

3

4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Evaluación final

Evaluación diagnóstica

E B S-20 
1.- En la mayoría de las cosas mi vida están cerca de mi 

ideal

1 En desacuerdo 2 Ni de acuerdo ni en desacuerdo

 3 Ligeramente de acuerdo 4  De acuerdo

5 Muy de acuerdo 6 Totalmente de acuerdo

1

2

2

3

7

9

8

8

6

4

4

2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Evaluación final

Evaluación diagnóstica

E B S-20 
2.- Las condiciones de mi vida son excelentes

1 En desacuerdo 2 Ni de acuerdo ni en desacuerdo

 3 Ligeramente de acuerdo 4  De acuerdo

5 Muy de acuerdo 6 Totalmente de acuerdo

ANEXO O  

Gráficas producto de las Escalas de Bienestar Subjetivo de 

Calleja y Mason (2020) 

EBS 20 
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8

6

2
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6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Evaluación final

Evaluación diagnóstica

E B S-20 
3.- Estoy satisfecho con mi vida

1 En desacuerdo 2 Ni de acuerdo ni en desacuerdo

 3 Ligeramente de acuerdo 4  De acuerdo

5 Muy de acuerdo 6 Totalmente de acuerdo

1

4

2

1

7

9

11

8

6

4

1

2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Evaluación final

Evaluación diagnóstica

E B S-20 
4.- Hasta ahora, he conseguido las cosas que para mí son 

importantes en la vida

1 En desacuerdo 2 Ni de acuerdo ni en desacuerdo

 3 Ligeramente de acuerdo 4  De acuerdo

5 Muy de acuerdo 6 Totalmente de acuerdo
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7

0
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Evaluación final

Evaluación diagnóstica

E B S-20 
6.- He tenido un día agradable

1 En desacuerdo 2 Ni de acuerdo ni en desacuerdo

 3 Ligeramente de acuerdo 4  De acuerdo

5 Muy de acuerdo 6 Totalmente de acuerdo

0

3

4

5

5

7

12

6

6

6

1

1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Evaluación final

Evaluación diagnóstica

E B S-20 
5.- Si volviera a nacer, no cambiaría casi nada de mi vida

1 En desacuerdo 2 Ni de acuerdo ni en desacuerdo

 3 Ligeramente de acuerdo 4  De acuerdo

5 Muy de acuerdo 6 Totalmente de acuerdo
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Evaluación final

Evaluación diagnóstica

E B S-20 
7.- Me siento con calma

1 En desacuerdo 2 Ni de acuerdo ni en desacuerdo

 3 Ligeramente de acuerdo 4  De acuerdo

5 Muy de acuerdo 6 Totalmente de acuerdo

1

0

1

2

5

12

11

6

5

1

5

7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Evaluación final

Evaluación diagnóstica

E B S-20 
8.- Me siento felíz

1 En desacuerdo 2 Ni de acuerdo ni en desacuerdo

 3 Ligeramente de acuerdo 4  De acuerdo

5 Muy de acuerdo 6 Totalmente de acuerdo
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Evaluación final

Evaluación diagnóstica

E B S-20 
9.- Me siento  animado

1 En desacuerdo 2 Ni de acuerdo ni en desacuerdo

 3 Ligeramente de acuerdo 4  De acuerdo

5 Muy de acuerdo 6 Totalmente de acuerdo

0

1

4

3

5

9

9

10

6

1

4

4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Evaluación final

Evaluación diagnóstica

E B S-20 
10.- Me siento satisfecho conmigo mismo

1 En desacuerdo 2 Ni de acuerdo ni en desacuerdo

 3 Ligeramente de acuerdo 4  De acuerdo

5 Muy de acuerdo 6 Totalmente de acuerdo
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Evaluación final

Evaluación diagnóstica

E B S-20 
11.- Me siento con gratitud

1 En desacuerdo 2 Ni de acuerdo ni en desacuerdo

 3 Ligeramente de acuerdo 4  De acuerdo

5 Muy de acuerdo 6 Totalmente de acuerdo
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Evaluación final

Evaluación diagnóstica

E B S-20 
12.- Me siento con amor

1 En desacuerdo 2 Ni de acuerdo ni en desacuerdo

 3 Ligeramente de acuerdo 4  De acuerdo

5 Muy de acuerdo 6 Totalmente de acuerdo
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Evaluación final

Evaluación diagnóstica

E B S-20 
13.- He tenido un día desagradable

1 En desacuerdo 2 Ni de acuerdo ni en desacuerdo

 3 Ligeramente de acuerdo 4  De acuerdo

5 Muy de acuerdo 6 Totalmente de acuerdo
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Evaluación final

Evaluación diagnóstica

E B S-20 
14.- Me siento triste

1 En desacuerdo 2 Ni de acuerdo ni en desacuerdo

 3 Ligeramente de acuerdo 4  De acuerdo

5 Muy de acuerdo 6 Totalmente de acuerdo
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Evaluación final

Evaluación diagnóstica

E B S-20 
15.- Me siento cansado

1 En desacuerdo 2 Ni de acuerdo ni en desacuerdo

 3 Ligeramente de acuerdo 4  De acuerdo

5 Muy de acuerdo 6 Totalmente de acuerdo
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Evaluación final

Evaluación diagnóstica

E B S-20 
16.- Me siento con culpa

1 En desacuerdo 2 Ni de acuerdo ni en desacuerdo

 3 Ligeramente de acuerdo 4  De acuerdo

5 Muy de acuerdo 6 Totalmente de acuerdo
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Evaluación final

Evaluación diagnóstica

E B S-20 
17.- Me siento con vergüenza

1 En desacuerdo 2 Ni de acuerdo ni en desacuerdo

 3 Ligeramente de acuerdo 4  De acuerdo

5 Muy de acuerdo 6 Totalmente de acuerdo
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Evaluación final

Evaluación diagnóstica

E B S-20 
18.- Me siento con preocupación

1 En desacuerdo 2 Ni de acuerdo ni en desacuerdo

 3 Ligeramente de acuerdo 4  De acuerdo

5 Muy de acuerdo 6 Totalmente de acuerdo
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Evaluación final

Evaluación diagnóstica

E B S-20 
19.- Me siento con estrés

1 En desacuerdo 2 Ni de acuerdo ni en desacuerdo

 3 Ligeramente de acuerdo 4  De acuerdo

5 Muy de acuerdo 6 Totalmente de acuerdo
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Evaluación final

Evaluación diagnóstica

E B S-20 
20.- Me siento con celos

1 En desacuerdo 2 Ni de acuerdo ni en desacuerdo

 3 Ligeramente de acuerdo 4  De acuerdo

5 Muy de acuerdo 6 Totalmente de acuerdo
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1 En desacuerdo 2 Ni de acuerdo
ni en desacuerdo

3 Ligeramente
de acuerdo

4  De acuerdo 5 Muy de
acuerdo

6 Totalmente de
acuerdo

A
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M
N
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S

NIVEL DE APROBACIÓN A LA AFIRMACIÓN.

PREGUNTA 1: Me gusta mi vida

ACCIÓN 1 ACCIÓN  2 ACCIÓN 3 ACCIÓN 4
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ni en desacuerdo

3 Ligeramente
de acuerdo

4  De acuerdo 5 Muy de
acuerdo

6 Totalmente de
acuerdo

A
LU

M
N

O
S

NIVEL DE APROBACIÓN A LA AFIRMACIÓN.

PREGUNTA 2: Soy una persona feliz.

ACCIÓN 1 ACCIÓN  2 ACCIÓN 3 ACCIÓN 4

ANEXO P 

Gráficas producto de las Escalas de Bienestar Subjetivo de 

Calleja y Mason (2020) 

EBS-8 
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ni en desacuerdo

3 Ligeramente
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4  De acuerdo 5 Muy de
acuerdo

6 Totalmente de
acuerdo

A
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S

NIVEL DE APROBACIÓN A LA AFIRMACIÓN.

PREGUNTA 3 Estoy satisfecho(a) con mi vida.

ACCIÓN 1 ACCIÓN  2 ACCIÓN 3 ACCIÓN 4
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acuerdo

6 Totalmente de
acuerdo

A
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M
N

O
S

NIVEL DE APROBACIÓN A LA AFIRMACIÓN.

PREGUNTA 4 Mi vida me trae alegría.

ACCIÓN 1 ACCIÓN  2 ACCIÓN 3 ACCIÓN 4
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NIVEL DE APROBACIÓN A LA AFIRMACIÓN.

PREGUNTA 5 Mi vida es feliz.
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acuerdo

6 Totalmente de
acuerdo
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NIVEL DE APROBACIÓN A LA AFIRMACIÓN.

PREGUNTA 6 Disfruto de mi vida.

ACCIÓN 1 ACCIÓN  2 ACCIÓN 3 ACCIÓN 4
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NIVEL DE APROBACIÓN A LA AFIRMACIÓN.

PREGUNTA 7 Mi vida es maravillosa
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NIVEL DE APROBACIÓN A LA AFIRMACIÓN.

PREGUNTA 8 Estoy “de buenas”

ACCIÓN 1 ACCIÓN  2 ACCIÓN 3 ACCIÓN 4


