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Dedicatorias 

 

A Dios: Por colocarme en una maravillosa familia, porque a pesar de no ser perfecta, me han 

demostrado lo que el amor incondicional significa, y por el hijo tan asombroso que ahora tengo, 

gracias por todas las situaciones y problemas que has puesto en mi camino, jamás cambiaría 

todo aquello que viví, porque confié en ti y me guie en que “las cosas pasan por algo”, porque me 

hicieron más fuerte y me convirtieron en la persona que soy ahora. 

A mí: Por demostrarme todo aquello de lo que no sabía que era capaz, por la fuerza y valentía 

que he puesto, porque pese a todos los obstáculos que se me presentaron en el camino, salí 

adelante, mostrando siempre una actitud muy positiva y una gran sonrisa, aunque estuve a punto 

de rendirme en algún momento, pensé en mí y mi futuro, me di el amor suficiente para comprender 

lo que necesitaba y no en mi vida, gracias por seguir de pie y sanar.  

A mi hijo: Gracias por enseñarme lo que el amor significa, por acompañarme y permitirme estar 

contigo, por secar cada una de mis lágrimas cuando sentía que el mundo se me venía encima y 

decirme “mamá ya no llores, yo siempre te voy a cuidar”, por todos tus abrazos, tus besos, tus 

palabras, tus risas y sonrisas que, sin darte cuenta, eran lo que me hacía seguir adelante  y me 

motivaban a superarme, porque la mayoría de veces, fui yo, quien necesitaba más de ti, que tú 

de mí, me llenas de luz y de fuerza, sé que no soy la mejor mamá, pero mientras Dios me preste 

vida de aquí en adelante, haré lo posible por hacerte muy feliz, porque te lo mereces, porque a 

pesar de tu corta edad, fuiste comprendiendo que no siempre podíamos estar juntos, aún 

recuerdo con mucho dolor, tu carita llorando cada mañana, mientras veías por la ventana mi 

partida, perdóname por todas las veces que dormiste solito, tú eres testigo de todo el empeño y 

esfuerzo que he puesto para llegar hasta aquí, hoy todo ello tiene su recompensa, y este logro, a 

pesar de ser mío, te lo dedicó a ti con mucho amor.  

A mis padres: José Luis González y Yolanda López, quienes, con mucho amor, paciencia y 

esfuerzo, me apoyaron en cada momento y decisión de mi vida, porque jamás me juzgaron y me 

levantaron en cada caída, por nunca soltarme y por creer en mí, pero, sobre todo, por estar 

conmigo incondicionalmente, por motivarme día a día, por la confianza que han puesto en mí, por 

educarme, por enseñarme a ser humilde y poner los pies sobre la tierra, por darme los mejores 

consejos y hasta los peores regaños, porque la persona que soy ahora, se los debo a ustedes. 

Infinitas gracias por ser un ejemplo para mi hijo y convertirse en sus padres, cuidar de él y amarlo 

con toda el alma, son los mejores abuelos que Luis pueda tener en su vida, por eso y más, este 

triunfo también les pertenece. 
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Introducción 

 

El informe de prácticas, es un documento reflexivo respecto a un proceso de intervención 

realizado por un individuo, el cual debe enfocarse en una problemática de intervención para la 

mejora de éste, aplicando estrategias o instrumentos para atenderlo y llevar un seguimiento, de 

ahí que, la SEP (2018), resalta en palabras más específicas que, consiste en la elaboración de 

un documento analítico-reflexivo del proceso de intervención que realizó el estudiante en su 

periodo de práctica profesional, en donde se describen las acciones, estrategias, los métodos y 

los procedimientos llevados a cabo por el estudiante y tiene como finalidad mejorar y transformar 

uno o algunos aspectos de su práctica profesional (p. 15), por otra parte, se espera que el maestro 

en formación, sea capaz de realizar un proceso riguroso de autorreflexión, respecto a los 

aprendizajes abordados en el transcurso de su formación inicial y por ende, que sean logrados, 

para que así, le permita tener elementos necesarios para resolver las problemáticas o situaciones 

que se muestran en el aula.  

Cabe resaltar que el sitio en donde tuvo lugar el tema de elección “La lectura como estrategia de 

reflexión para la educación socioemocional en alumnos”, fue en la Escuela Primaria Joaquín 

Arcadio Pagaza, ubicada en la cabecera municipal de Valle de Bravo, durante el ciclo escolar 

2021-2022, con el inicio de una modalidad híbrida y posteriormente, a finales del año, se 

estableció el regreso a clases presenciales, en donde se tomaron en cuenta todas las medidas 

sanitarias de salud pertinentes, para dar mayor seguridad a la comunidad escolar de encontrarse 

en la institución, que si bien, podía ser un foco de contagios por la variedad de personas que 

entraba y salía del lugar, sin embargo, se hizo lo posible por adaptar a los alumnos a la vieja 

rutina, antes del aislamiento.  

El tema de elección, tiene estrecha relación con las emociones de los alumnos de 5° “B” de la 

Escuela Primaria Joaquín Arcadio Pagaza, ya que estas mismas, se vieron afectadas con el 

aislamiento forzoso de pandemia de Covid-19, la cual, llegó para quedarse a principios del año 

2020, provocando un distanciamiento social, y por ende, una limitante para el contacto con 

individuos fuera del núcleo familiar, ahora bien, dando énfasis a la parte del aprendizaje de los 

niños, se optó por el trabajo a distancia o virtual, el cual, causó un rezago educativo, de ahí que, 

los padres de familia debían ser un factor muy importante, porque dependía de ellos, ser un apoyo 

en lo que consistía la realización de tareas, sin embargo, se presentaron casos de problemas de 

violencia y desintegración familiar, reflejada en separaciones, que a su vez, desestabilizaron las 
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emociones de los alumnos, es por ello, que se tomó la decisión de trabajar con la lectura como 

una estrategia de reflexión para la educación socioemocional de dicho grupo, ya que es de suma 

importancia, relacionar su actuar con mensajes significativos de libros de su interés que le 

permitan al niño regular, canalizar y modificar sus emociones en algunos casos especiales.  

El desempeño del docente se valora a partir de las competencias profesionales, la mayor parte 

de éstas, se adquieren a partir del desarrollo de los contenidos curriculares y se ponen en práctica 

mediante diferentes acciones, entre ellas, las que refieren al contexto de las escuelas de 

educación básica, y en lo personal, más en específico con aquellas que se relacionan con la 

modalidad de titulación elegida, en este caso, el presente informe, se centrará en la lectura como 

estrategia de reflexión para la educación socioemocional, para lo cual, las competencias 

profesionales del perfil de egreso que se utilizarán son: 

“Detecta los procesos de aprendizaje de sus alumnos para favorecer su desarrollo cognitivo 

y socioemocional” 

● Plantea las necesidades formativas de los alumnos de acuerdo con sus procesos de 

desarrollo y de aprendizaje, con base en los nuevos enfoques pedagógicos. 

“Diseña planeaciones aplicando sus conocimientos curriculares, psicopedagógicos, 

disciplinares, didácticos y tecnológicos para propiciar espacios de aprendizaje incluyentes que 

respondan a las necesidades de todos los alumnos en el marco del plan y programas de 

estudio”. 

● Selecciona estrategias que favorecen el desarrollo intelectual, físico, social y emocional 

de los alumnos para procurar el logro de los aprendizajes. 

Las competencias profesionales se identificarán principalmente en las actividades de enseñanza 

que se diseñaron para dar tratamiento a la problemática, sin embargo, para una mejor 

contextualización y comprensión de éstas, es necesario todo un proceso que inicia con la 

planificación, acción, observación y reflexión (Kemmis, 1984), mismas que forman parte de la 

estructura del presente informe de prácticas organizado por apartados:  

En el primer apartado, se integra con un plan de acción, el cual contiene, una intención del 

documento, un autodiagnóstico que da cuenta de la trayectoria personal, por otro lado, se 

complementa con una descripción y una focalización del problema, a través de objetivos y una 

justificación, después, hay información relevante del contexto social, áulico y grupal, 

posteriormente, se encuentra la revisión teórica, las acciones y estrategias que fueron reflejadas 
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como alternativas de solución,  el uso de recursos metodológicos y técnicos, los criterios bajo los 

cuales se realiza la reflexión. 

En el segundo apartado, se encuentran las 5 estrategias implementadas como situaciones 

didácticas y su reflexión, utilizando el ciclo de Smith para la reflexión de la práctica, además de 

que, en ellas, se integraron propuestas de mejora, utilizando en ambas partes libros 

seleccionados por los mensajes relacionados con el actuar que las personas viven día a día. 

Finalmente, se cuenta con el apartado tres de conclusiones y recomendaciones, mediante los 

cuales, surge una reflexión en general del funcionamiento de la propuesta en las estrategias 

implementadas, además de la puntualización de las diversas mejoras para poner en práctica, 

partiendo o tomando en cuenta la experiencia de trabajo con el grupo.  
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Apartado I 

Plan de acción 

Intención  

El desarrollo socioemocional es un tema que siempre ha tenido importancia en la vida del ser 

humano y en los niños de educación primaria no es menos relevante, ya que, implica 

primeramente conocer sus emociones, cómo se manifiestan, con quiénes, y cuáles son sus 

causas y consecuencias en el aprendizaje, puesto que, la confianza que tenga cada uno de estos 

en sí mismo, repercutirá en su vida futura, ya sea en lo personal, lo social o académicamente.  

La elección del tema tiene su origen en un problema de salud, que desde el 2019 conmocionó al 

mundo; esto es el Covid 19, esparciéndose rápidamente, cambiando la dinámica de vida al interior 

y exterior de hogares e instituciones laborales y escolares, por ser tan mortal, puesto que se podía 

contraer la enfermedad, así que, por el bienestar general, se exigió por parte de las autoridades 

estatales y federales, un encierro forzoso, llamado cuarentena, sin embargo, ésta se extendió por 

un periodo más prolongado. 

Las escuelas se vieron afectadas y por consecuencia los alumnos, de ahí que se optó por la 

implementación de clases a distancia, resaltando que el Sistema Educativo no estaba listo para 

enfrentar una situación de tal grado, puesto que difícilmente se lograban alcanzar los aprendizajes 

esperados y que, el quedarse en casa, sin la misma posibilidad de interactuar socialmente, trajo 

como efecto; desestabilización en las emociones. 

Tras un largo confinamiento por la pandemia que ocasionó el Covid-19, los alumnos de 5° “B” de 

la Escuela Primaria Joaquín Arcadio Pagaza, vivieron escenarios negativos, así como positivos, 

mismos que se reflejaron en clases virtuales, ya que los niños dejaban el micrófono encendido 

cuando esto sucedía, sin embargo, sin ser suficiente dicha experiencia, los mismos padres 

dejaron entrever lo ocurrido, debido al incremento de divorcios en las familias del grupo. 

Durante el regreso a clases presenciales, inicialmente los niños manifestaron lo bien que se 

sentían en la institución, lo emocionados que estaban por regresar y ver a sus compañeros, 

maestros y escuela, aunque después de un momento, durante clases, sus expresiones decían lo 

contrario, se distraían con facilidad, se notaban apagados o a veces hasta ausentes por diferentes 

razones, de ahí que hacer referencia al aspecto socioemocional, se considera, en lo personal, 

importante de plasmar en el trabajo de titulación, puesto que esta problemática, afecta el 

rendimiento académico, así para que haya una posible solución o disminuya, es necesario 
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implementar la lectura como una estrategia de reflexión que permita regular el equilibrio 

emocional de los niños, además, de ser con ellos pacientes y favorecer la empatía entre los 

compañeros, ya que son problemas muy delicados,  en sí, se busca implementar una alternativa 

que permita aminorar o erradicar  esta problemática en el grupo, y reflexionar en torno a hechos 

o situaciones de la vida cotidiana a través de  la lectura, lo que permitirá que vean los problemas 

desde otra perspectiva, externando sus sentir y proceder. 

Existen muchas causas que dan origen a la falta de un desarrollo socioemocional afectivo y 

positivo, una de ellas es la violencia intrafamiliar, que lleva consigo el maltrato físico y mental, en 

donde se incluye la indiferencia y el abandono, de igual forma, otra causa lo es el acoso escolar, 

ya sea por compañeros o del propio docente. En este sentido, es necesario favorecer un ambiente 

propicio para el aprendizaje, que lleve a disminuir este problema que se ha convertido en una 

batalla constante entre los ciudadanos. 

El docente debe facilitar un ambiente positivo de aprendizaje para lograr una interacción 

beneficiosa entre los miembros del grupo, basada en normas de convivencia y relaciones de 

respeto, afecto y solidaridad. El ejercicio de las habilidades de la Educación Socioemocional debe 

estar íntimamente ligado al trabajo que se realiza en las diferentes asignaturas y áreas de 

desarrollo, y en diferentes momentos de trabajo y convivencia en el aula y en la escuela. 

Actualmente en el 5° “B” de la Escuela Primaria Joaquín Arcadio Pagaza, se está incluyendo la 

educación socioemocional, que siguiendo de Orón (2017), menciona que se establecen desde 

los planteamientos de los paradigmas cognitivo y humanista, mismos que focalizan la importancia 

de las emociones en los procesos de aprendizaje y la influencia de las interacciones en el aula; 

así mismo la Educación Socioemocional es considerada como una innovación que responde a 

nuevas necesidades sociales, pedagógicas y de bienestar; haciendo referencia a los enfoques 

desde los cuales hoy en día se está planteando: preventivo o de necesidades (modelo regulador) 

y enfoque positivo (modelo integrador, de bienestar y crecimiento humano).  

Si se favorece el estado socioemocional de los niños de manera adecuada, esto les ayudará a 

que logren comprender y manejar sus emociones, construyendo una identidad personal, 

mostrando atención y cuidado hacia los demás, colaborando, estableciendo relaciones positivas, 

tomando decisiones responsables y facilitando el proceso de enseñanza-aprendizaje para un 

buen desempeño escolar. 

La autoestima y el auto concepto, están muy relacionados con el estado socioemocional, ya que 

compartir emociones con quienes forman parte de su círculo social es fundamental para el 
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bienestar, de igual forma, la inteligencia emocional es una consecuencia de un niño que tiene la 

capacidad de manifestar sus emociones de manera regulada, esto es, un niño capaz de 

comprender los sentimientos de otros (empatía), controlar sus propios sentimientos y establecer 

relaciones armónicas con sus compañeros y semejantes.    

Sin embargo, la SEP (2017) menciona que en la educación primaria, la Educación 

Socioemocional está diseñada como un proceso de aprendizaje a través del cual niños y niñas, 

desarrollan e integran en su vida los conceptos, valores, actitudes y habilidades, que les 

permitirán comprender y manejar las propias emociones, construir una identidad personal, 

mostrar atención y cuidado hacia los demás, colaborar, establecer relaciones positivas, tomar 

decisiones responsables y aprender a manejar situaciones retadoras, de manera constructiva y 

ética. Un niño que cuente con un desarrollo afectivo y emocional acorde a las normas éticas, 

morales y universales, se puede convertir en una persona segura y logrará potenciar el resto de 

sus capacidades, avanzando en la manifestación de una conducta positiva y proactiva.  

Por otro lado, el regreso a clases ha generado diversas emociones en los niños, tales como; 

miedo por un posible contagio en la escuela; felicidad de volver a encontrar a maestros o 

compañeros; enojo al no tolerar a compañeros o ser obligado a asistir a clases, y hasta tristeza 

por el impacto de dejar atrás la parte virtual que mal acostumbró a los alumnos. 

Sin embargo, aunque no todos los alumnos de 5° “B” asistieron de manera presencial a la 

escuela, hay quienes sí lo hicieron y cada día se sumaron más, por otra parte, los niños que 

asistían, llegaron al salón con mucho que contar, con energía que explotar y emociones por 

externar, convirtiendo al aula en un lugar donde se sienten a salvo, porque lamentablemente en 

casa no la pasaban nada bien, debido a diversos problemas que en ella ocurrían, y es que, 

algunos padres de familia aún se encontraban en proceso de divorcio o simplemente solían ser 

los causantes de que el alumno no quiera estar en casa, ya que, por palabras propias  de los 

alumnos, sufrían de violencia física y mental, causando que sus emociones negativas, se 

manifestaran de diferentes maneras, generando inquietud de los demás o la molestia de convivir 

con personas intranquilas. 

A pesar de que, son bastantes los niños identificados con problemas y características 

particularmente desfavorables, es prioridad trabajar la educación socioemocional con el grupo, 

pues citando a Perea (2002), dice que la importancia del control y la regulación de las emociones 

surgen, también, de la necesidad que tiene el ser humano de no dejarse llevar por los impulsos 

emocionales, ya que de lo contrario tendría consecuencias muy negativas, tanto a nivel personal 
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como social. Además, todas las personas necesitan sentirse seguras emocionalmente, es decir, 

tener sentimientos de bienestar y estabilidad emocional. El factor emocional se considera un 

elemento muy trascendental en la prevención y/o desarrollo de algunas enfermedades, y está 

demostrando que emociones negativas como la ira, el miedo, el estrés, la depresión, entre otros, 

tienen un efecto directo sobre la salud. 

El objetivo que se busca conseguir es que los niños aprendan a regular sus emociones, 

interactúen en un ambiente de paz y sana convivencia dentro del aula, que beneficie a los 

alumnos de 5° “B” y a los propios docentes que imparten clases en ese grupo, ya que los niños 

generan interrupciones por el manifiesto de emociones negativas que difícilmente pueden 

controlarse y de ser resuelto, los alumnos se sentirían en un espacio mejor, en donde prevalecen 

los valores. 

 

Planificación 

El plan de acción es un apartado fundamental en donde se da a conocer la intención, la 

planificación, acción, observación, evaluación y la reflexión, con el fin de permitir al estudiante 

analizar la relevancia y la pertinencia de las acciones realizadas durante su intervención docente. 

Específicamente, en el documento de Orientaciones para la elaboración del trabajo de titulación 

(SEP, 2018), se menciona lo siguiente: 

“Contiene los propósitos, la revisión teórica y el conjunto de acciones y estrategias que se 

definieron como alternativas de solución. Incluye el análisis del contexto en el que se 

realiza la mejora, describiendo las prácticas de interacción en el aula, las situaciones 

relacionadas con el aprendizaje, sus resultados, entre otras, de esa manera tendrá la 

posibilidad de situar temporal y espacialmente su trabajo” (p.11).  

Autodiagnóstico 

En el presente apartado, se describen las referencias con relación a la elección e interés en la 

realización del informe de prácticas profesionales, mencionando aspectos personales de vida 

ante la decisión de estudiar la Licenciatura en Educación Primaria, Plan 2018 y cómo ha 

transformado la propia formación docente. 

Hay significativas diferencias entre el ingreso a la Escuela Normal de Valle de Bravo y lo que 

hasta ahora se ha logrado obtener, puesto que, durante la formación se adquirieron diversas 

competencias que desde un principio fueron consideradas, difíciles pero que, durante el trayecto, 
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se desarrollaron a través de las intervenciones profesionales en escuelas de práctica, en este 

sentido, citando a Perrenoud (2008), afirma que la competencia es una actuación integral que 

permite identificar, interpretar, argumentar, y resolver problemas del contexto con idoneidad y 

ética, integrando el saber ser, el saber hacer, el saber conocer, de ahí que ser docente implica 

una gran responsabilidad, pero, sobre todo, de amar tu trabajo, tener compromiso de enseñar 

con pasión, tener confianza y seguridad de estar frente a un grupo y de ser un buen modelo a 

seguir porque puedes ser la inspiración de alguien en la elección más importante de su vida. Es 

por ello por lo que elegí esta carrera, porque vi el trabajo y el esfuerzo de mis padres en este 

camino, aunque el tiempo con ellos era muy limitado, comprendía la razón y observaba con 

admiración los desvelos, las lágrimas y el sudor que dicha profesión les hizo pasar, cabe 

mencionar que no fue mi primera opción, pero tampoco la última, a pesar de ello, tenía mucho 

respeto ante el compromiso escolar de mis padres.  

Antes de egresar de la Preparatoria Oficial Anexa a la Normal de Valle de Bravo, contaba con el 

apoyo de mi familia para seguir estudiando, aunque me encontraba indecisa ante la elección de 

la carrera y el lugar en donde estaría, llegó un cambio total en mi vida; me convertí en madre, 

esto provocó que no quisiera alejarme de mi hijo, así que, sin pensarlo dos veces, hablé con mis 

padres y les platiqué del camino que quería tomar, el cuál era seguir sus pasos para convertirme 

en docente y estudiar en la Escuela Normal de Valle de Bravo, mi papá me llevaba los días 

sábados a tomar cursos que me preparaban para mi examen de admisión, de igual forma, él se 

sentaba conmigo y me ayudaba a estudiar, lo cual valió la pena, ya que, a pesar de correr el 

riesgo de ser mi única opción y el presentar un solo examen, me exigí superarme para lograr 

ingresar. Cuando la lista de aceptados se dio a conocer, yo tuve la dicha de estar en ella, sabía 

que grandes retos me esperaban, pero por fortuna tenía a dos grandes asesores que fueron 

guiando mi camino.  

A pesar de las diversas dificultades que encontré en mi formación docente, las cuales poco a 

poco fui superando, habían otras situaciones personales que me ponían barreras para seguir y 

en algún momento de mi vida quise abandonar el barco, pero afortunadamente encontré el 

consuelo de mis padres que me convencieron y me dieron fortaleza de seguir en pie, hecho que 

a la fecha sigo agradecida con ellos, ya que durante mi trayecto, mi vida fue cambiando 

drásticamente, y el adaptarme a diferentes circunstancias me ayudó a tener claridad en lo que 

quiero convertirme; ser docente, porque me di cuenta que me gusta aprender de lo que hago y 

es mi sueño. 
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Tengo diversas razones que me motivan a dar lo mejor de mí y a concluir con éxito mi carrera 

como docente, una de ellas es mi hijo porque es mi motor para seguir adelante y mis ganas de 

ser un apoyo complementario en su aprendizaje, la segunda razón son mis padres, esas dos 

personas han estado conmigo en las buenas y en las malas, me brindan su amor, su apoyo, sus 

enseñanzas, sus consejos y hasta sus regaños; convirtiéndome en la persona que hoy en día 

soy, será un orgullo para ellos ver reflejado el trabajo que realizaron en mí, que ha dado frutos y 

que soy feliz en el camino que elegí estar, mi tercera razón son los alumnos, porque al estar 

frente a un grupo, explotas tus habilidades al máximo para brindarles aprendizajes y enseñarles 

un tema diferente, y para saber que estás haciendo las cosas bien, no siempre es necesario 

preguntarles, ya que ellos mismos lo expresan por medio de sonrisas, cariño y agradecimientos, 

de igual forma es muy grato escuchar a la titular del grupo decir: -“Maestra Mitzy, los alumnos 

estuvieron preguntando por usted y quieren saber cuándo regresa a darles clases”-; generando 

sentimientos únicos y convirtiéndose en recompensas agradables que nos regala la docencia. 

Mi nombre es Mitzy González López, soy una persona muy alegre pero también sentimental, que 

le gusta ayudar a las personas, disfruto sentirme en paz y busco siempre estar bien conmigo 

misma, no soporto la falta de respeto, es por ello que pongo como primer plano a la equidad, sin 

embargo, tengo impulsos ante situaciones injustas que me enfadan, en ocasiones no mido mis 

palabras y suelo herir a las personas, por lo que he aprendido a regularme para evitar tener 

sentimientos de culpa, por otro lado, tengo muy presente en cada momento de mi vida, una frase 

que desde pequeña he escuchado de mi madre y dice: “las cosas pasan por algo”, así que disfruto 

cada día de lo que hago y lo que ocurre a mí alrededor lo tomo como una oportunidad para crecer 

personal y profesionalmente y, sigo adelante, tengo fe en Dios y en las cosas buenas que llegan 

cuando menos lo esperas. 

Una fortalezas en mi actuar docente es el llevarme bien con los alumnos, platicar con ellos, 

transmitirles alegría y hacerlos sentir que se encuentran en espacios de confianza, además tener 

tolerancia, ser humilde, comprensible pero sobre todo, ser empática con los niños, porque sé que 

detrás de lo que muestran en el aula de clases, cargan consigo situaciones personales 

lamentables que viven en casa, que los distrae y que en ocasiones los hace actuar de manera 

incorrecta, es por ello, que me muestro amable y no busco causarles miedo, mi objetivo es que 

se sientan contentos de asistir a clases, de estar en su segunda casa y que con mi actuar, pueda 

divertirlos y tengan la certeza de ver en mí una persona en la que puedan confiar, de esta manera, 

mi propósito está en crear motivación, específicamente en el ámbito escolar, en términos más 

precisos, Ajello (2003) señala que la motivación debe ser entendida como la trama que sostiene 
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el desarrollo de aquellas actividades que son significativas para la persona y en las que ésta toma 

parte, sin embargo, en el plano educativo, la motivación debe ser considerada como la disposición 

positiva para aprender y continuar haciéndolo de una forma autónoma. 

En relación con las competencias genéricas y profesionales del perfil de egreso de la Licenciatura 

de Educación Primaria, Plan 2018; son un referente para valorar de manera permanente los 

alcances que se van adquiriendo durante la formación profesional, de esta manera se establecen 

retos y estrategias que implican garantizar logros desde el contenido de diferentes asignaturas y 

su aplicación durante el desarrollo de la práctica. Adquirir estas competencias profesionales y 

genéricas, permitirán durante la práctica profesional, ya sea en la formación o en el ejercicio de 

ésta, enfrentar diversos problemas y situaciones que surjan en el contexto escolar y social.  

Las competencias profesionales del perfil de egreso que se utilizaron fueron: 

“Detecta los procesos de aprendizaje de sus alumnos para favorecer su desarrollo cognitivo 

y socioemocional” 

● Plantea las necesidades formativas de los alumnos de acuerdo con sus procesos de 

desarrollo y de aprendizaje, con base en los nuevos enfoques pedagógicos. 

“Diseña planeaciones aplicando sus conocimientos curriculares, psicopedagógicos, 

disciplinares, didácticos y tecnológicos para propiciar espacios de aprendizaje incluyentes que 

respondan a las necesidades de todos los alumnos en el marco del plan y programas de 

estudio”. 

● Selecciona estrategias que favorecen el desarrollo intelectual, físico, social y emocional 

de los alumnos para procurar el logro de los aprendizajes. 

Elección del tema de estudio (Descripción y focalización del problema) 

Durante el aislamiento forzoso por Covid-19 y las clases a distancia, los alumnos de 5° “B” de la 

Escuela Primaria Joaquín Arcadio Pagaza, experimentaron diversos escenarios y emociones que 

los hicieron cambiar tanto física como psicológicamente, ya que hay una gran distancia entre los 

alumnos que marca un antes en la pandemia y el regreso a clases presenciales, que establece 

una diferencia en el desarrollo de actividades dentro del aula y las actitudes que se presentan 

ante tal acción. 

Desafortunadamente, los alumnos vivieron un sinfín de circunstancias durante la pandemia, como 

la desesperación por socializar o salir de casa, recibían fuertes insultos que dañaban su sentir, 

así como golpes por parte de los padres de familia, peleas y divorcios; situaciones que se 
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convertían para los niños en un gran peso, pues cargaban con las rupturas, las decisiones y hasta 

el abandono de ambas partes. 

En agosto de 2021, se llevaron a cabo las inscripciones de los educandos para ingresar al 5° “B”, 

en donde se le solicitaba a los padres de familia llenar o contestar preguntas para conocer datos 

específicos de sus hijos, además de datos del tutor, sin embargo, esto, sólo dejaba conocer una 

parte de la vida de los alumnos, dado que, cuando nos incorporamos a clases presenciales, fue 

la oportunidad perfecta para conocer en realidad a los niños, ya que, mediante la observación y 

la intervención, se notaba a los alumnos que interrumpían constantemente las clases con 

comentarios fuera de lugar, los que no trabajaban, los que se distraían pensando en otras cosas 

y no ponían atención a la clase, los que buscaban pequeños detalles en sus compañeros para 

hacerlos sentir mal mediante expresiones verbales, entre otros.  

Igualmente, si no se tenían razones suficientes para pensar que las situaciones manifestadas por 

los niños eran provocadas por problemas en casa, llegaban los padres de familia a confirmarlo, 

platicando las circunstancias por las que estaban pasando sus hijos y los hacían actuar así, o si 

los mismos padres, optaban por no presentarse a reuniones, no justificar las inasistencias o no 

responder los mensajes de texto en donde se les informaba lo que ocurría, eran los educandos 

quienes se abrían en diálogo para contarlo a sus compañeros o al docente.  

La familia, como afirma Scola (2012, p. 7), es un lugar educativo, una comunidad de amor y de 

solidaridad insustituible para la enseñanza y transmisión de valores culturales, éticos, sociales, 

espirituales, esenciales para el desarrollo y bienestar de los propios miembros y de la sociedad, 

de ahí, la importancia de la participación de los padres de familia en la educación de sus hijos, 

porque con su colaboración se adquiere mayor compromiso en la formación de los niños, ya que, 

lo que se aprende en la escuela se fortalece en casa y viceversa, de no ser así limitan al docente 

en la realización de actividades y con ello al logro eficaz de los aprendizajes. La formación del 

niño depende estrechamente de las relaciones interpersonales que sobresalen en la familia y del 

trato que los demás miembros le brinden al menor. 

Objetivos  

Los objetivos son los resultados que se esperan alcanzar, aunque en palabras de Hernández, 

Fernández y Baptista (2014), menciona que “deben expresarse con claridad, pues son las guías 

del estudio” (p. 37), así que para el presente informe de prácticas y con base al problema ya 

descrito con antelación, el objetivo general y los específicos del estudio que orientaron en el 

proceso de investigación-acción, son los siguientes:  
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Objetivo general 

● Promover la reflexión en los alumnos de 5° “B” de la Escuela Primaria Joaquín Arcadio 

Pagaza a través de la lectura, con la finalidad de regular conductas socioemocionales que 

afectan su proceso de aprendizaje.  

Objetivos específicos 

● Diseñar estrategias para favorecer el desarrollo emocional de los alumnos que incidan en 

el logro de sus aprendizajes. 

● Aplicar estrategias de enseñanza que permitan regular emociones y los ayude a 

desarrollar conductas positivas que impacten en su convivencia escolar cotidiana.  

● Evaluar y reflexionar los resultados obtenidos al aplicar la lectura como estrategia que 

favorece la educación socioemocional en los alumnos de 5° “B” de la Escuela Primaria 

Joaquín Arcadio Pagaza. 

Justificación 

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (2020), justificar es 

indicar la causa, motivo o razón que justifica algún hecho; en palabras de Sabaj y Landea (2012) 

ésta debe ser tomada como una operación racional a través de la cual el investigador busca 

fundamentar sus actos, creencias y conocimientos. 

La relevancia de la elaboración de este informe de prácticas profesionales, gira en torno a la 

lectura como una estrategia de reflexión para la Educación Socioemocional de los alumnos, ya 

que, en ellos, hay un antes y un después respecto a su vida, es decir; cuando inició la pandemia 

por Covid-19 al generarse las clases a distancia y el regreso a clases presenciales en el 2021, 

citando a la SEP (2017, p. 424), menciona que la Educación Socioemocional es un proceso de 

aprendizaje a través del cual los niños y los adolescentes trabajan e integran en su vida los 

conceptos, valores, actitudes y habilidades que les permiten comprender y manejar sus 

emociones, construir una identidad personal, mostrar atención y cuidado hacia los demás, 

colaborar, establecer relaciones positivas, tomar decisiones responsables y aprender a manejar 

situaciones retadoras, de manera constructiva y ética, de ahí la importancia de tratar la 

problemática para que no influya negativamente en el aprendizaje de los alumnos y su relación 

con los demás dentro y fuera de la escuela.  

La maestra Yessenia García Colín, al ser titular del grupo de 5° “B”, durante el ciclo escolar 2019-

2020 y 2020-2021, comenta que tuvo bajo su responsabilidad al mismo grupo mientras éstos 
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cursaron los grados de tercero y cuarto, por lo que al realizar un comparativo del antes (inicio de 

pandemia) y el ahora (clases presenciales), argumenta que se presentaron cambios 

sorprendentes en los niños, ya que, de acuerdo a datos obtenidos de un cuestionario aplicado a 

la docente (anexo 1), refiere que los alumnos, al cursar el tercer grado, solían ser alegres, 

participativos y se ayudaban cuando alguien presentaba problemas. 

De igual forma la docente manifiesta que durante las clases a distancia, algunos perdieron el 

interés por el estudio, se volvieron callados y poco participativos, hubo violencia intrafamiliar, 

tanto física como psicológica, por tanto estrés de los padres, ocasionando que los niños bajaran 

su rendimiento académico, dejaron de poner empeño y de ser responsables, no obstante, dentro 

de las situaciones percibidas tras la pantalla y micrófono accidentalmente encendido en las clases 

virtuales, fueron regaños y, en algunos casos, agresión física de uno o ambos padres, por otra 

parte, respecto a la atención a problemas socioemocionales, solían ser atentos en todos los 

sentidos, mostraban preocupación y pedían apoyo a USAER para darle tratamiento y seguimiento 

a sus hijos. Para el ciclo escolar 2021-2022, la titular del grupo consideró que éste ha presentado 

cambios socioemocionales, físicos y fisiológicos, también identificó que algunos alumnos habían 

logrado ser mayormente expresivos, valorando más la amistad, de igual forma que les importa 

mucho el cuidarse y cuidar a otros.  

Desde el punto de vista de la titular del grupo del 5° “B”, manifestó en un cuestionario (anexo 2) 

que, a partir de lo observado, calcula que son 10 de los 39 alumnos del grupo, los que presentan 

más problemas socioemocionales, identificando esto, a través de las actitudes, se muestran 

serios y con temor a participar, lo que ocasiona un impedimento para aprender, ya que, si están 

tristes o preocupados, se vuelven agresivos, tímidos o callados, a todo ello, algunos no elaboran 

trabajos y faltan constantemente, por otro lado, refiriéndonos al apoyo de los papás en la atención 

de problemas socioemocionales, la mayoría atiende lo que se les comenta, pero otros se 

muestran indiferentes, tomando una actitud negligente, sin embargo, resalta que la pandemia 

influyó de manera negativa en las relaciones intrafamiliares, por tanto, los niños al sentirse 

presionados o preocupados por alguna situación, manifiestan actitudes de violencia, tanto física 

como verbal. 

De acuerdo con Daniel Goleman (1996), la autorregulación emocional es la capacidad para 

regular nuestra conducta y nuestro estado emocional de forma flexible en función de las 

necesidades en la vida diaria, de ahí que, se relaciona también con la forma en la que enfocamos 

nuestra atención, cómo interpretamos la realidad y la forma en que reaccionamos, por otra parte, 

la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco (s.f.) menciona que, se relaciona también 
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con la forma en la que enfocamos nuestra atención, cómo interpretamos la realidad y cómo 

reaccionamos. Esta capacidad para gestionar pensamientos, emociones y acciones mediante 

estrategias personales nos permite hacer frente a distintas situaciones, además de evitar 

consecuencias no deseadas.  

Por último, al plantearle a la maestra Mónica Jazmín la estrategia para dar atención a los 

problemas socioemocionales que manifiestan los niños, considera que la lectura reflexiva, es de 

ayuda para elevar la autoestima de aquellos alumnos que están viviendo una situación difícil.  

Por ello, citando a Cobos et al. (2018), menciona que lograr una lectura critico-reflexiva que 

desarrolle el pensamiento crítico en estudiantes, no implica sólo enseñar a leer, a tener gusto por 

la lectura, sino que se debe lograr una actitud positiva hacia las inferencias y utilidades prácticas 

de la lectura, en lo cual se deben implicar el docente y la familia, para ello el maestro debe 

comprometer experiencia y desempeño en lograr este objetivo, asimismo, ésta consiste en 

reflexionar o pensar de manera analíticamente, para obtener una conclusión propia de un texto, 

sin embargo, Arias (2018), menciona que una estrategia de potenciación de la lectura critico-

reflexiva puede hacer la diferencia en el proceso de desarrollo del pensamiento crítico, si se usa 

permanente la motivación a través de análisis lingüísticos y comunicativo. 

Contextualización  

La profesión docente no es un trabajo sencillo, consta de valores, entusiasmo, preparación, 

habilidades, pero sobre todo de conocer al contexto en donde estamos desarrollando nuestro 

trabajo educativo y  a nuestros alumnos, para eso, es necesario la aplicación del diagnóstico, el 

cual, se realiza a principios del ciclo escolar, de ahí que partiendo de la noción de Luchetti y 

Berlanda (1998), acerca del diagnóstico educativo, quienes lo refieren como “el proceso a través 

del cual conocemos el estado o situación en que se encuentra algo o alguien, con la finalidad de 

intervenir, si es necesario para aproximarlo a lo ideal” (p. 17). La información fue obtenida 

mediante la guía de observación, entrevistas realizadas a la titular del grupo y a la directora, así 

como el diagnóstico brindado por las mismas, tanto del contexto interno como del externo. 

Por otro lado, los autores Bransford, Brown y Cocking (2007) mencionan que “La información en 

la que se basa un diagnóstico debe adquirirse mediante observación, preguntas y conversación, 

así como de reflexión sobre los productos derivados de la actividad del estudiante. Una estrategia 

clave es impulsar a los niños para desarrollar sus estructuras de conocimiento pidiéndoles que 

hagan predicciones acerca de varias situaciones y expliquen las razones de éstas” (p. 12). 
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Indagar sobre el contexto en donde se ubica la Escuela Primaria, permite a los docentes conocer 

y reflexionar sobre aspectos que suelen ser determinantes en el desarrollo de los alumnos, al 

tener presente las múltiples influencias que reciben de éste, es entonces un marco de referencia 

que conduce a una mejor comprensión acerca de cómo se puede establecer una significativa 

interacción en el proceso de enseñanza y de aprendizaje. 

Contexto social  

La Escuela Primaria “Joaquín Arcadio Pagaza” se encuentra ubicada en la calle del Coliseo 201, 

Colonia Centro, Valle de Bravo, Estado de México, entre las calles Nicolás Bravo y los Tres 

árboles, la población total del municipio de Valle 

de Bravo de acuerdo a datos del INEGI (2020) 

es de 61590 personas, pertenece al tipo de 

contexto considerado urbano debido a que 

cuenta con los siguientes servicios: centros de 

salud (hospitales y clínicas), agua potable, 

drenaje, espacios recreativos (campos de fútbol, 

parques, etc.), transporte público, línea 

telefónica, internet, luz eléctrica, alumbrado 

público, seguridad pública, calles pavimentadas, 

papelerías y planteles educativos (preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior) 

(ilustración 1). 

De acuerdo con la Secretaría de Turismo (2014), su nombre original era Pameje, de origen 

mazahua, que cambió durante los primeros años de la Colonia cuando recibió el título de San 

Francisco del Valle de Temascaltepec, para que años después, durante la segunda mitad del 

siglo XIX, adoptara el sencillo nombre con que ahora lo conocemos en honor al general Nicolás 

Bravo. 

El territorio municipal de Valle de Bravo se localiza al poniente del Estado de México. Sus límites 

municipales son: al norte con el municipio de Donato Guerra; al sur con el municipio de 

Temascaltepec; al este con los municipios de Amanalco y Temascaltepec; al oeste con los 

municipios de Ixtapan del Oro, Santo Tomás de los Plátanos y Otzoloapan.  

Valle de Bravo, a partir del 2005 es denominada como “Pueblo Mágico”, debido a sus 

características; dentro de las cuales destacan diversas festividades de origen religioso, 

predominando la católica, algunas de éstas influyen en la participación de los estudiantes y los 

Ilustración 1. Cabecera municipal de Valle de Bravo, Estado de 
México. 
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habitantes del municipio, el 3 de mayo es el día de la Santa cruz, el 4 de octubre se celebra al 

patrón del pueblo San Francisco de Asís, y 12 de diciembre que se conmemora a la virgen de 

Guadalupe, así mismo, se realizan festivales de cultura y expresión artística, como es el 

reconocido nacionalmente e internacionalmente “Festival de las Almas” o desfiles 

conmemorativos a fechas históricas del país y Estado, actividades en las que participa la 

población del lugar en todas sus edades. 

Con respecto al contexto social de los habitantes de la cabecera municipal de Valle de Bravo, las 

principales actividades económicas son el comercio (artesanías, restaurantes, cafeterías, 

papelerías, negocios propios y un mercado en el que se vende comida, ropa, frutas, verduras, 

entre otras cosas), así como actividades relacionadas al turismo (hoteles, restaurantes, servicio 

de transporte, etcétera) y a otros servicios. 

Contexto Escolar 

La Escuela Primara “Joaquín Arcadio Pagaza” (ilustración 2) pertenece al sistema Estatal y a la 

zona escolar P173, con C.C.T. 15EPR0728X, comprende una jornada laboral de 8:00 am a las 

13:00 pm, en su turno matutino. Es la primaria más grande del municipio, también es de 

organización completa, contando con: una directora (Lic. Ma. Patricia Casas Escobar), una 

subdirectora, 1 secretario escolar, 5 

docentes en primer grado, 4 en 

segundo, 5 de tercer grado, 4 de 

cuarto grado, 4 de quinto y 4 de sexto, 

5 promotores: 2 que atienden la 

asignatura de Educación Artística, 2 

de Educación Física y una docente 

que atiende Promotoría de Educación 

para la Salud; 1 docente de inglés 

para los grupos de 4º, 5º y 6º grado, 

así como una directora y 3 docentes 

de la Unidad de Servicios de Apoyo a 

la Educación Regular (psicólogo, trabajador social y docente de lenguaje) que atienden a 2 grados 

cada una, 1 cirujano dentista y 4 auxiliares de intendencia. La matrícula escolar consta de un total 

de 882 alumnos en 26 grupos. 

Ilustración 2. Escuela Primaria Joaquín Arcadio Pagaza, ubicada en la 
cabecera municipal de Valle de Bravo. 
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Los docentes titulares, además de cumplir con su labor frente grupo, llevan a cabo diversas 

guardias y participación en actividades escolares como actos cívicos, clausuras y desfiles, así 

como la asignación de una función institucional diferente (jefes de grado, comité de lectura, 

Consejo Técnico Escolar, comité de activación matutina y aplicación y resultados del SisAT, entre 

muchas otras actividades que se van dando durante el ciclo escolar.  

En sus inicios la Escuela se llamó “Tierra y Libertad”, durante ese tiempo no tenía un lugar fijo, 

ya que con mucha frecuencia se le trasladaba de una casa a otra, pero una vez ya establecida 

en su actual edificio, se le otorgó el nombre del gran ilustre poeta Vallesano “Joaquín Arcadio 

Pagaza”, fundándose e inaugurándose el 16 de abril del año de 1950. 

A 72 años de fundación, consta con una barda perimetral construida con tabiques y concreto, la 

cual delimita y protege a la comunidad escolar, además de que las aulas están divididas en dos 

partes, primero y segundo piso, en el primero se encuentra USAER al frente de éstos y los salones 

de 3° a 6° se encuentran distribuidos en toda la escuela, dos canchas deportivas o recreativas, 

auditorio escolar en el que se realizan actividades artísticas y culturales, 5 módulos de sanitarios 

(con un total de 44 tazas sanitarias), ofrece servicios como energía eléctrica, agua de la red 

pública, servicios de salud (promotores), drenaje, cisterna, internet y teléfono. 

La Escuela se rige de acuerdo con la “Nueva Escuela Mexicana”, trabajando bajo un enfoque 

humanista, que define la misión de brindar una información integral de excelencia fundamentada 

en valores que les permita ser estudiantes comprometidos con la sociedad, así como la visión de 

ser una institución inclusiva, integral y de excelencia que forma niños y niñas críticos, reflexivos 

y comprometidos para la vida en sociedad, capaces de participar con buenas decisiones.  

Al interior de la institución se percibe un ambiente de trabajo agradable en el que toda la 

comunidad escolar persiguen una misma meta; preparar a los estudiantes para el mundo que les 

espera afuera. Se cuenta con señalamientos de seguridad ubicados estratégicamente; señales 

de protección civil, salidas de emergencias y zonas de seguridad. 

Contexto grupal y áulico 

El quino grado, grupo “B” está conformado por 39 alumnos: 17 mujeres y 22 hombres (gráfico 1), 

con edades entre 10 y 11 años, se encuentra bajo la dirección de la Mtra. Mónica Jazmín Jaramillo  

Torres, con un perfil profesional de Licenciatura en Educación Primaria y 7 años de servicio.  
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                                                  Gráfico 1. Total de alumnas y alumnos del 5° grado, grupo “B” 

Es un grupo variado pero único, lo cual lo hace ser heterogéneo, ya que, basándome en el 

diagnóstico elaborado por la docente titular para el ciclo escolar 2021-2022, hay diversos estilos 

de aprendizaje;12 de ellos son visuales, 9 auditivos, 8 kinestésicos y 10 holísticos (gráfico 2), 

siendo un grupo en donde se crea ambientes de trabajo agradables y también, hay dificultades 

en el trabajo, pero poco a poco, los alumnos demuestran las ganas por aprender individual o 

colectivamente.             

            

                                                  Gráfico 2. Estilos de aprendizaje del 5° grado, grupo “B” 

A partir del mes de marzo, la directora Ma. Patricia Casas Escobar, dio la indicación de 

cambiarnos de aula de clases, ya que el número de alumnos es muy grande a comparación de 

algunos otros grupos, y el espacio no beneficiaba para que todos asistieran oficialmente a clases 

presenciales, puesto que nos encontrábamos ya tan aglutinados unos con otros, que era difícil 

respetar la sana distancia.  
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Actualmente, el salón de clases de 5° “B” es un 

espacio muy amplio, lleno de material didáctico 

para los alumnos (ilustración 3), se comparte con 

un grupo del turno vespertino, lo cual ha llegado a 

generar en ocasiones conflictos, puesto que, tanto 

los muebles, las paredes, adornos o artículos de 

limpieza son igualmente compartidos, sin 

embargo, las pertenencias personales no, así que 

deben ser guardadas para evitar problemas, por 

otro lado, la mayoría de alumnos no conservan el 

espacio, así que se debe tener extremo cuidado 

con respecto a cómo encontramos el aula por la 

mañana y al salir. 

Se cuenta con pupitre binario, lo que permite que los niños se sientan más cómodos en sus 

respectivos espacios, aunque, les genera conflicto sentarse con compañeros con quienes no han 

establecido estrecha comunicación, pero es una estrategia que se ha acordado para que entre 

ellos comiencen a convivir después de un largo encierro en casa, siempre y cuando no 

interrumpan las clases. 

Además de ser un lugar muy colorido, cuenta con letreros para promover el buen uso de 

cubrebocas, el lavado de manos y el recordatorio de la sana distancia, también, hay un espacio 

destinado a colocar el gel antibacterial, el jabón de manos, papel higiénico, toallitas desinfectantes 

y sanitizadores para que todo el que entra en el salón o que requiera de ellos, pueda tomarlos sin 

ningún problema.  

La docente cuenta con un escritorio, en donde sus documentos o materiales de trabajo ocupan 

un lugar seguro y de fácil acceso para ella, al igual que un asiento, hay un pizarrón blanco que 

cuenta con marcadores y un borrador, el cesto se encuentra en un lugar de fácil visibilidad para 

que los alumnos tiren su basura, se cuenta con una televisión antigua con su DVD, ambos 

funcionan, así también hay un botiquín de primeros auxilios y un buzón de quejas, existe buena 

iluminación y ventilación gracias a que hay ventanales grandes, sin embargo, los ventiladores 

son algo viejos y generan inseguridad de ser encendidos, ya que hay un temor de que éstos 

puedan caer y generar un accidente, por otro lado, también se cuenta con energía eléctrica que 

es empleada para uso de focos y conexión de aparatos.  

Ilustración 3. Aula de clases del 5° grado, grupo "B". 
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Las clases presenciales se llevan a cabo toda la semana y, por ende, todos los alumnos asisten 

a ellas. El trabajo virtual dejó de manejarse y las tareas ya no fueron enviadas como normalmente 

se hacía por medio de la aplicación de WhatsApp, ahora, si faltan algún día, deben presentar 

justificante y recuperar los trabajos con sus compañeros, de esta manera se les enseña a ser 

más responsables, ya que tenían una mala costumbre de no trabajar en clases presenciales y 

llegar a casa a realizar las actividades del día o que sus padres les dieran indicaciones acerca de 

materiales o avisos importantes. A pesar de que aún se batalla con ellos, se han ido estableciendo 

reglas, como el no interrumpir con preguntas fuera del horario laboral o el simple hecho de no 

enviar la planeación al grupo con la finalidad de que revisen exhaustivamente el cuaderno de sus 

hijos cada día para que puedan observar sus trabajos o sus notas de incumplimiento de tarea o 

que no trabajaron en clase por alguna razón, y así evitar posibles conflictos por cuestiones de 

calificación final. 

Revisión teórica  

Teniendo presente el título que lleva el presente informe: La lectura como estrategia de reflexión 

para la educación socioemocional en los alumnos de 5° “B” de la Escuela Primaria Joaquín 

Arcadio Pagaza, se consideran los siguientes conceptos. 

Lectura 

La lectura es un proceso de comprensión en textos de algún tipo de información o de ideas, 

transmitidas a un público, aunque, siguiendo la definición del proyecto OCDE/PISA (2006) define 

la lectura como “la capacidad no solo de comprender un texto, sino de reflexionar sobre el mismo 

a partir del razonamiento personal y las experiencias propias”, en otras palabras, Pellicer, (2006, 

p. 68) menciona que, significa una capacidad intelectual y una actividad y práctica social, además 

de ser la llave de la educación, el conocimiento, la formación, la instrucción, la interacción y 

participación social, económica y cultural, sin embargo, para Fons (2006) leer es el proceso 

mediante el cual se comprende el texto escrito, y por otra parte, Cassany (2008, p. 16) dice que 

la lectura es “como abrir un paquete para recuperar lo que alguien puso adentro”. 

Comprensión lectora y competencia lectora 

La comprensión lectora, es una destreza lingüística que permite interpretar el discurso 

escrito para luego, tener una interpretación del mensaje o conclusión del tema, ahora, para 

Jiménez, E. (2013, pp. 65-74), es la capacidad de un individuo de captar lo más objetivamente 

posible lo que un autor ha querido transmitir a través de un texto escrito, por lo tanto, se considera 

un concepto abarcado por otro más amplio que es la competencia lectora, esta última es la 
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habilidad del ser humano de usar su comprensión lectora de forma útil en la sociedad que le 

rodea, asimismo, la competencia lectora refiere a la capacidad individual, para comprender, 

utilizar y hasta analizar textos escritos, siendo éste la clave para la formación del ser humano, 

puesto que, mediante ella se permite el acceso al conocimiento, aunque, la misma autora resalta 

que, es el hecho abstracto dependiente de la capacitación individual de cada persona y la 

competencia lectora la materialización concreta llevada a cabo en dependencia de la relación del 

individuo con la sociedad. Así, la comprensión lectora está ligada más al individuo que al entorno, 

a sus capacidades intelectuales o emocionales, o su perfil psicológico, mientras que la 

competencia lectora añade más peso a una variable pragmática, la socialización, la inteligencia 

social o la inteligencia ejecutiva”.  

La reflexión  

La reflexión es un proceso de pensamiento que permite externar un resultado de consideraciones 

u opiniones, por otro lado, en palabras más específicas, Dewey (1989) menciona que puede 

concebirse como un tipo de pensamiento humano referido al “examen activo, persistente y 

cuidadoso de toda creencia o supuesta forma de conocimiento a la luz de los fundamentos que 

la sostienen y las conclusiones a las que se tienden” (p.25). 

La educación socioemocional y propósito en educación básica 

La educación socioemocional es un proceso de aprendizaje, en donde, los niños y adolescentes 

trabajan en integrar a su vida conceptos, actitudes, valores y habilidades favorecedoras para 

ponerlas en práctica con su entorno social, ahora bien, en el documento de Aprendizaje clave 

para la educación integral (SEP, 2017, p. 423) se resalta que, los tiempos actuales demandan 

enfocar la educación desde una visión humanista, que se coloque en el centro del esfuerzo 

formativo, tanto a las personas como a las relaciones humanas y al medio en el que habitamos, 

ello implica considerar una serie de valores para orientar los contenidos y procedimientos 

formativos y curriculares de cada contexto y sistema educativo, en este sentido, los valores 

humanistas que deben constituir los fundamentos y la finalidad de la educación son el respeto a 

la vida y a la dignidad humana, la igualdad de derechos y la justicia social, la diversidad cultural 

y social, así como el sentido de solidaridad humana y la responsabilidad compartida de nuestro 

futuro común. 

Por otra parte, desde el mismo documento se menciona que esta visión educativa requiere un 

planteamiento dialógico del aprendizaje, que considere que la educación puede ser 

transformadora y contribuir a un futuro sostenible para todos. Para ello, es necesario adoptar una 
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perspectiva integral de la educación y el aprendizaje, que incluya tanto aspectos cognitivos como 

emocionales y éticos; esto implica ir más allá del aprendizaje académico convencional, con los 

retos que este esfuerzo presenta, además, de que aun cuando los maestros han trabajado y se 

han preocupado por las emociones de los estudiantes, tradicionalmente la escuela ha puesto más 

atención al desarrollo de las habilidades cognitivas y motrices que al desarrollo socioemocional, 

porque hasta hace poco se pensaba que esta área correspondía más al ámbito educativo familiar 

que al escolar, o que el carácter o la personalidad de cada individuo determinan la vivencia y la 

expresión emocional; no se consideraba que estas dimensiones del desarrollo pudieran ser 

cultivadas y fortalecidas en la escuela de manera explícita, de manera que, en investigaciones 

recientes confirman cada vez más el papel central que desempeñan las emociones, y nuestra 

capacidad para gestionar las relaciones socioafectivas en el aprendizaje.  

Aludiendo al mismo documento; se menciona que poder dialogar acerca de los estados 

emocionales, identificarlos en uno mismo y en los demás, reconocer sus causas y efectos, ayuda 

a los estudiantes a conducirse de manera más efectiva, esto es, de forma autorregulada, 

autónoma y segura. Asimismo, los estudiantes participan y colaboran con los demás de una 

manera pacífica y respetuosa. Para lograr estos propósitos y brindarles a los docentes mejores 

herramientas para trabajar con los aspectos socioemocionales de los estudiantes, se planteó 

incluir en el currículo la Educación Socioemocional. 

Sin perder de vista las palabras de la SEP, menciona que la Educación Socioemocional es un 

proceso de aprendizaje a través del cual los niños y los adolescentes trabajan e integran en su 

vida los conceptos, valores, actitudes y habilidades que les permiten comprender y manejar sus 

emociones, construir una identidad personal, mostrar atención y cuidado hacia los demás, 

colaborar, establecer relaciones positivas, tomar decisiones responsables y aprender a manejar 

situaciones retadoras, de manera constructiva y ética. Tiene como propósito que los estudiantes 

desarrollen y pongan en práctica herramientas fundamentales para generar un sentido de 

bienestar consigo mismos y hacia los demás, mediante experiencias, prácticas y rutinas 

asociadas a las actividades escolares; que comprendan y aprendan a lidiar de forma satisfactoria 

con los estados emocionales impulsivos o aflictivos, y que logren que su vida emocional y sus 

relaciones interpersonales sean una fuente de motivación y aprendizaje para alcanzar metas 

sustantivas y constructivas en la vida, asimismo se apega al laicismo, ya que se fundamenta en 

hallazgos de las neurociencias y de las ciencias de la conducta, los cuales han permitido 

comprobar la influencia de las emociones en el comportamiento y la cognición del ser humano, 

particularmente en el aprendizaje, de ahí la necesidad de dedicar el tiempo necesario al 
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aprendizaje y a la reflexión orientadora que favorezca el conocimiento de uno mismo, la 

autorregulación, el respeto hacia los demás, y la aceptación de la diversidad, ya que de ello 

depende la capacidad para valorar la democracia, la paz social y el estado de derecho, en 

consecuencia, múltiples investigaciones demuestran que la Educación Socioemocional 

contribuye a que los estudiantes alcancen sus metas; establezcan relaciones sanas entre ellos, 

con su familia y comunidad; y mejoren su rendimiento académico. Se ha observado que este tipo 

de educación provee de herramientas que previenen conductas de riesgo y, a largo plazo, está 

asociada con el éxito profesional, la salud y la participación social. Además, propicia que los 

estudiantes consoliden un sentido sano de identidad y dirección; y favorece que tomen decisiones 

libremente y en congruencia con objetivos específicos y valores socioculturales, de ahí que, 

favorece al desarrollo del potencial humano, ya que provee los recursos internos para enfrentar 

las dificultades que pueden presentarse a lo largo de la vida…, 

“contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la 

diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del 

interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, 

evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos”. 

Por último, se dice que, el área de Educación Socioemocional se cursa a lo largo de los doce 

grados de la educación básica, los cuales son educación preescolar y primaria está a cargo del 

docente de grupo (p. 425). 

Covid-19 

Aludiendo al tema del Covid-19, el cual llegó a México aproximadamente a inicios del año del 

2020, aunque su origen ocurrió en el país de China en el 2019, razón por la cual, se le colocó el 

numero de 19, sin embargo, se le denomina como un virus mortal, y por consecuencia de la 

propagación tan rápida, se optó por un aislamiento forzoso en el planeta, así pues, la UNICEF 

(2021, p. 6), menciona que las transformaciones de la cotidianeidad de las niñas, los niños, las y 

los adolescentes impactaron sobre sus lazos sociales (vínculos con la familia, los pares y otros 

adultos), las posibilidades de esparcimiento y salidas, la escolaridad, así como su desarrollo y su 

progresiva conquista de autonomía. Todo sucedió, además, en un marco de incertidumbre donde 

una amplia mayoría de las familias y los agentes socializadores responsables se hallaban también 

afectados por la pandemia.  

La salud mental de las personas se notaba afectada por la limitación de interacción con otras 

personas, de modo que, los niños y jóvenes, perdieron momentos importantes en su vida, en este 
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sentido, Bleichmar (2005), resalta que la infancia y la adolescencia constituyen momentos 

centrales para la constitución subjetiva, donde las condiciones histórico-sociales particulares 

tienen un rol central. Son tiempos donde los vínculos intersubjetivos con las primeras personas 

encargadas de la crianza y luego con los demás; adultas y adultos cercanos, y con otras niñas y 

otros niños, contribuyen a su crecimiento, desarrollo, y a su construcción identitaria.  

Por otro lado, la salud mental es el bienestar emocional, psicológico y social de una persona, y el 

cual fue un factor perjudicado por lo sucedido, siguiendo a la Ley Nacional de Salud Mental 

(26.657/2010; Decreto Reglamentario 603/2013), explica que resulta claro que la salud mental 

está determinada por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y 

psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implican una dinámica de construcción social 

vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de todas las personas, así mismo, 

la UNICEF (2021, pp. 12- 20), resalta que la dinámica de la pandemia y las medidas 

gubernamentales adoptadas para paliar sus efectos provocaron cambios y alteraciones en la vida 

cotidiana tanto de niñas, niños, y adolescentes como de sus familias, y produjeron diferentes 

reacomodamientos según las trayectorias familiares y las situaciones preexistentes. Todo esto 

impactó de diferente manera en cada niña, niño y adolescente, y en su salud mental, en función 

de las oportunidades y recursos disponibles según su edad, género, etnia y situación 

socioeconómica de su familia, a su vez, la disponibilidad afectiva para compartir tareas 

domésticas, escolares, actividades lúdicas, fue un factor de protección de la salud mental, ya que 

favorece la contención, el intercambio y el diálogo para compartir preocupaciones, miedos y 

angustias, por otro lado, entre las niñas y los niños de 3 a 12 años se observan expresiones de 

malestares subjetivos que no constituyen patologías en sí misma ni trastornos en salud mental. 

Tampoco impactaban sobre la continuidad de las actividades cotidianas, sino que responden a 

reacciones defensivas y adaptativas esperables frente a la incertidumbre y preocupación que 

produjo y produce la pandemia. 

El vínculo educativo se vio afectado especialmente por el distanciamiento con las y los docentes, 

así como con sus pares. La valoración de la figura de la o el docente evidencia la importancia de 

la mediación adulta para el aprendizaje, el crecimiento y desarrollo y la construcción identitaria, 

en especial en las infancias en situación de mayor nivel de vulnerabilidad social, además de que, 

el hecho de que los niños se encontraran afectados en su estado emocional, perjudicaba su 

rendimiento en otras actividades, de ahí que la UNICEF destaca que el proceso de aprendizaje 

se dificultó en contextos de vulnerabilidad social, donde los hogares cuentan con menor acceso 

a recursos económicos, dispositivos tecnológicos, conectividad y déficit habitacional, lo que 
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generó vivencias de aislamiento y desamparo y, por consiguiente, afectación de la salud mental. 

Las preocupaciones familiares por las exigencias de la economía doméstica, a su vez, restaban 

disponibilidad de tiempo al adulto para la crianza. 

Por consiguiente, la pandemia por Covid-19, dejó una marca muy grande en los niños, por ser 

una limitante en la interacción con los demás, de modo que Sprang y Silman, (2013) destacan 

que los niños que han vivido una situación de aislamiento, y lo experimentan como un hecho 

traumático, tienen más probabilidades de presentar cuadros relacionados con el estrés, como el 

trastorno de estrés postraumático. 

Redes de apoyo 

Las redes de apoyo, componen una fuente de recursos, ya sean materiales, afectivos, 

psicológicos y hasta de servicios, las cuales pueden ponerse en movimiento para enfrentar 

diversas situaciones de riesgo que se presenten en los hogares, de ahí que, INGER (2014), 

menciona su definición como una estrategia de autocuidado hacia uno y hacia los demás, además 

de ser entendida como el conjunto de relaciones que integran a una persona con su entorno 

social, o con personas con las que establecen vínculos solidarios y de comunicación para resolver 

necesidades específicas. Las redes pueden reducirse o extenderse proporcionalmente al 

bienestar material, físico o emocional de sus integrantes, y al involucramiento y la participación 

en el fortalecimiento de las sociedades, por otra parte, American Psychological Association, 

(2019), resalta que las personas que cuentan con redes, mejoran su salud mental y física, así 

mismo cuentan con un mayor nivel de seguridad, no sólo en sí mismas, sino en quienes les 

rodean, su autoestima se ve incrementada, así como su capacidad de ser resilientes ante 

situaciones estresantes, de esta manera, Lafuente (2020, p. 23) dice que crear redes de apoyo 

es fundamental para el autocuidado individual y colectivo, pues es una forma de escucharnos, de 

hacer frente a los riesgos, las violencias y las crisis, de informarnos e informar, de construir 

confianza, de sentirnos protegidos y proteger a los demás, de organizarnos con la gente que nos 

rodea, de aportarnos solidaridad y apoyo mutuo, de ahí que, un modo de formarlas, es hacerlo a 

través de los círculos de confianza.  

 

Revisión metodológica 

Una investigación, tiene como fin ayudar a mejorar las situaciones que se presentan en un 

determinado espacio, mediante la ampliación en el conocimiento de los fenómenos y los orígenes 

que los generan, de ahí que, Hernández, Fernández y Baptista (2014) definen a la investigación 
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como “un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un 

fenómeno o problema” (p. 4). Es así que este documento titulado “La lectura como estrategia de 

reflexión para la educación socioemocional en alumnos de 5° “B” de la Escuela Primaria Joaquín 

Arcadio Pagaza”, contiene una revisión metodológica que da cuenta del enfoque del proceso de 

investigación-acción y las diversas técnicas de investigación que guiaron el trabajo de informe de 

prácticas profesionales.  

El docente debe tener la habilidad de indagar, percibir o identificar de manera permanente todo 

aquello que resulta ser un riesgo en el aprendizaje de los niños, de ahí que, la investigación-

acción es parte inherente de ese desempeño, aunque, en palabras más específicas, Hernández, 

Fernández y Baptista (2014) refieren que su precepto básico es, que debe conducir a cambiar y 

por tanto este cambio debe incorporarse en el propio proceso de investigación. Se indaga al 

mismo tiempo que se interviene (p. 496).  

Existen autores que hacen referencia a la investigación-acción, entre ellos se encuentra Elliott 

(1993), quien menciona que es un estudio de una situación social con el fin de mejorar la calidad 

de la acción dentro de la misma. La entiende como una reflexión sobre las acciones humanas y 

las situaciones sociales vividas por el profesorado que tiene como objetivo ampliar la comprensión 

(diagnóstico) de los docentes y sus problemas prácticos,  por otra parte, Lewin (1946) la define  

como una forma de cuestionamiento autorreflexivo, llevada a cabo por los propios participantes 

en determinadas ocasiones, con la finalidad de mejorar la racionalidad y la justicia de situaciones, 

de la propia práctica social educativa, con el objetivo también de mejorar el conocimiento de dicha 

práctica y sobre las situaciones en las que la acción se lleva a cabo, entre otros. 

Sin embargo, la elección de investigación del presente trabajo, refiere a la investigación-acción 

de Kemmis (1984), quien menciona que no sólo se constituye como ciencia práctica y moral, sino 

también como ciencia crítica, además de considerarla como: “una forma de indagación 

autorreflexiva realizada por quienes participan (profesorado, alumnado, o dirección por ejemplo) 

en las situaciones sociales (incluyendo las educativas) para mejorar la racionalidad y la justicia 

de sus propias prácticas sociales o educativas a partir de comprender los orígenes o factores que 

las afectan así como la manera reflexiva de solucionarla. Se ha considerado su modelo para 

desarrollar la propuesta de intervención, así como el análisis de los resultados, en los cuales se 

integran cuatro fases o momentos interrelacionadas (ilustración 4):  

• Planificación. 

• Acción.  
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• Observación. 

• Reflexión. 

          

                                                     Ilustración 4. Modelo de investigación-acción de Kemmis. 

Así que, primero se llevó a cabo la tarea de realizar un plan a partir de las necesidades 

identificadas, es decir, desde la problemática para darle tratamiento, posterior a ello, se ponen en 

práctica las acciones a través de la ejecución de secuencias didácticas, se realiza la observación 

a las reacciones que traen como consecuencia dichas actividades aplicadas, sobre todo, tomando 

como referencia los propósitos para reorientar y direccionar dichas actividades. La reflexión tiene 

lugar durante el desarrollo de las actividades y posterior a éstas, con la finalidad de identificar los 

resultados a partir de las fortalezas y debilidades que tienen que ver con el desempeño en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y nuevamente, replantear una secuencia que dé seguimiento 

con nuevas acciones de mejora.  

Las acciones van encaminadas a modificar la situación una vez que se logre una comprensión 

más profunda de los problemas. 

Acción 

Una acción, suele denominarse como un acto o un hecho que refiere a la implicación de una 

actividad o cambio que un individuo realiza de manera voluntaria, en este sentido, la SEP (2018) 

aclara que:  
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“La Acción incluye el conjunto de estrategias, procedimientos, propuestas y diseños cuyo fin 

primordial es incidir en la mejora de la práctica y en consecuencia en sus resultados. En ella se 

ponen en juego los conocimientos teórico-metodológicos y didácticos que contribuyen a 

transformar la práctica profesional del futuro docente. Los datos y evidencias que se recaben, 

mediante un procedimiento técnico pertinente, propiciarán el análisis y evaluación de cada una 

de las acciones emprendidas” (p. 10), de ahí que, la acción irá enfocada a las estrategias y 

acciones que se ponen en marcha para una mejora educativa, en este caso será la lectura, 

centrada en la reflexión de contenidos de textos que abordan situaciones relacionadas con 

problemas identificados al interior del grupo a consecuencia del aislamiento forzado por causa de 

Covid-19 y posteriormente, las sesiones presenciales (primero por subgrupos y después de forma 

regular); como el duelo ante una pérdida, el maltrato, la falta de empatía, los prejuicios, el miedo, 

respeto, tolerancia, entre otros. 

En coordinación con la titular del grupo, se acordó el tiempo que se destinará para la planeación 

y, por ende, el desarrollo de las sesiones, siendo éste durante las mañanas a las 8:00 como parte 

de las actividades “para iniciar el día”, destinando un tiempo aproximado de 30 minutos, en 

ocasiones menos, dependiendo del trabajo que se tenga programado.  Primeramente, se tomará 

la lectura, posteriormente el cuestionamiento sobre el contenido orientando dichos 

planteamientos hacia la reflexión del mensaje, relacionando éste con hechos de su vida cotidiana. 

La aplicación de instrumentos como el cuestionario será parte del procedimiento para la 

recuperación de puntos de vista de los alumnos. 

 

Observación y Evaluación 

La observación es una técnica que consiste en la acción de percibir un acontecimiento o un 

objeto, de ahí que, Sierra y Bravo (1984 como se citó en Díaz, 2010), la definen como “la  

inspección y estudio realizado por el investigador, mediante el empleo de sus  propios sentidos, 

con o sin ayuda de aparatos técnicos, de las cosas o hechos de interés social, tal como son o 

tienen lugar espontáneamente” (p. 6), por otro lado, refiere que los instrumentos son las 

herramientas de apoyo que se utilizan principalmente para obtener evidencias de todo aquello 

que se desea conocer, así que son un medio, con el cual, los docentes pueden registrar y así 

mismo obtener información necesaria para verificar los logros o dificultades que se están tratando, 

sin embargo, Sabino (1996, como se citó en Álvarez, 2020, p. 49) expone que “un instrumento de 

recolección de datos es, en principio, cualquier recurso del que pueda valerse el investigador para 
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acercarse a los fenómenos y extraer de ellos la información”, asimismo, para la recuperación de 

evidencia se hizo uso de útiles instrumentos de investigación como lo son el diario, cuestionarios, 

libreta viajera y fotografías.  

Cabe destacar, que observar requiere de toda una estrategia para lograr esa selectividad hacia 

elementos relevantes dentro de la complejidad del aula y que sin duda es una habilidad que se 

va adquiriendo con la práctica, puesto que además se requiere del análisis de toda la información 

que se recupera a partir de los instrumentos de investigación.  

Diario 

Para Zabalza (2011), el diario de clases “son los documentos en los que los profesores y 

profesoras recogen sus impresiones sobre lo que va sucediendo en sus clases” (p. 17),  en este 

sentido, durante la formación docente, el manejo de éste fue en el momento en que se realizaron 

las primeras prácticas de observación, se nos introdujo  a dicho instrumento, en donde se dieron 

elementos importantes para su realización, de ahí se dio cuenta que, es un elemento relevante 

para sustentar la práctica docente y los hechos mismos que ocurren en ella, puesto que nos 

permite reflexionar con base a lo ocurrido, con el fin de mejorar, ya que se recupera información 

acerca de la dinámica del aula, el aprendizaje de los alumnos, el desarrollo de los contenidos 

curriculares y también, es un insumo para valorar el desempeño profesional.  

En el diario pueden realizarse registros descriptivos, analíticos, así como prácticos organizativos, 

la intención es reflejar las riquezas de la experiencia docente en relación con el aprendizaje de 

los alumnos, por ello, las anotaciones pueden ser sencillas pero relevantes, es decir, aquello que 

resulta importante y que dé cuenta del hecho educativo (Anexo 3).   

Cuestionario   

El cuestionario es un documento impreso que contiene una cierta cantidad de interrogantes 

destinadas a un individuo, del cual, se le considera como un elemento clave para conocer acerca 

de un tema o problemática, Hernández, Fernández y Baptista (2014), es un “Conjunto de 

preguntas respecto de una o más variables que se van a medir” (p. 217), asimismo, durante la 

formación docente, se nos enseñó a utilizar dicho instrumento, como un elemento relevante para 

recolectar información más precisa a integrantes de la comunidad escolar, con el fin, de dar 

cuenta de los sucesos que se desean investigar o evaluar (Anexo 1 y 2).  
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Libreta viajera  

Una libreta es un conjunto de hojas en blanco, hechas con la intención de escribir en ellas, ya 

sean apuntes o notas de un tema cualquiera, aunque, si profundizamos en lo que significa una 

libreta viajera, alude a un cuaderno rotativo que va de casa en casa de cada alumno para que 

ellos puedan escribir acerca de las actividades escolares del día o de la semana, complementada 

con fotos o dibujos, además de que en ella pueden participar los padres de familia, todo depende 

del tipo de estrategia a implementar con dicho instrumento, de ahí que para la UNICEF (2017), la 

libreta viajera es un instrumento para facilitar la colaboración y el seguimiento a las actividades 

que favorecen la estimulación oportuna, el desarrollo integral y la inclusión social de todos los 

niños y todas las niñas dentro de sus comunidades (p. 6). Cabe resaltar que, el momento en el 

que se nos introdujo a trabajar para implementar dicha libreta viajera, fue en los últimos 

semestres, específicamente, cuando se estableció el regreso a clases presenciales, ya que, de 

esta forma, se puede observar, tener un control y una organización más precisa. 

Fotografía 

La fotografía es una técnica que consiste en capturar imágenes duraderas, con el propósito de 

darles un uso, como el de guardarse como un momento agradable para recordar, o para observar 

una evidencia de alguna situación o tema, sin embargo, Fontcuberta (1997), resalta que “siempre 

fotografiamos para salvaguardar la experiencia de la precaria fiabilidad de la memoria” (p. 58), de 

ahí que, dicho instrumento, será utilizado para fotografiar la implementación de la estrategia de 

reflexión con la intención de darles un uso académico, pero sobre todo, como un sustento.  

 

Reflexión  

La reflexión es un proceso que puede realizarse a partir de ciclos o espirales que permiten 

llevarnos paso a paso a una transformación de la práctica con aportes de mejoras, para Dewey 

(1989) es la mejor forma de pensar, que surge desde la necesidad de resolver un problema y la 

describe como una secuencia dinámica en la que las ideas se relacionan entre sí. En lo particular 

la reflexión de mi práctica la realizaré a partir de la aplicación del ciclo reflexivo de Smith (1991); 

proceso que surge, desde la necesidad de generar cambios positivos, a partir de la percepción 

de un problema. 
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Ciclo reflexivo  

El ciclo de reflexión de Smith (1991), está compuesto de cuatro fases o etapas, como primera 

parte, está la descripción, explicación, posteriormente la confrontación y por último la 

reconstrucción (ilustración 5), mismas que permitirán, como bien se ha dicho, reflexionar y 

analizar la práctica docente con fines de mejora, esto significa verse como recreadores e 

intérpretes del currículo, adaptando, ajustando y decidiendo en función de sus propios contextos.  

A continuación, se muestra este proceso, enfatizando en los aspectos relativos a la reflexión 

realizada por el docente: 

Descripción  

Fase donde se iniciará con el proceso reflexivo y un primer requisito para la actitud reflexiva es 

percibir la práctica docente como problemática, para lo cual, es de utilidad ser capaz de “describir 

nuestras prácticas y utilizar dichas descripciones como base para posteriores debates y 

desarrollos" (Smith, 1991, p. 282), de ahí que se pueden plasmar sentimientos, observaciones, 

preocupaciones y otros datos que puedan aportar a dicho proceso. Es en sí, dar respuesta al 

planteamiento ¿qué es lo que hago?, mediante la narrativa de los hechos o acontecimientos y 

con apoyo de instrumentos con los que se puede recuperar información para ampliarla: diario, 

fotografías, planeación, entre otros. 

Explicación 

En palabras de Smith (1991), busca “¿cuál es el sentido de mi enseñanza?” (p. 282). El objetivo 

de esta fase es aclarar las creencias propias sobre “leyes universales que rigen la enseñanza” 

(p. 282), además, se señalan las razones que motivaron a trabajar de cierta manera, se 

argumenta por qué se considera la más adecuada, con base al modelo de enseñanza empleado, 

esto se inclina en encontrar los marcos teóricos que mueven o inspiran la acción que hizo actuar 

de determinada forma, dando origen al problema profesional.  

Confrontación  

Este ciclo de reflexión Smith (1991) lo describe a través de la pregunta “¿Cómo llegué a ser de 

este modo?” (p. 285), así como ¿cuáles son las causas?, además, se espera confrontar la 

posición de quien realiza el ciclo de reflexivo con ideas y creencias, mostrándolas para dar cuenta 

de cómo éstas lo llevaron a actuar de esa forma.  Ante la atención al problema socioemocional, 

surgen las apreciaciones como que no hay nada más básico en una disciplina que su modo de 

pensar (Charnay, 1994), así como de reflexionar, lo que lleva a plantearse que los futuros 

profesores sean capaces de enseñar de manera efectiva en el aula. El cuestionarse sobre sus 
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propias prácticas y métodos de enseñanza implica entonces, debatir consigo mismo y consultar 

autores que respalden las acciones o las contradigan, lo que requiere abrirse con sinceridad.  

Reconstrucción  

La última fase de este ciclo corresponde a la reformulación, es donde se articula y reconstruye 

los modos de ver y de hacer en función de lo que se aprecia podría ser susceptible de cambio y 

de mejora; analizando los puntos débiles que se presenten en la práctica; Smith lo describe con 

la pregunta “¿Cómo podría hacer las cosas de otro modo?” (p. 291). Es aquí donde se podrá ver 

el resultado final de tomar conciencia de las propias ideas, así como de las prácticas, es decir, a 

la luz de las evidencias mostradas en el propio proceso reflexivo, de las comprensiones y 

alternativas que haya, es importante proponer nuevas configuraciones de la acción docente, 

traducibles en proposiciones de mejora, esto es; en el mismo contexto que se definió el problema, 

se aborda el nuevo.  

            

                    Ilustración 5. Ciclo reflexivo de Smith., recuperado de https://jorgetj90.wixsite.com/practica-docente/ciclo-de-smith 

Así, bajo este ciclo, realicé la reflexión correspondiente a mi práctica, la cual muestro bajo el 

planteamiento de las secuencias didácticas que llevé al aula para atender la problemática 

identificada en algún momento y bajo la cual desarrollé mi tema de análisis de la práctica.  
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Apartado II 

Desarrollo, reflexión y evaluación de la 

propuesta de mejora  
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Apartado II 

Desarrollo, reflexión y evaluación de la propuesta de mejora 

Teniendo presente que la problemática se centra en situaciones socioemocionales que los niños 

manifestaron antes, durante y después de la pandemia y cómo esto influyó de forma directa en 

su educación, las actividades que se diseñaron para dar atención a la misma, se relacionan, 

primeramente con la Educación Socioemocional, así como con la asignatura de español por 

tratarse de la comprensión lectora, sin embargo, cabe resaltar que al principio se presentaron 

dificultades que poco a poco se fueron solucionando a partir de la reflexión y replanteamiento de 

la práctica en razón de los resultados obtenidos en el aprendizaje de los niños. 

A continuación se dan a conocer las principales acciones diseñadas, respetando la organización 

de trabajo de la maestra titular con el grupo, pero siempre cuidando el aspecto socioemocional 

de los niños, ya sea al momento de la participación general, mostrando respeto a la opinión de 

los alumnos, así como escuchándolos cuando tenían algo que decir o también, si les veía 

callados, de ahí que se implementaron actividades que implicaban dinamismo e interacción con 

todos los involucrados, bajo las reglas de salud impuestas ante la situación de Covid19. 

La planeación de actividades que se diseñó, para dar atención a los problemas socioemocionales, 

se estructuró con las siguientes secuencias didácticas: 

 

Extraño a Jack 

Actividad para iniciar el día. Semana de intervención del 14 al 18 de febrero de 2022. 

Secuencia 1 

Educación socioemocional 

Dimensiones 

socioemocionales 

Habilidades asociadas a las 

dimensiones socioemocionales 
Indicadores de logro 

Autorregulación 
Autogeneración de emociones 

para el bienestar 

Evalúa los distintos puntos 

de vista de una situación 

aflictiva para generar un 

estado de bienestar. 
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Temporalidad 

Actividad para iniciar 

el día (15 y 16 de 

febrero de 2022). 

Materiales 

● Libro: “Extraño a Jack” 

● Hoja de preguntas 

Actividades 

1. Presentar el libro “Extraño a Jack”, leeré la sinopsis para que los niños tengan una idea 

de la lectura antes de realizarla en forma.  

2. Dar lectura “Extraño a Jack” de manera grupal con los niños, en donde se les mostrará 

cada ilustración de libro para atraer su atención. 

3. Propiciar la participación de los niños, al externar su opinión de la lectura sobre lo que 

implica la pérdida de un ser querido o una mascota y cómo sobrellevar el duelo, 

empleando cuestionamientos como: ¿De qué trató la lectura? y ¿cómo les pareció la 

lectura? 

4. Plantear, a través de un impreso, cuestionamientos relacionados con la lectura 

“Extraño a Jack”, resaltando que no se compartirán los datos que ellos coloquen para 

que así tengan más confianza y privacidad de sus respuestas.  

5. Después de recibir las hojas de los cuestionamientos de los alumnos, se analizarán de 

manera personal para conocer el punto de vista de cada niño relacionado con el tema 

de la lectura y así tener una idea de la forma de pensar y de sobrellevar situaciones 

personales en su vida cotidiana. 

 

Reflexión de la práctica 

Descripción 

Con fecha del día 15 de febrero de 2022 y 

siendo las 8:06 am, inicié mi primera actividad 

relacionada a mi tema de titulación, 

específicamente con la parte socioemocional, la 

cual tuvo un retraso, ya que no todos los 

alumnos habían llegado al aula de clases, 

puesto que aún estaban formados en la fila para 

el filtro de protocolo de seguridad sanitaria. 

Cuando el último niño ingresó al aula de clases, 

inmediatamente di inició, mostrando el libro “Extraño a Jack” de Rebecca Elliott, y cuestionando 

si ya antes lo habían leído, respondiendo todos que no, pero estaban emocionados por 

Ilustración 6. Leyendo el libro “Extraño a Jack” en el 5° 
grado, grupo "B". 
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escucharlo, cabe resaltar que, la razón por la cual pregunté lo anterior, fue porque si algunos 

respondían con un sí, yo debía resaltar que no debían contar su contenido o dar opiniones de lo 

que les pareció, ya que podían estropear la actividad, así que conforme iba leyendo el libro, iba 

mostrando las imágenes para que ellos pudieran ver con más profundidad su contenido 

(ilustración 6), lo cual, les pareció muy bonito, ya que usaban expresiones como de -¡Ayyyy, es 

hermoso!- o -¡Miren, ese gato es como el mío!-, pues se trata de la historia del gato viejo de Toby, 

y en las que habla de las razones por las cuales lo considera asombroso y por qué lo extrañará 

mucho cuando se vaya. Cuando Toby aún no superaba la muerte de Jack, conoce a un gato 

llamado Humphrey del cual, no está muy contento con su compañía, pero al pasar del tiempo se 

va encariñando con él y termina aceptándolo en la familia. Cuando terminé la lectura, se comentó 

de manera grupal lo que habían entendido, algunos niños externaron algunas de sus experiencias 

en momentos cuando habían perdido a un ser querido o a un animal, posteriormente, 

respondieron algunas preguntas (ilustración 7), las cuales se registraron mediante una hoja 

impresa con los planteamientos, resaltando que podían responder con toda sinceridad, ya que, 

ninguna de sus respuestas sería compartida con los demás, al escuchar esto, los niños tuvieron 

más confianza en escribir, y conforme fueron terminando, me fueron entregando su hoja. 

Cabe resaltar que, en ese entonces, se 

comenzaba a autorizar la asistencia de más 

alumnos al aula de clases, sin importar que 

pertenecieran al grupo uno o dos o que ya 

tuvieran destinados los días para tomar la clase 

de manera presencial, pues lo que se pretendía 

era ir adaptando a los niños al proceso de regreso 

definitivo. La actividad antes mencionada, fue 

aplicada el día martes y miércoles, ya que, 

aunque la mayoría de los alumnos asistiera a la 

escuela, se buscaba que todos participaran, así 

que para el día miércoles, hice exactamente lo 

mismo, lo niños que habían estado presentes un 

día anterior, guardaron silencio y respetaron el espacio de sus compañeros para la actividad, 

resaltando que les agradaba mucho que les leyeran cuentos de ese tipo. 

Dentro de los cuestionamientos aplicados a los alumnos, encontramos los siguientes: 

Ilustración 7. Alumno de 5° “B” respondiendo la hoja 
preguntas relacionada al tema de la lectura “Extraño a 

Jack”. 
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ESCUELA PRIMARIA JOAQUÍN ARCADIO PAGAZA. 
QUINTO GRADO, GRUPO “B” 

MAESTRA EN FORMACIÓN: MITZY GONZÁLEZ LÓPEZ 
 

Nombre: ____________________________________________Fecha: ____________ 
Instrucciones: Después de la lectura “Extraño a Jack” de Rebeca Elliot, responde 
las siguientes preguntas. 
 

1. ¿Por qué crees que Toby sufrió mucho tras la pérdida de su gato Jack? 
 
 
 

2. ¿Crees que es importante el apoyo familiar tal y como lo hizo la familia de 
Toby cuando enterraron a Jack en el jardín?                        ¿Por qué? 

 
 
 
3. Si fueras amigo o familiar de Toby, ¿cómo lo apoyarías? 
 
 
 
4. ¿Crees que Toby hizo bien en aceptar otro gato cuando recién perdió a 

Jack? ¿Por qué? 
 
 
 
5. ¿Conoces a alguien que haya sufrido la pérdida de un animal o de un 

familiar?                    ¿A quién? y describe ¿qué sentimientos demostró? 
 
 
 

6. ¿Qué hizo esa persona para asimilar la pérdida? 
 
 
 
7. Si pudieras estar por un momento con alguna persona que has perdido y 

que extrañas mucho ¿Qué le dirías?  
 

 

 

Las respuestas de los alumnos fueron analizadas desde casa, por lo que se pudo notar que 

realmente habían entendido el mensaje de la lectura. Cabe destacar que, en las últimas dos 

preguntas, algunos de los niños fueron abiertos al compartir una parte de su vida y su sentir ante 

una pérdida humana cercana, se podía ver que, a pesar de su corta edad, entienden el inmenso 

dolor que significa, aprecian el valor del apoyo y el cambio que ocasiona en su vida (Anexo 4).  
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Explicación 

Para favorecer el desarrollo integral de los niños, es necesario atender aquello que 

emocionalmente los tiene ocupados, y los distrae en el logro de los aprendizajes, por esto la 

lectura fue seleccionada por el mensaje tan significativo, referido a la pérdida de seres queridos 

y el duelo que conlleva, ya que, durante en encierro forzoso en pandemia por Covid-19, las 

familias de los alumnos pasaron por diversos escenarios, entre ellas, muertes de personas 

cercanas y divorcios, esto último, traía consigo un sinfín de emociones negativas para los 

alumnos, ya que perdían comunicación con papá o mamá, dependiendo la situación, así que  fue 

difícil percibir una rutina diferente en sus hogares, primeramente verlos juntos y después ya no, 

lo que influye determinantemente en un cambio en el concepto que tienen de familia y sobre todo, 

el problema de cómo expresar lo que da vueltas por su cabeza, sin que se les señale o cuestione, 

de ahí que se planeó la actividad para sensibilizar a los niños a que reflexionen sobre muchas 

formas en las que se presente una ausencia en las personas y que cualquiera puede estar 

atravesando una situación así. 

Los alumnos pueden expresar emocionalmente a través de diversos actos o por medio de 

palabras lo mal que la están pasando ante situaciones familiares, puesto que las desgracias y 

pérdidas que trajo consigo la pandemia a sus vidas, los lleva a experimentar su propio duelo, de 

ahí que, en el libro El tratamiento del duelo: asesoramiento psicológico y terapia (1997), William 

Worden, señala: 

La pérdida de un ser amado es psicológicamente tan traumática como herirse o quemarse 

gravemente, lo es en el plano fisiológico, el duelo representa una desviación del estado 

de salud y bienestar, e igual que es necesario curarse en la esfera de lo fisiológico para 

devolver al cuerpo su equilibrio homeostático, asimismo es necesario un período de 

tiempo para que la persona en duelo vuelva a un estado de equilibrio similar. 

Si los niños no se encuentran emocionalmente bien, esto les puede afectar en la adquisición de 

su aprendizaje, puesto que, la motivación y las emociones tienen un estrecho vínculo en el 

comportamiento del individuo, de ahí que, un claro ejemplo del papel que juegan las emociones 

en la adquisición de conocimiento lo constituye el denominado aprendizaje emocional, en el que, 

a través de la asociación de un determinado estímulo con una emoción (condicionamiento), surge 

ese aprendizaje y, por tanto, dichos estímulos dejan de ser emocionalmente neutros para adquirir 

un valor o significado emocional (Smith & Kosslyn, 2007). 
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Confrontación  

El aula de clases puede convertirse en un espacio de lucha de emociones y sentimientos, sin 

embargo, es importante el rol que el docente asume ante el conocimiento que tiene del hecho 

que aflige o conmueve algunos alumnos y cómo puede pasar inadvertido para otros ante su 

indiferencia. Si bien se puede ejercer control ante la conducta negativa que se manifiesta, no así 

ocurre con las emociones, por lo difícil que resulta externarla, en este sentido, abordar la lectura 

“Extraño a Jack”, resultó de gran beneficio en el sentido en el que todas y todos hemos pasado 

por situaciones terribles de pérdida, lo cual no es agradable, algunos tuvieron procesos 

impactantes de duelo por muertes de seres queridos, mientras que otros, batallan con el hecho 

de no volver a ver a sus padres juntos como un matrimonio, así que, una vez que se captó toda 

la atención de los niños, tanto en la lectura del libro como en la repuesta a sus preguntas, se logró 

sensibilizarlos porque pudieron darse cuenta que en el grupo hay tantas historias que contar en 

relación al tema y que todos están para apoyarse, respetando el dolor de los demás. 

Es muy cierto que las emociones son involuntarias, pero las conductas que se manifiestan son 

parte de las decisiones que toman las personas, por ello el implementar la lectura y promover la 

reflexión por medio de cuestionamientos, permitió llevar a la mesa del diálogo un problema que 

desafortunadamente es un tema común entre nuestros niños, bajo las circunstancias de la 

pandemia, de ahí que mostraron interés y se sintieron motivados por el tema, lo cual generó la 

participación y sobre todo el diálogo reflexivo acompañado de la exteriorización de experiencias, 

no de todos, porque resulta difícil abrirse ante el dolor, sin embargo, el saber que no son los 

únicos que se encuentran frente a un problema similar, permite situarse emocionalmente bajo 

otro panorama menos desolador, de ahí que para Ormrod (2005), las emociones refieren a 

estados temporales que incluyen el humor y la disposición general. 

Reconstrucción  

No cabe duda de que una vez que se realiza una actividad, surge de manera espontánea la   

inquietud de que pudimos haber hecho mejor un procedimiento, sin embargo puede resultar un 

poco frustrante dar marcha atrás porque cuando se trata de trabajar con temas tan delicados 

como lo son las emociones, es importante actuar con cautela para no herir el sentir de los niños, 

pero tampoco hacerlos pasar inadvertidos, sobre todo porque los comentarios de los compañeros 

pueden ser crueles, sin embargo, se reconoce que los alumnos, en su mayoría, actuaron con 

gran responsabilidad en el manejo de sus ideas.     
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Al finalizar la actividad, entre todos reflexionamos que es importante respetar nuestro dolor y el 

de los demás al perder a alguien, no importa si se trata de un animal, un conocido o de un amigo, 

y que todos tenemos diferentes maneras de superarlo, pero a pesar de ello, cada uno puede 

brindar apoyo mediante un abrazo o con unas palabras de aliento a quien lo necesita, o 

simplemente, siendo amables y respetuosos aunque no se conozca si se encuentran atravesando 

por una situación difícil, porque mañana podemos ser nosotros quienes estemos en su lugar y 

necesitemos sentir compañía o apoyo, de ahí que algo que se consideró retomar sería el 

favorecer el sentido de empatía como parte de la reflexión, porque en ciertos momentos, sobre 

todo al inicio de la actividad, hubo niños que se mostraban indiferentes ante las necesidades de 

los otros, como escuchar su punto de vista, en sí, fomentar conductas más sociales como la 

empatía ayuda a los niños a mejorar la aceptación propia, el sentimiento de pertenencia mutua y 

sobre todo el compañerismo (Hoffman, M. L.,1992), lo que incidirá en la sana convivencia dentro 

y fuera del aula.  

 

Mog: El fantástico gato-rana-cuervo 

Actividad para iniciar el día. Semana de intervención del 21 al 25 de febrero de 2022 

Secuencia 2.  

Educación socioemocional 

Dimensiones 

socioemocionales 

Habilidades asociadas a las 

dimensiones socioemocionales 
Indicadores de logro 

Autorregulación 
Autogeneración de emociones 

para el bienestar 

Evalúa los distintos puntos 

de vista de una situación 

aflictiva para generar un 

estado de bienestar. 

Temporalidad 

Actividad para iniciar 

el día (21 y 22 de 

febrero de 2022). 

Materiales 

• Libro “Mog: el fantástico-

gato-rana-cuervo”  

• Hoja blanca 

Actividades 

1. Presentar el libro “Mog: el fantástico-gato-rana-cuervo” leeré la sinopsis para que los 

niños tengan una idea de la lectura.  

2. Dar lectura “Mog: el fantástico-gato-rana-cuervo”. Leeré de manera grupal con los 

niños, en donde se les mostrará cada ilustración del libro para atraer su atención. 
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3. Propiciar la participación de los niños, al externar su opinión de la lectura sobre lo que 

implica ser juzgado por la apariencia o el actuar, sin tomar en cuenta las virtudes o 

habilidades de cada persona, al igual del valor de las personas que aportan aspectos 

positivos en palabras o acciones para ayudar, empleando cuestionamientos como: 

¿De qué trató la lectura?, ¿cómo les pareció la lectura?, ¿cómo creen que Mog se 

sentía cuando se burlaron de su aspecto físico? y ¿qué hizo la mamá ganso para que 

Mog sintiera que era una persona valiosa? 

4. Plantear, la actividad “Palabras que construyen” a través de una explicación rigurosa, 

mencionando que cada alumno debe escribir en una hoja blanca su nombre completo 

para que, en ella, cada uno de sus compañeros escriba cosas positivas de su persona, 

rotándola a todas y resaltando que todo debe ser con respeto.  

5. Después de que cada alumno escriba en la hoja de sus compañeros, debe leerla de 

forma personal para reflexionar acerca de lo valioso que es para los demás. 

6. Finalmente, pegar su hoja blanca en el cuaderno, asegurando que los datos escritos 

en ella, logren visualizarse. 

 

Reflexión de la práctica 

Descripción 

El día 21 de febrero de 2022, se inició 

como actividad para empezar el día, la 

segunda aplicación de lectura de 

reflexión, aproximadamente a las 8:05 

am. 

La selección de la actividad, además de 

promover la reflexión, se cuidó que el 

contenido del texto incluyera la empatía, 

con la intención de garantizar mejores 

resultados, así que se optó por el libro “Mog: el fantástico-gato-rana-cuervo” de Liza Rebecca van 

der Peijl.  

Ilustración 8. Leyendo el libro Mog: el fantástico-gato-rana-
cuervo” en el 5° grado, grupo "B". 
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Les leí la lectura (ilustración 8) y conforme iba 

cambiando de hoja, les iba mostrando las 

ilustraciones a los niños para que fueran 

poniendo atención a cada aspecto que se 

mencionaba (ilustración 9), ya que trata de un 

personaje, el cual es un animal que tiene pico y 

alas de cuervo, cuerpo y cola de gato, piernas y 

patas de rana, él estaba confundido, puesto que 

ningún animal quería ser su amigo, hasta que un 

día,  la mamá ganso le da una idea que cambió su 

vida, pues Mog descubre que puede usar todas 

esas cosas que lo hacen especial para ayudar a los animalitos que lo necesitan y así es como 

todos los que lo hicieron sentir mal, terminan pidiéndole una disculpa y mostrando arrepentimiento 

de sus malos comportamientos hacia él, se dan cuenta del daño que causaron, pues es Mog 

quien les da una buena lección acerca de no juzgar a los demás por su apariencia.  

Cuando terminé la lectura, noté que los alumnos estaban muy pensativos, así que empezamos a 

comentar el contenido y el mensaje del 

libro, se les explicó la actividad:” Palabras 

que construyen”, que consistió en que 

cada alumno anotaría su nombre 

completo en una hoja blanca, mismas que 

se fueron rotando en el patio de la escuela 

para que todos los compañeros pudieran 

escribir cosas positivas en ellas acerca de 

cada uno, hasta que la hoja llegará al niño 

correspondiente (ilustración 10). 

De regreso al aula de clases, dio continuidad con la actividad, así que los alumnos revisaron lo 

que sus compañeros registraron en su hoja, posteriormente socializaron ideas con relación a dos 

planteamientos: ¿qué opinan acerca de ello? y ¿qué emoción les generó dicho escrito? Muchos 

respondieron que sentían felicidad o les causaba un sentimiento de entusiasmo las palabras con 

las cuales sus compañeros lo describían, sin embargo, no todos tuvieron tiempo de registrar, ya 

que el período era muy corto, así también, habían niños a quienes se les amontonaban las hojas, 

mientras que otros se quedaban sin hoja para escribir, así que junto con la titular, se les tuvo que 

lustración 10. Realizando la actividad “Palabras que construyen” 
con el grupo 1, en el 5° grado, grupo "B”. 

Ilustración 9. Mostrando las imágenes del libro “Mog: el 
fantástico-gato-rana-cuervo” en el 5° grado, grupo "B". 
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apresurar, aunque cabe resaltar que la titular estableció el tiempo para desarrollar la actividad, 

esto provocó que se presionaran más y escribieran en hojas de niños expresiones como “eres 

muy bonita”, resaltando que se trataba de una equivocación, pues se había perdido el orden de 

las hojas, por lo que no pudo identificarse quién o quiénes habían realizado dicho registro,  aun 

así, los alumnos manifestaban con una sonrisa lo bien que se sentían, posteriormente, pegaron 

su hoja en el cuaderno de formación cívica y ética (Anexo 5).  

Cabe resaltar que, en el grupo, había problemas entre la relación de compañeros, 

específicamente con insultos sobre su apariencia física hacia los demás, lo que resalta más el 

objetivo de haber elegido la actividad y la lectura.  

Al siguiente día, apliqué la misma 

actividad con diferentes alumnos del 

grupo 2, en esta ocasión, todos los niños 

mostraron interés con la lectura del libro, 

pues ellos expresan su gusto por el tipo 

de textos que contienen más imágenes 

que letras, sin embargo, a la hora de 

explicar la actividad, los niños del día 

anterior, comenzaron a inquietarse, así 

que opté por sacar al patio de la escuela a 

quienes apenas harían la actividad “Palabras que construyen” (ilustración 11), dejando a los otros 

en manos de la maestra titular, de la misma manera, conforme fuimos saliendo del aula, los 

alumnos mostraron poca disponibilidad para trabajar, cuando fueron rotando la hoja, emplearon 

expresiones no adecuadas como por ejemplo “eres muy desmadroso” o colocaban “eres muy 

bonita”, dando cuenta que no se trataba de una equivocación, sino que ellos lo estaban haciendo 

con la intención de tener un momento divertido, además de que no obedecieron las indicaciones 

y no manifestaron algún sentimiento al leer su respectiva hoja. Después de dar la reflexión final, 

noté que difícilmente los niños habían entendido el mensaje de la lectura o si lo habían hecho, no 

comprendieron cómo aplicar el mensaje en la vida real (Anexo 5).  

Explicación 

La incomodidad que causa a los niños sentirse señalados por otros por su aspecto físico, inhibe 

la seguridad de participar en las clases, de ahí que la elección de la lectura, se inclina por el 

mensaje que brinda, ya que, desde su contenido, refiere a la difícil vida del personaje principal 

Ilustración 11. Realizando la actividad “Palabras que construyen” 
con el grupo 2, en el 5° grado, grupo "B". 
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por su aspecto físico, la relación y burlas que lo lastiman, ante ello, relacionando esto con el 

actuar de los alumnos, se refleja en los comentarios ofensivos que suelen hacer, ya que, cabe 

resaltar que durante pandemia por Covid-19, los alumnos cambiaron, desde la manera de ser 

hasta en su aspecto físico, esto se convirtió en un foco de burlas para sus compañeros, aunque 

como docentes cuidamos esa situación, es difícil estar al pendiente la mayor parte del tiempo, así 

que, la actividad tiene el propósito de sensibilizarlos para mejorar la convivencia dentro del aula.  

Crear conciencia en los niños sobre su actuar en torno a las burlas que resultan ser fuera de 

lugar, dejando de lado otros aspectos como la amistad, solidaridad, compañerismo, entre otras, 

es vital para generar un ambiente agradable para todos, puesto que el aula es un espacio que 

debe privilegiar el aprendizaje, un lugar de múltiples interacciones, pero si éstas provocan 

obstáculos, difícilmente se puede garantizar buenos resultados en cuanto al logro de los 

propósitos educativos.   

Desde que los alumnos regresaron definitivamente a clases presenciales, han mostrado actitudes 

no favorables dentro del aula de clases, lo que impide una sana convivencia, esto se ve más 

entre hombres o entre hombres con mujeres, por esta razón, se resalta la parte de sensibilizar a 

los niños, ya que esto forma parte de la cultura inclusiva y promueve la creación de actitudes 

positivas como el respeto, solidaridad, valoración y tolerancia, sin embargo, los alumnos no miden 

sus acciones o palabras y llegan a herirse entre ellos, incluso, han optado por lastimarse 

físicamente, de ahí que desde la perspectiva Gairín et al. (2013, p. 28), señalan que la conducta 

constitutiva de acoso escolar se considera así cuando afecta al normal comportamiento de la 

víctima y/o de la clase, tanto fuera como dentro del centro educativo. Las conductas que causan 

sufrimiento a las personas son variadas e incluyen: insultos, motes o apodos, emboscadas, hacer 

el vacío o excluir, maltratar las pertenencias, amenazar, empujar, pegar, entre otras, las cuales 

podrían clasificarse como conductas de maltrato verbal, físico o psicológico.  

Por otra parte, es importante que los alumnos se den cuenta que sus acciones o palabras hieren 

a los demás, causándoles momentos desagradables y por ende les impide relacionarse entre 

compañeros, de ahí que, es significativo que se den cuenta de ello, al respecto Hoffman (1992) 

define la empatía como "una respuesta afectiva más acorde con la situación de otro que con la 

de uno mismo" (p. 61),  de ahí, lo relevante que es conocer cómo piensa o cómo se sienten los 

demás, ya que es una respuesta emocional que constituye un motivo moral.  

Si los alumnos aplican la empatía en cada momento de su vida y paran sus actitudes 

desfavorables en sus compañeros, se pueden crear el valor del respeto, que según Kohlberg 
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(1992) hace referencia a una actitud moral por la que se aprecia la dignidad de una persona y se 

considera su libertad para comportarse tal cual es, de acuerdo con su voluntad, intereses, 

opiniones, sin tratar de imponer una determinada forma de ser y de pensar. Ante emociones 

positivas, mejores formas de relacionarse existirán en el grupo, aceptarse mutuamente, 

independientemente de los factores que se encuentren en juego, implica tener control sobre 

dichas emociones, ya sea para evitar afectar a los demás o sentirse afectado por lo que le dicen 

o expresan.  

Confrontación  

La actividad resultó  con el primer grupo, como se tenía planeada, cuya intención fue que los 

niños se dieran cuenta del mensaje de la lectura y el cómo aplica en la vida cotidiana de todos, 

además de la emoción que les causó la actividad “Palabras que construyen” al darse cuenta que 

son especiales ante los ojos de otros, sin embargo, la actividad aplicada el segundo día no resultó 

como se esperaba, ya que los niños se mostraron apáticos y lo único que buscaban era divertirse, 

sin mostrar alguna reacción positiva ante las palabras que sus compañeros habían escrito en su 

hoja, pues a quienes se les escribió algo negativo, se quedaban con esa mala sensación, misma 

que fue manifestada en el momento en el que pegaron su hoja en la libreta de formación, ya que 

hicieron lo posible por taparla o esconderla muy bien. 

Así que, con la maestra titular, se acordó que sería la última vez que aplicaríamos dos veces la 

misma actividad, y que con una era más que suficiente para evitar así ese tipo de 

comportamientos que no beneficiaban en lo absoluto lo planeado, por otro lado, el cambio a un 

salón más grande que permitiera que todos los niños asistan a las clases de manera presencial 

fue anunciado por la directora, solo nos quedaba esperar para notificarle a los padres de familia. 

Sin duda, se presentaron muchas acciones y decisiones que pudieron ser mejores, y reflexionar 

sobre éstas aporta elementos para fortalecer habilidades relacionadas con la organización y 

control, al respecto Dean (1993) refiere que un docente ha de saber actuar en cada situación, 

transformar lo imprevisible en aprendizajes y dirigir al grupo con firmeza y a la vez con sutileza, 

con la intención de guiar al grupo hacia lo planeado.  

Es muy cierto que no todo lo que ocurre en las aulas es responsabilidad del docente, sobre todo 

cuando tienen que ver con las relaciones que se originan en el seno familiar y que proyectan en 

el grupo, lo que se asume es aminorar el daño de que los hechos y palabras afecten el desarrollo 

emocional a través de las actividades de enseñanza, con la intención de regular esos impulsos 

agresivos. 
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Reconstrucción 

El significado que los alumnos otorgan a las actividades por medio de la manifestación  de esas 

emociones a través de su participación y agrado ante la motivación que tales acciones les 

provocan son satisfactorias, en este sentido, se puede mencionar que al final, los alumnos 

reflexionaron el papel de la mamá ganso con Mog: ¿Qué hizo la mamá ganso para que Mog 

sintiera que era una persona valiosa?, ¿de qué forma cada uno de los compañeros aportó para 

que los otros se sintieran bien?, ¿qué relación tienen las acciones de la mamá ganso con la 

actividad “Palabras que construyen”, ¿qué actitudes debemos manifestar cotidianamente con los 

compañeros de la escuela? y en general con las personas que nos rodean, que experimenten o 

no situaciones negativas? y finalmente externaron ¿cómo se sintieron con la actividad?, logrando 

así, no con la totalidad, pero sí con la mayoría, identificar y reafirmar lo especiales que son para 

sí mismos y para los demás.  

Cabe destacar que el cambio a un salón más amplio, implicará contar con la asistencia de la 

mayor parte de los alumnos, al mismo tiempo, será necesario continuar favoreciendo la empatía, 

además de valores como el respeto, la tolerancia y la responsabilidad, ya que resultó increíble 

que en dos “subgrupos”, los resultados fueran completamente diferentes a lo esperado, sin 

embargo, la lectura y su comprensión, es parte de las habilidades que deben desarrollar y si hay 

una reflexión sobre su contenido, el aprendizaje se vuelve más significativo en aquello que es 

importante regular: sus emociones, porque los niños cargan con tanto peso que pueden sentirse 

sofocados y excluidos, por ello el ambiente de convivencia en el aula, debe generar ese 

sentimiento de agrado y tranquilidad que les haga pensar que todo estará bien. 

Fueron muchos los retos a superar durante esta intervención, se reconoce que se pudo actuar 

de la mejor manera, porque la respuesta de los alumnos fue favorable, a pesar de los 

inconvenientes, ya que la selección del texto responde a las características y necesidades del 

grupo al estar implícitas las relaciones emocionales y sociales, de ahí que, algo a seguir 

implementando para un mejor resultado de la reflexión, seria favorecer la empatía e incluir la 

tolerancia entre los alumnos del grupo, pues han presentado conflictos en su relación, porque 

expresan adjetivos para nombrar a compañeros que presentan limitantes en su aprendizaje, 

según Weidenfeld (2002, p. 98) asegura que en cuestiones de conflicto, la tolerancia provee 

directrices que permiten a las personas valorar de una mejor manera sus propias acciones. 
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El dragón fastidioso  

Actividad para iniciar el día. Semana de intervención del 28 de febrero al 04 de marzo de 2022. 

Actividad 3 

Educación socioemocional 

Dimensiones 

socioemocionales 

Habilidades asociadas a las 

dimensiones socioemocionales 
Indicadores de logro 

Autorregulación 
Autogeneración de emociones 

para el bienestar 

Evalúa los distintos puntos 

de vista de una situación 

aflictiva para generar un 

estado de bienestar. 

Temporalidad 

Actividad para iniciar 

el día (01 de marzo de 

2022). 

Materiales 

● Libro: “El dragón 

fastidioso” 

● Hoja de preguntas 

Actividades 

1. Presentar el libro ““El dragón fastidioso”, leeré la sinopsis para que los niños tengan 

una idea de la lectura.  

2. Dar lectura “El dragón fastidioso” de manera grupal con los niños, en donde se les 

mostrará cada ilustración del libro para atraer su atención. 

3. Propiciar la participación de los niños, al externar su opinión de la lectura sobre lo que 

implica juzgar o ser juzgado por las acciones, sin conocer el contexto de lo que ocurre 

y tomando en cuenta los prejuicios, empleando cuestionamientos como: ¿Por qué 

todos le tenían miedo al dragón fastidioso?, ¿por qué es importante conocer primero a 

las personas? y ¿cómo te sentirías si fueras “el dragón fastidioso” y todos te tuvieran 

miedo? 

4. Plantear, a través de un impreso, cuestionamientos relacionados con la lectura “El 

dragón fastidioso” resaltando que no se compartirán los datos que ellos coloquen para 

que así tengan más confianza y privacidad de sus respuestas.  

5. Después de recibir las hojas de los cuestionamientos de los alumnos, se analizarán de 

manera personal para conocer el punto de vista de cada niño relacionado con el tema 

de la lectura y así tener una idea de la forma de pensar y actuar ante situaciones en 

donde se ponga o no en práctica la empatía o tolerancia. 
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Reflexión de la práctica 

Descripción 

El día 01 de marzo de 2022, se 

esperó a que el último alumno del 

grupo ingresara al salón, iniciando a 

las 8:03 am para explicar la actividad 

de lectura. 

La selección de la actividad tiene 

que ver con la reflexión en la lectura, 

sin embargo, para garantizar 

mejores resultados se consideró la 

tolerancia, así que el texto que se 

llevó a cabo fue el libro “El dragón 

fastidioso” de Julie Sykes (ilustración 

12), al escuchar, los niños mostraron 

una emoción en sus rostros, pues han manifestado que les agrada, además de que es un 

momento relajante para ellos, cabe resaltar que la forma de trabajo virtual ya no existía, 

oficialmente todos los niños empezaron asistir de forma presencial, quien no iba y no tuviera 

justificante se les consideraba una falta, ya no se les mandaba trabajo, pues la indicación de la 

directora estaba en dejar el pasado atrás y adaptarnos a lo que estaba ocurriendo a nuestro al 

rededor. 

Solicité a los alumnos bastante atención para que pudieran escuchar y comprender el mensaje, 

empecé al leer el libro, y conforme esto pasaba, iba mostrando las ilustraciones, todos estaban 

atentos y en silencio, ninguno se veía distraído con alguna otra actividad, levantaban la cabeza 

para poder observar mejor, me fui moviendo por cada espacio del aula de clases, cuando nos 

encontrábamos en el desarrollo de la historia, los niños imaginaban lo que podía ocurrir, 

demostrándolo con cara pensativa, no se otorgó ninguna participación, todos respetaron el 

momento, pero cuando llegamos al final, se pudo notar en ellos asombro, pues no imaginaban lo 

que había sucedido y el mensaje tan grande que nos dejaba. 

El cuento trata de lo siguiente: Durante un tiempo un dragón fastidioso causó caos en la granja 

de una familia (cocinaba los huevos con su aliento y quemaba los campos de trigo), Isa, quien es 

el personaje principal, sentía miedo de lo que estaba ocurriendo a su al rededor, al pasar de unos 

días, ella sentía que algo andaba mal, su familia llamó a emergencias para que atendieran la 

Ilustración 12. Leyendo el libro “El dragón fastidioso” de Julie Sykes en el 
5° grado, grupo "B". 
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situación en la granja y terminaran con el problema, Isa no quería que la vida del dragón terminara 

así, a pesar de que habló con su familia, sus intentos no sirvieron, hasta que un día emprendió 

camino, al llegar sintió miedo, pero rápidamente se percató de que el dragón se encontraba 

atrapado en un pozo, lo único que quería era salir, todos en el lugar unieron fuerza, lograron 

sacarlo de donde estaba y se dieron cuenta que lo que ellos creían que era un caos, en realidad 

eran gritos de ayuda. Al final, el dragón fastidioso se quedó en la granja y la familia de Isa se dio 

cuenta que era muy necesario allí.   

Cuando la lectura terminó, se abrió el espacio de la participación, aproximadamente 5 niños 

levantaron la mano para comentar el mensaje que les había dejado, lo que habían entendido del 

cuento o simplemente para dar una opinión personal, todas fueron participaciones muy valiosas, 

posteriormente se les dio la indicación de responder algunas preguntas del libro, las cuales fueron 

otorgadas por medio de hojas blancas (ilustración 13):  

ESCUELA PRIMARIA JOAQUÍN ARCADIO PAGAZA. 
QUINTO GRADO, GRUPO “B” 

MAESTRA EN FORMACIÓN: MITZY GONZÁLEZ LÓPEZ 
 

Nombre: _____________________________________________Fecha: ____________ 
Instrucciones: Después de la lectura “El dragón fastidioso” de Julie Sykes responde las 
siguientes preguntas. 

1. ¿Por qué el papá, la mamá y abuelito de Isa le tenían miedo al dragón?  

 
 

2. ¿Consideras que Isa hizo bien en subir a la montaña para ver al dragón? ¿Por 

qué? 

 
 

3. Así como el dragón rugía todos los días y las personas pensaban que estaba 

enojado y podría hacerles daño ¿has actuado como la familia de Isa con 

alguna o algunas personas aun sin conocerlas? ¿Por qué? 

 
 
 

4. ¿Cómo te sentirías si fueras el dragón y todos te tuvieran miedo?  

 
 

5. ¿Qué importancia tiene el conocer a las personas antes de considerarlas 

como el dragón fastidioso?  ¿Por qué? 
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6. La familia de Isa le dio una oportunidad al dragón de colaborar con ellos en la 

granja, ¿consideras relevante darles una oportunidad a las personas para 

incluirlos en las actividades cotidianas?  

 
 

 
7. ¿Qué mensaje te deja el cuento de “El dragón fastidioso”? y ¿cómo lo 

aplicarías en tu vida ante una situación similar? 

 

 

Se les mencionó a los alumnos que las respuestas 

no serían compartidas con el grupo, pues únicamente 

serian utilizadas para analizarse, al escuchar esto, 

los niños fueron más abiertos en las ideas que 

registraban, tardaron un poco en responder, pero la 

mayoría lo hizo a conciencia. Dentro de las 

respuestas de la pregunta número 3, los niños 

respondían con un sí, afirmando que hay personas a 

las que no les agrada su actitud ante los demás, sin 

embargo, otros respondieron con un no, pues 

comentan que primero deben conocer a la persona, 

por otra parte, si los papeles cambiaran, 

convirtiéndose ellos en el dragón y todos les tuvieran 

miedo, se sentirían tristes de ser tratados así, en 

cuanto a la pregunta número 5, la cual cuestiona la 

importancia de conocer a las personas, los niños 

comentan que no se debe juzgar por la apariencia a nadie, ya que todos somos iguales, en 

relación a la pregunta 6 que habla de lo relevante que son las oportunidades para incluir a las 

personas en actividades cotidianas, los alumnos respondieron que todos merecemos de ello 

(Anexo 6).  

Finalmente, se reflexionó de forma grupal el mensaje tan grande del libro, pues todos en el salón 

habían comprendido que el tema central trataba de un dragón que fue juzgado por lo que 

demostraba, las personas no tenían la intención de acercarse a él, pero cuando lo hicieron, se 

dieron cuenta que no había maldad en él, lo único que necesitaba era ayuda para salir del lugar 

Ilustración 13. Alumno de 5° “B”, respondiendo la hoja de 
preguntas del libro “El dragón fastidioso” de Julie Sykes. 
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en donde se encontraba atrapado y cuando lo conocieron realmente, se dieron cuenta de las 

cualidades que tenía y lo valioso que era.  

Explicación  

Los alumnos, tras haber trabajado las sesiones de clase frente a un dispositivo tecnológico como 

lo es una computadora o teléfono celular, durante más de un ciclo escolar, impidió interactuar 

físicamente entre compañeros, teniendo como realidad más cercana a los miembros de su familia 

con quienes convivía diariamente y por tiempos más prolongados, sus círculos sociales se veían 

afectados y con ello la oportunidad de desarrollar mayormente sus capacidades afectivas y 

emocionales con personas diferentes a su núcleo, incrementándose comportamientos de 

ansiedad, depresión, violencia, e incluso con trastornos de la alimentación (Dueñas, 2002); 

situaciones que se vienen a manifestar en el aula de manera diversa, a través de conductas que 

antes de la pandemia no poseían, de ahí que haber implementado la lectura de “El dragón 

fastidioso”, permitiría promover actitudes de empatía y tolerancia, propicios para fortalecer 

ambientes de bienestar, sobre todo la importancia de la regulación de sus emociones a través de 

la reflexión de una situación muy parecida a lo que les acontece, y poco a poco conseguir que 

logren la autorregulación que forma parte de una Educación Socioemocional.  

 La lectura fue selecciona por el contenido, el cual se inclina con una de las problemáticas 

ocurridas dentro del aula de clases, ya que en el libro “El dragón fastidioso” se mencionan el 

temor de una familia en la granja  por un dragón en la montaña, el cual, consideraban como 

malvado y peligroso, hasta que un día se dan cuenta que estaban equivocados, respecto a esto, 

ocurre que en el salón, hay ciertos grupos de alumnos que se juntan para convivir, excluyen a 

otros porque no son de su agrado, en ocasiones los llegan a insultar, así que el mensaje de este 

libro, ayuda a sensibilizar a los niños para que creen conciencia de su actuar, piensen en las 

consecuencias de sus actos y las emociones negativas que generan en los demás.  

Si bien, una vez que se normalizan las asistencias dentro de lo que se llama la nueva normalidad, 

el gusto por reencontrarse y convivir nuevamente va atenuándose en sólo algunos, en aquellos 

que experimentaron mayormente situaciones poco convenientes para su desarrollo, 

enmascarando su realidad con acciones agresivas o con silencios. Quienes demostraban 

actitudes inadecuadas de relación con sus compañeros, no median sus palabras o actos, sin 

importar si se trataba de una mujer, sólo bastaba su aspecto físico, lo que provocaba que los que 

eran ofendidos, se sintieran humillados ante sus compañeros o no estuvieran cómodos en el aula, 

no les detenía pensar en las situaciones por las cuales sus pares se encontraban atravesando 
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en casa, a esto se le conoce como acoso escolar y según Monclús y Saban (2006, p. 24), 

mencionan que los acosadores utilizan distintas formas como los apodos, mofas, insultos y 

habladurías, mismos, que generan intimidación, exclusión y en ocasiones serios problemas 

psicológicos y sociales que provocan dificultades en la convivencia y en la adaptación social. 

Por otra parte, los alumnos suelen tener relación con un conjunto limitado de compañeros, 

negándose a colaborar con otros o incluso a entablar un diálogo, pues se cierran a la posibilidad 

de verdaderamente conocer a las personas, ocasionando que el grupo se vea fracturado o 

dividido, cuestión que se hace notar en actividades de participación escolar, ya que ellos 

manifiestan inconformidades en el actuar de unos con otros y en casos más serios por la 

apariencia física, de ahí que, según Allport (1954, p. 9), nos menciona que el prejuicio se define 

como “una antipatía basada en una generalización inflexible y errónea, que puede ser sentida o 

expresada, dirigida hacia un grupo como totalidad o hacia un individuo por ser miembro de un 

grupo”, de ahí que, han ocurrido problemáticas en torno a las relaciones y la sana convivencia, 

pues ella suele ser lo contrario a lo que se espera y con apoyo de los textos y la reflexión del 

mensaje, la influencia negativa tiene que ceder. 

Confrontación  

Observar de manera constante las actitudes de los niños, sus palabras y expresiones corporales 

también requieren de la capacidad de interpretar que algo dentro de ellos no anda bien, así que 

cuando se trata de seres indefensos como ellos los son, no hay culpa, sino son la consecuencia 

de las circunstancias y del propio contexto externo en donde se desenvuelven, lo que 

corresponde entonces, es crear conciencia sobre sus actos, reconocer que colaborar todos en la 

construcción de ambientes de bienestar es una tarea compartida, de ahí que al incluir el texto de 

“El dragón fastidioso”, se logró que los alumnos demostraran interés y el gusto por el tipo de 

actividades de lectura, sobre todo, si los libros contienen imágenes que son de su agrado, así 

que no fue difícil atrapar su atención y mantener el respeto por la participación de cada uno de 

sus compañeros, en este caso, la situación fue muy diferente, ya no tenía la indicación de realizar 

la misma dinámica dos veces a la semana, únicamente fue para un día, puesto que oficialmente, 

se dio la indicación por parte de la directora para trabajar únicamente de forma presencial y no 

de forma virtual, así que no fue repetitivo para ninguno. 

El mensaje del libro, era muy valioso, así que se hizo lo posible por realizar una lectura muy 

entendible para que los alumnos lograran comprender lo que se trataba de decir y la aplicación 

que ella tiene en la vida cotidiana, pues no está por demás recalcar la necesidad de incluir textos  
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que lleven a la reflexión sobre el acontecer del aula porque incluso, hay apoyo entre niños para 

lastimar verbalmente a sus compañeros, por otra parte, además de comentar el contenido, las 

preguntas impresas vinieron a fortalecer más su análisis sobre la necesidad de mostrar cambios 

en aquello que perturba a otros, mismas que se procuraron fueran fáciles de comprender, pues 

se buscaba una reflexión acerca de las acciones que perjudican una sana convivencia entre 

compañeros, los cuales sufren de diferentes problemas en casa y que por una y otra razón, 

algunos los expresan de manera incorrecta en la escuela, mientras que otros, optan por no 

manifestarlo, pero sufren las consecuencias. 

Como docente, es necesario asignar atención a todos los alumnos, y más aún en aquellos que lo 

requieren, de ahí que incluir en la planeación actividades que favorezcan una educación 

socioemocional favorece en lo general, ya que todos necesitan en algún momento de su vida, 

tener control de sus emociones, lo que no significa volverlos insensibles, todo lo contrario, todos 

sentimos y expresamos emociones: alegría, enojo, miedo, desesperación, tristeza, entre otros, y 

la forma en cómo se manifiestan es la diferencia, porque lo que resulta positivo genera 

tranquilidad y calma, no así con lo contrario, en donde hay inquietud o agitación. La empatía y la 

tolerancia se puede observar en el trato que se recibe o que se brinda, implican identificarse con 

otra persona, comprenderla y procurar su bienestar a través del trato digno, la escucha y la 

inclusión, justo lo que se logró apreciar en el texto: “El dragón fastidioso”. 

Reconstrucción 

Reconocer cómo mejorar lo realizado es sin duda abrir a más posibilidades de cambios en el 

hacer docente, siendo ésta una actitud que se va fortaleciendo con el análisis y reflexión de la 

práctica, en esta ocasión se resalta que una de las dificultades a las que primeramente se 

enfrentó como grupo y como docentes, fue el trabajo con un grupo en su totalidad, es decir, con 

los 38 alumnos adscritos que, si bien hubo amistades y relaciones que ya se habían fortalecido 

en ciclos escolares anteriores, éstas se vieron fracturadas tras la pandemia, pues una de las 

reglas consistía en evitar aglomeraciones en la escuela, por esa razón, se optó por dividir al grupo 

en dos, para la selección de quienes integrarían cada uno de éstos, se tomaron en cuenta, entre 

otras cosas, las necesidades de los padres de familia, así como su dinámica de trabajo y el 

acompañamiento que debía dar durante las sesiones a distancia, una vez incorporados en las 

clases presenciales y posteriormente cuando se dio la indicación de permitir la asistencia total, 

implicó una nueva adaptación a la organización escolar a partir del reglamento institucional y a 

las normas de salud.  
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Ante este cambio al interior del grupo, que no sólo afecta a los alumnos, sino también al docente 

y a su organización, se hace necesario hacer mayor hincapié en la conciencia de los niños, 

reiterando que las acciones traen consigo grandes consecuencias, por ello una mejora se 

encuentra al relacionar el contenido de las lecturas reflexivas con su actuar, lo que implica ser 

más observadora y receptiva ante situaciones y conductas que amenazan la integridad de 

algunos alumnos, sin perder de vista el seguir favoreciendo la empatía y considerar el respeto  

ante la diversidad que existe en la forma de pensar, de ser y de hacer de todos y cada uno de 

éstos.   

 

El libro de los miedos 

Actividad para iniciar el día. Semana de intervención del 07 al 11 de marzo de 2022 

Secuencia 4 

Educación socioemocional 

Dimensiones 

socioemocionales 

Habilidades asociadas a las 

dimensiones socioemocionales 
Indicadores de logro 

Autorregulación 
Autogeneración de emociones 

para el bienestar 

Evalúa los distintos puntos 

de vista de una situación 

aflictiva para generar un 

estado de bienestar. 

Temporalidad 

Actividad para iniciar 

el día (07 de marzo de 

2022). 

Materiales 

● Libro: “El libro de los 

miedos”. 

● Hoja de preguntas. 

Actividades 

1. Presentar el libro “El libro de los miedos”, leeré la sinopsis para que los niños tengan 

una idea de la lectura.  

2. Dar lectura “El libro de los miedos” de manera grupal con los niños, en donde se les 

mostrará cada ilustración del libro para atraer su atención. 

3. Propiciar la participación de los niños, al externar su opinión de la lectura sobre lo que 

implican los miedos en su vida cotidiana, lo normal que esto es y el apoyo que se 

puede brindar para ayudar a las personas a superarlos, empleando cuestionamientos 

como: ¿Qué es el miedo?, ¿alguna vez has sentido miedo? y ¿los miedos son 

normales? 
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4. Explicar la actividad, mencionando que todos deben tener los ojos cerrados y levantar 

la mano cuando a manera de lista se mencionen sus miedos, resaltando el 

cumplimiento de las indicaciones y el respeto a los compañeros.  

5.  Promover la reflexión de los miedos, mencionando lo normal que es, tener miedos. 

6. Plantear, a través de un impreso, cuestionamientos relacionados con la lectura “El libro 

de los miedos”, resaltando que no se compartirán los datos que ellos coloquen para 

que así tengan más confianza y privacidad en sus respuestas.  

7. Después de recibir las hojas de los cuestionamientos de los alumnos, se analizarán de 

manera personal para conocer el punto de vista de cada niño relacionado con el tema 

de la lectura, y así identificar el nivel de apoyo que entre compañeros brindan, además 

del entendimiento del tema y el valor que implica en la vida cotidiana.  

 

Reflexión de la práctica 

Descripción  

El día 07 de marzo de 2022, la actividad dio inicio por la 

mañana, aproximadamente a las 8:03 am, hasta que la 

mayoría de los niños ingresara al aula de clases para 

explicar el trabajo de lectura de manera general y no 

individualizada.  

La selección de la actividad tiene relación con la parte 

de la reflexión en la lectura, no obstante, para tener 

resultados favorables, se consideró la tolerancia y el 

respeto, así que el texto que se llevó a cabo fue  “El libro 

de los miedos” de Donaldo Buchweitz (ilustración 14) , 

al escuchar, los niños creían que podría tratarse de 

historias de terror, lo cual les emocionó, mientras que 

otros mostraron una cara de disgusto, rápidamente 

intervine, mencionando que no debían juzgar un libro por su portada, así que, solicité que 

prestaran mucha atención, les resalté que no podían interrumpir con participaciones y debían 

respetar el espacio, sin más que decir, inicié a leerles mientras mostraba las ilustraciones en cada 

página, esto último les agrada y es una forma más de atraer su atención, ya que guardan silencio, 

muestran disposición y levantan la cabeza para alcanzar a ver o escuchar mejor, todos se 

encontraban muy pensativos, pues estaban comprendiendo el mensaje del libro. 

Ilustración 14. “El libro de los miedos” de 
Donaldo Buchweits, dirigida al 5° grado, grupo 

"B". 
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El cuento trata de lo siguiente: Durante la noche, los animales escuchan ruidos de otros animales 

que los hacen atemorizar, el ratón le teme al gato, el gato le teme al perro, el perro le teme al león 

y el león le teme a la oscuridad, pero todo tiene una explicación, el ruido de los animales alterados, 

provoca que emitan un sonido y ese 

sonido llega a otros animales 

causándoles miedo, pues en la 

oscuridad no logran observar con 

claridad lo que sucede a su 

alrededor, pero tampoco tienen el 

valor de ir a investigar lo que sucede, 

sin embargo, al aparecer la luz del 

sol, no hay motivos para tener miedo. 

Al terminar la lectura, los niños 

levantaron la mano para opinar, un 

alumno mencionó que era normal 

tener miedo, otro alumno mencionó 

que todo lo que pasa a nuestro 

alrededor y nos causa miedo tiene una explicación, uno más mencionó que todo está en nuestra 

mente y cómo la manejemos.  

Pasamos a la primera actividad, la cual llevaba por nombre: “Todos le tenemos miedo a algo”, 

que consistía en que todos los alumnos debían cerrar los ojos y pusieran atención, ya que se 

irían mencionando algunos miedos muy normales, cuando escucharan algunos de sus miedos, 

tendrían que alzar la mano, cuando sea mencionado el último de ellos, todos podrían abrir sus 

ojos (ilustración 15).  

Los miedos mencionados son los siguientes: 

Le tengo miedo a: 

● La oscuridad. 

● Tener sueños aterradores (pesadillas). 

● Los insectos.  

● Tormentas con truenos. 

● Personajes espeluznantes de películas de terror.  

● Desastres naturales como: temblores, terremotos, huracanes, etc.  

● Los exámenes. 

● Pasar al frente en el pizarrón. 

● Equivocarme en clases y que se rían de mí.  

Ilustración 15. Alumnos de 5° grado, grupo "B" participando en la 
actividad “Todos tenemos miedo a algo”. 
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● Caerme en público y que se rían de mí. 

● Que se burlen de mí por mi aspecto físico.  

● Perder a un familiar muy cercano.  

● La inseguridad en la calle.  

 

 

El cerrar los ojos, les permitía a todos levantar la mano en cada miedo mencionado, sin que otros 

de sus compañeros se burlaran o hicieran comentarios al respecto, aunque todos estuvieran 

siguiendo la indicación, esperé un rato para comprobar que nadie estuviera haciendo trampa, 

mencionándoles que la maestra titular y yo, estaríamos al pendiente de cada uno de ellos, esto 

último, para una mayor confianza por parte de los niños hacia mí.  

Una vez realizada la primera actividad, pasamos a la reflexión final, la cual consistía en mencionar 

que todos somos diferentes, pero tenemos miedos comunes y es normal, así que, por medio de 

una hoja que se les entregó a los alumnos, se les solicitó que en ella anotaran 7 compromisos 

para ayudar a sus compañeros a superar sus miedos dentro del aula:  

ESCUELA PRIMARIA JOAQUÍN ARCADIO PAGAZA 
QUINTO GRADO, GRUPO “B” 

MAESTRA EN FORMACIÓN: MITZY GONZÁLEZ LÓPEZ 
 

Nombre del alumno: ____________________________________Fecha: ____________ 
Instrucciones: Después de la lectura “El libro de los miedos” de Donaldo Buchweitz, 
realiza una lista de tus 7 compromisos para ayudar a tus compañeros a superar sus 
miedos dentro del aula.  
 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
 

 

Se les mencionó a los alumnos que las respuestas no serían compartidas con el grupo, pues 

únicamente se utilizarían para analizarse, tardaron un poco en responder, pero la mayoría lo hizo 

a conciencia. Algunos compromisos mencionados por parte de los alumnos fueron los siguientes: 

Ayudarlos a superar sus miedos, no burlarme de él, defenderlos, ser su amigo, ayudarle cuando 

le pase algo, darle un abrazo, ponerlo feliz, ayudarlo cuando no sepa algo, respetarlos, hablar 

con él, cuando se caiga ayudarlo a levantarse, tratarlo bien, si le da miedo la película de terror 
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solicitar que la quiten, no hacerle bromas pesadas, ayudarlos a ser mejores, no decirle cosas 

malas, comprenderlo, buscar soluciones, hacerlo fuerte, animarlo, etc. (Anexo 7).  

Explicación 

Para poder interactuar con el texto se hace necesario contar con conocimientos previos, lo que 

permite que la experiencia resulte ser significativa en lo individual y en lo colectivo por tratarse de 

una actividad grupal, Solé (2010) considera que leer es un proceso “dialéctico entre un texto y un 

lector, proceso en el que éste aporta su disposición emocional y afectiva, sus propósitos, su 

experiencia, su conocimiento del mundo y del tema” (p.18), con lo cual se logra la interacción de 

todos los elementos del texto que permiten comprender y construir un significado, por lo tanto “El 

libro de los miedos” constituye un tema que es común entre las personas, lo que conlleva a 

compartir sentimientos mutuos.  

La selección de “El libro de los miedos” responde a la problemática detectada en el aula de clases, 

acerca de la actitud que alumnos mostraron hacia un compañero que sentía temor hacia  las 

películas de terror, mismo que manifestó durante una pijamada que tuvo lugar el 4 de marzo, 

organizada por la titular del grupo mientras se proyectaba la película “Masacre en Texas”, ya que, 

algunos lo apoyaron solicitando que la película se quitara, mientras que otros fueron indiferentes 

con él, diciendo que se dejara la película porque era de su agrado, sin embargo, esto se ha 

repetido en diferentes momentos, por lo tanto, la intención de la lectura, va dirigida a generar 

conciencia y que los niños reflexionen acerca de su actuar para que la convivencia mejore, se 

sientan seguros en el aula de clases o se sientan cómodos de asistir a la escuela. 

Para Serrano (2004), la lectura como experiencia de formación es “un acontecimiento que sucede 

internamente en el pensamiento, los sentimientos, la sensibilidad, la visión del mundo” (p.17), lo 

que permite reorganizar la experiencia, a darle sentido a lo que sucede en el entorno y construir 

una identidad en la que se reconozca y pueda reconocer al otro una vez que se ha reflexionado 

e incidido en aquello que se pretende profundizar, en este caso conseguir su empatía, respeto y 

tolerancia ante la manifestación de emociones que generan inseguridad y temor.  

Los alumnos buscan sentirse tranquilos con todo aquello que sucede a su alrededor, pues a pesar 

de sus intereses o edades, se dan cuenta que el miedo forma parte de nosotros y es normal, de 

ahí que Jares (1991, p. 114) menciona que la paz es uno de los valores máximos de la existencia 

humana, afecta a todas las dimensiones de la vida: individual, interpersonal, intergrupal, nacional 

e internacional y exige la igualdad y reciprocidad en las relaciones humanas. 
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Confrontación 

Fue importante mostrar la portada del libro a los alumnos, para que infirieran cuál sería su 

contenido, y el que hayan mencionado que se trataba de un libro de terror, llevó a responder que 

un libro no se juzga por su portada, esto mismo ocurre entre las personas, en este sentido, fue 

importante propiciar en los alumnos una relación de lo nuevo con lo ya conocido y que 

descubrieran cómo esa manifestación de miedos de los personajes es tan usual en la vida de 

todos. Promover el diálogo e intercambio de ideas permitió darle sentido a un problema del grupo 

que se genera por la falta de empatía ante situaciones que, si bien se logra reconocer desde un 

inicio, se podría percatar que suelen ser tan comunes. 

Como una forma de  contextualizar  cómo se identificó el problema que se presentó en el aula se  

destaca que el pasado viernes 4 de febrero, la maestra titular organizó una pijamada dentro del 

aula, todos los niños debían llevar su pijama y botana para compartir, para seleccionar las 

películas, se les preguntó a los niños cuáles eran sus favoritas, la mayoría mencionó que  de 

terror, mientras que los demás mencionaban que las caricaturas, de ahí se partió para buscarlas 

y descargarlas en la app de Netflix, seleccionando de todo tipo, pero cuidando que el contenido 

fuera apropiado a su edad. El día de la pijamada, se les dieron las opciones de las películas y 

rápidamente eligieron una de terror, misma que se les colocó, a los 10 minutos había un 

compañero que estaba dando la espalda a la computadora y con cara de miedo, rápidamente un 

niño se levantó y pidió quitar la película, unos más se le unían, mientras que otros expresaban 

con el rostro la poca importancia de lo que sintieran los demás, después de un rato, todos se 

compadecieron y pidieron colocar otra película diferente, la maestra titular controló la situación y 

obedeció inmediatamente, mencionando que colocara la película “Desde mi cielo”, ya que 

contenía un mensaje de agrado para todos, pues trataba de un feminicidio y el duelo de la familia 

para asimilar la muerte de la niña Sussie. Conforme la iban viendo, quedaron atrapados y 

asustados de lo ocurría, pues ellos sabían que se trata de una realidad, finalmente quedaron 

encantados y no se arrepintieron de haber tomado su decisión pues todos disfrutaron del buen 

rato que pasaron juntos.  

Cabe señalar que los resultados obtenidos con la lectura del texto, no son producto de la 

casualidad, sino del esfuerzo de los alumnos al hacer manifiesto de sus emociones a través de 

lo que les genera haber reflexionado sobre el contenido, porque demostraron que son capaces 

de ponerse en el lugar del otro, reconocer que el miedo es parte de la vida de las personas, 

además las reacciones fueron inmediatas y no tan prolongadas como ocurrieron el día de la 

pijamada, ya que además aportaron ideas acerca de cómo apoyar a otros a superar sus miedos.  
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Reconstrucción  

Finalmente, se reflexionó de forma grupal el mensaje tan grande del libro, pues todos en el salón 

habían comprendido que el tema central trataba de los miedos, e inmediatamente lo relacionaron 

con su vida cotidiana, entendiendo que los miedos son normales y todos los hemos sentimos en 

algún momento de nuestra de vida, pero los vamos superando. Los alumnos enfatizaron que, el 

apoyo y seguridad que otorguen a sus compañeros los hace sentir con más confianza, y que, 

aunque suene extraño, los miedos están presentes dentro del aula, tanto en sentirnos mal por 

burlas, comentarios u ofensas o hasta por accidentes como caídas y equivocaciones al momento 

de exponer, pero es trabajo del docente, evitar que se susciten ese tipo de situaciones.  

La experiencia docente en relación a la reflexión de la lectura, permitió poner en práctica 

actividades que favorecieron despertar en los alumnos la empatía, así también, haber hecho 

participes a todos de expresar lo que puede causar miedo y cómo ayudar a los demás a 

enfrentarlos y/o superarlos, generó actitudes de bienestar común, sobre todo de reconocer la 

importancia que tiene el contribuir en la atención a un problema que se identificó en el aula y que 

también se le dio alternativas para su atención, sin embargo se reconoce que los alumnos pueden 

llegar a sobrepasarse con su manera de jugar o relacionarse con los demás, pero cuando una 

situación les impacta, evitan el continuar afectando emocionalmente a otros, aun así no está de 

más hacer mayor hincapié en la conciencia de los niños, reiterando que las acciones traen 

consigo grandes consecuencias, es por ello que una mejora se encuentra al relacionar el 

contenido de las lecturas reflexivas con su actuar, lo que implica ser más observadora y receptiva 

ante situaciones y conductas que amenazan la integridad de algunos alumnos, sin perder  de 

vista el seguir favoreciendo la empatía y el respeto  ante la diversidad que existe en la forma de 

pensar, de ser y de hacer de todos y cada uno de éstos.     

 

El cazo de Lorenzo 

Actividad para iniciar el día. Semana de intervención del 06 al 10 de junio de 2022 

Secuencia 5 

Educación socioemocional 

Dimensiones 

socioemocionales 

Habilidades asociadas a las 

dimensiones socioemocionales 
Indicadores de logro 

Autorregulación 
Autogeneración de emociones 

para el bienestar 

Evalúa los distintos puntos 

de vista de una situación 
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aflictiva para generar un 

estado de bienestar. 

Temporalidad 

Actividad para iniciar 

el día (06 de junio de 

2022). 

Materiales 

● Libro: “El cazo de 

Lorenzo”. 

● Hoja de preguntas. 

Actividades 

1. Presentar el libro “El cazo de Lorenzo” y cuestionar su contenido por medio de la 

visualización de la portada y el título.  

2. Dar lectura “El cazo de Lorenzo” de manera grupal con los niños, en donde se les 

mostrará cada ilustración de libro para atraer su atención. 

3. Propiciar la participación de los niños, al externar su opinión de la lectura sobre lo que 

implica cargar “un cazo”, resaltando que puede tratarse de alguna situación física o 

mental, refiriendo a una discapacidad o problema en la vida cotidiana de todos, 

empleando cuestionamientos como: ¿Qué significado tiene “un cazo” en la vida 

cotidiana?, ¿qué opinas acerca de las personas maravillosas que ayudan a otras 

personas a salir adelante? o ¿te gustaría ayudar a las personas como Lorenzo a 

sobrellevar “su cazo”? 

4. Promover la reflexión acerca de los cambios en la vida cotidiana, ocurridos durante 

pandemia por encierro, resaltando que fue una etapa difícil en donde ocurrieron 

problemas que llegaron para quedarse y modificar el entorno familiar.  

5. Plantear, a través de un impreso, cuestionamientos relacionados con la lectura “El 

cazo de Lorenzo”, resaltando que no se compartirán los datos que ellos coloquen para 

que así tengan más confianza y privacidad en sus respuestas.  

6. Después de recibir las hojas de los cuestionamientos de los alumnos, se analizarán de 

manera personal para conocer el punto de vista de cada niño relacionado con el tema 

de la lectura, para así identificar la perspectiva de los niños y la comprensión del 

mensaje, además de concientizar sus acciones ante otros compañeros y así llevar a 

cabo una convivencia sana.   
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Reflexión de la práctica 

Descripción  

El día 06 de junio de 2022 estaba algo 

nublado, se inició la actividad de lectura 

aproximadamente a las 8:05 am para 

explicar el trabajo a los alumnos.  

La selección de la actividad tiene 

relación estrecha con la reflexión en la 

lectura, por lo tanto, para generar 

mejores resultados, se consideró la 

empatía, tolerancia y respeto, así que el 

texto que se llevó a cabo fue “El cazo de Lorenzo” de Isabelle Carrier. Los niños observaron la 

portada (ilustración 16), se veían algo pensativos, así que cuestioné de manera grupal ideas 

acerca de lo que pensaban que trataría la lectura, un alumno levantó la mano y mencionó que 

podría ser una historia acerca de un niño que se siente solo y únicamente tiene un cazo que lo 

acompaña a todas partes, uno más respondió de un niño que tiene problemas emocionales, sin 

más que mencionar inicié la lectura, al pasar cada página les fui mostrando las ilustraciones y 

haciendo comentarios para una mejor compresión. No podía moverme demasiado puesto que el 

salón actual es más grande que el anterior y tenía que hablar más fuerte, ya que los ruidos 

externos no permitían escuchar, sin embargo, los niños pusieron atención y guardaron silencio, 

se veían pensativos y mientras iba avanzando en el cuento, los niños iban entendiendo más el 

mensaje. 

El cuento trata de lo siguiente: Habla acerca de la vida de Lorenzo, un niño que solía ser igual a 

los demás, pero un día, le cae un cazo del cielo, él estaba confundido y no entendía cómo había 

llegado, pues ya era parte de él, a pesar de los intentos fallidos de adaptarse a la situación, le era 

muy difícil, ya que las personas a su alrededor solían ser indiferentes. Lorenzo tenía que 

esforzarse el doble que todos para avanzar, llegó un momento en el cual se hartó, decidió 

esconderse para jamás ser visto de nuevo, es ahí cuando conoce a una persona extraordinaria 

que tenía un cazo igual que él, así que le ensaña a verle el lado positivo a su situación, poco a 

poco Lorenzo aceptó el hecho de tener un cazo, pues a pesar de ello, él era una persona con 

cualidades que lo hacían ser especial, finalmente, esa persona extraordinaria le regala una bolsa 

para que Lorenzo pudiera cargar ahí su cazo y le fuera más fácil llevarlo, después de ello, no tuvo 

problemas para relacionarse con los demás.  

Ilustración 16. Lectura reflexiva con el libro “El cazo de Lorenzo” de 
Isabelle Carrier con los alumnos de 5° grado, grupo "B". 
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Cuando la lectura del libro terminó, realizamos una reflexión de manera grupal, comentamos 

acerca del contenido, pues los alumnos comprendieron que el “cazo” de Lorenzo, no sólo podría 

tratarse de discapacidad, sino, de los problemas que enfrentamos en cada momento de nuestra 

vida, algunos son más fuertes que otros, sin embargo no tenemos idea de cómo sobrellevarlo, se 

nos dificulta relacionarnos con los demás, pero, si una persona con intenciones buenas nos 

apoya, nos sugiere y nos anima, resulta ser más sencillo aprender y ver el lado positivo de nuestro 

“cazo”. Después de algunos comentarios, solicité la palabra, mencionando que durante nuestra 

etapa de pandemia por Covid-19, fue uno de los peores momentos, pues nuestra vida había 

cambiado, inmediatamente los niños movieron la cabeza para confirmar, así que resalté que es 

normal tener problemas y que todos en esta vida, somos Lorenzo. Finalmente solicité el punto de 

vista del cuento, preguntándoles si lo recomendarían con alguien más, respondiendo de manera 

inmediata y sin pensarlo mucho, que sí.  

Expliqué el producto, el cual consistía en brindarles la mitad de una hoja blanca con unas cuantas 

preguntas relacionadas al contenido y mensaje del libro, los niños colocaron su nombre junto con 

la fecha y de manera individual fueron contestando (ilustración 17). No estaba de más, pero les 

mencioné que las respuestas no se compartirían y que únicamente serían analizadas por mí. 

Durante el proceso de responder, hubo uno que otro niño que tenía dudas, así que lo escuchaba 

atentamente y explicaba de manera grupal por si alguien más se encontraba en lo mismo, pudiera 

guiarse, posteriormente, pasaron sólo 8 minutos y todos habían terminado, me pasaron su mitad 

de hoja y volvieron a su lugar ordenadamente. Las preguntas fueron las siguientes: 

ESCUELA PRIMARIA JOAQUÍN ARCADIO PAGAZA. 
QUINTO GRADO, GRUPO “B” 

MAESTRA EN FORMACIÓN: MITZY GONZÁLEZ LÓPEZ 
 

Nombre: ___________________________________Fecha: ____________ 
Instrucciones: Después de la lectura “El cazo de Lorenzo” de Isabelle Carrier, 
responde las siguientes preguntas. 

1. ¿Qué ocurría en la vida de Lorenzo?  
 
 

• ¿Consideras que fue fácil? 
 
 
 

2. ¿Qué significado tenía “el cazo”, en la vida de Lorenzo? 
 
 
 

3. ¿Consideras que alguien cercano o tú mismo, tiene una situación/problema 
que impide relacionarse con los demás?  
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4. Cuando sabes que algún conocido, familiar o compañero de la escuela se 
encuentra atravesando por un problema, ¿cuál es tu actitud hacia él? 
 
 
 

5. ¿Te gustaría ser como aquellas personas que fueron indiferentes con 
Lorenzo o como aquella persona extraordinaria que le ayudó a salir adelante? 
¿Por qué? 
 
 
 

6. La persona extraordinaria que ayudó a Lorenzo a sobrellavar su “cazo”, 
también llevaba en su bolsa su propio cazo ¿cómo lo relacionas con la vida 
cotidiana? 
 
 
 
 

7. Si tú fueras Lorenzo y tuvieras un “cazo” ¿cómo lo sobrellevarías?  
 

 

• ¿Consideras que se requiere del apoyo de alguien más? ¿Por qué? 
 

 

 

Dentro de las respuestas de los niños, se encontraban las siguientes:  

Los alumnos respondían de forma similar en algunas preguntas, como en la número dos, pues 

mencionan que son problemas que venimos arrastrando, que nos siguen o que simplemente no 

los buscamos, en la pregunta la mayoría respondió un sí, en la pregunta 4, ellos refieren mucho 

apoyar, hablar o dar cariño, sin embargo, en la pregunta 5, todos mencionan que les gustaría ser 

una persona extraordinaria que ayude, en la pregunta 6, relacionan que la situación del libro tiene 

que ver en la vida cotidiana con los problemas similares que tenemos unos con otros o que son 

parte de nosotros, por otro lado, en la pregunta 7 mencionan que actuarían de forma positiva, 
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dando un buen uso, amándose, en utilizar la 

paciencia, buscando soluciones, esforzándose, 

etc., pero también, refieren a que el apoyo de las 

personas es bueno, ya que es una manera de 

relacionarnos con los demás, para 

desahogarnos o hasta para aconsejarnos, pero 

teniendo presente que debemos aprender a 

solucionar los problemas solos, y no ver “nuestro 

cazo” como un problema sin solución (Anexo 8).  

Explicación 

Los niños se sienten motivados por las lecturas, 

porque generan un significado para su vida, de 

ahí que se muestran atentos por los textos que se 

presenten, les permite generar emociones positivas, sobre todo cuando existen simbologías que 

los llevan a interpretar el sentido que tienen para las personas. “El cazo de Lorenzo” mueve 

sentimientos hasta lo más profundo del ser, puesto que basta con cuestionarse ¿quién nunca ha 

cargado su propio cazo?  

La lectura y la reflexión que se genere a partir de ésta permite experimentar múltiples emociones, 

ya sea por encontrarse directa o indirectamente relacionados con una situación similar. Es muy 

cierto que la lectura no sólo desarrolló el pensamiento crítico, sino también conlleva a la aparición 

de emociones y sensaciones que, si bien se saben guiar, permitirán regular esas conductas poco 

favorecedoras para el bienestar y aprendizaje de los niños hasta conseguir su autorregulación 

como parte de esa Educación Socioemocional. 

La elección del libro “El cazo de Lorenzo” se realizó con la intención de sensibilizar a los alumnos, 

respecto a la convivencia, ya que el mensaje de la lectura refiere a los “problemas” o “limitantes” 

que no buscamos pero llegan a nosotros, resaltando que no podemos deshacernos de ellos pero 

deben sobrellevarse, ya que en la vida cotidiana estamos en contacto con otras personas y 

nuestro actuar es importante para establecer relaciones sociales positivas, sin embargo, siendo 

más específicos, existe una situación dentro de aula de clases, que tiene que ver con una 

discapacidad motriz, en donde se hace indispensable el uso de la silla de ruedas, requiere mayor 

atención para moverla y trasladarla de un lugar a otro, y la estructura física de la escuela no 

cuenta con las condiciones que le favorezcan, pues no hay rampas suficientes en la mayoría de 

espacios que se requieren, sin embargo, se busca la manera de transportarla hacia las áreas 

Ilustración 17. Alumna de 5° “B” respondiendo las 
preguntas relacionadas con el tema del libro “El cazo de 

Lorenzo” de Isabelle Carrier. 
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para incluirla en las actividades escolares, asimismo, se ha notado que son muy pocos los 

compañeros  que la apoyan o conviven con ella.  

Durante el aislamiento por pandemia, los alumnos cruzaron por momentos muy complicados, sin 

embargo, sus redes de apoyo se vieron afectadas, y con ello su desempeño escolar se vio 

también afectado, de ahí que la organización de American Psychological Association (2019), 

resalta que  las personas que cuentan con redes, mejoran su salud mental y física, así mismo 

cuentan con un mayor nivel de seguridad, no sólo en sí mismas, sino en quienes les rodean, su 

autoestima se ve incrementada, así como su capacidad de ser resilientes ante situaciones 

estresantes, por otro lado Lafuente, (2020, p. 23), menciona que, crear redes de apoyo es 

fundamental para el autocuidado individual y colectivo, pues es una manera de escucharnos, de 

hacer frente a los riesgos, las violencias y las crisis, de informarnos e informar, de construir 

confianza, de sentirnos protegidos y proteger a los demás, de organizarnos con la gente que nos 

rodea, de aportarnos solidaridad y apoyo mutuo.  

Por otro lado, los alumnos están conscientes del valor que tiene el apoyo que ellos puedan brindar 

a los demás, el papel que juegan en la vida de una persona para generarle bienestar, y está en 

la voluntad e iniciativa que cada uno demuestre en su actuar, de ahí que, según Abbagnano 

(1996, p. 134), menciona que la bondad es la determinación de la voluntad para hacer bien a los 

demás. 

Lograr que los alumnos expresen si cargan un cazo o suelen ser personas extraordinarias que 

se solidarizan con otros para enseñarle cómo hacer más ligero su cazo y sobrellevarlo es sin 

duda la más grande muestra de sentimientos y emociones de bondad, empatía, tolerancia y 

respeto a la diversidad. 

Confrontación 

La actividad logró despertar el interés de los alumnos, ya que en cuanto notaron el libro en mis 

manos, hicieron una expresión de emoción, además manifestaron verbalmente que había pasado 

tiempo que no les leía, pues era algo que extrañaban, sin embargo, fue más complicado realizar 

la actividad reflexiva dentro del nuevo salón en donde nos encontrábamos, a diferencia del 

anterior que se prestaba a escucharme bien, en éste no fue posible todo el tiempo, porque se 

encuentra pegado a la calle, y por esta ocasión inexplicablemente los ruidos fueron muy intensos 

por la mañana, más que otros días, y no se permitían disfrutar la lectura, pero tampoco podía 

moverme del todo, ya que los niños estaban atentos a las ilustraciones de cada página, por otra 

parte, al momento en el que ellos participan, no lograba captar lo que decían, debía acércame a 
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ellos o solicitarles que se descubrieran un momento su rostro con el cubrebocas. Muy a pesar de 

este detalle, los alumnos respetaron el espacio y mostraron disponibilidad en cada momento de 

la actividad, resaltando que el tipo de lecturas seleccionadas, eran totalmente de su interés.  

El diseño de la secuencia de actividades conlleva a reflexionar que existen diferencias en la forma 

de pensar de las personas y como docente es necesario crear conciencia en los alumnos que en 

muchas ocasiones no se puede estar de acuerdo con algo, y es normal porque todos formamos 

parte de un mundo diverso, sin embargo se puede estar triste, molesto o sentir angustia, no 

obstante, se debe tener control ante situaciones que inquietan, al mantenerse calmados y mostrar 

respeto y tolerancia para evitar dañar a los demás, esto es parte de la Educación Socioemocional. 

Pedir ayuda o aceptarla es también una forma de reconocer que se es consciente de que algo no 

anda bien y que es necesario superar dificultades que influyen en la propia personalidad, tal y 

como ocurrió con Lorenzo, al respecto Castillo (2007), considera que la “lectura como conjunto 

de habilidades, asume que ésta es un proceso divisible en sus partes componentes, en el cual la 

compresión es sólo una de ellas y presupone, además, que el significado de la lectura está en el 

texto” (p. 46), de ahí la importancia de seleccionar libros que sean relevantes en su contenido y 

de gran significado para su vida personal. 

Reconstrucción  

Cada vez que se diseñan las actividades de enseñanza y de aprendizaje, se tienen amplias 

expectativas en los resultados, y ésta no fue la excepción, pues se trataba de la última 

oportunidad que se tenía para influir en las actitudes de los alumnos y contribuir en su educación 

socioemocional, de ahí que se logró la reflexión de forma grupal respecto al mensaje tan grande 

del libro, pues todos en el salón habían comprendido que el tema central trataba de los limitantes, 

e inmediatamente lo relacionaron con su vida cotidiana, entendiendo que los problemas que 

arrastramos son parte de nosotros y son normales.  

El aprendizaje que deja la lectura de “El cazo de Lorenzo” es buscar la forma de sobrellevar los 

problemas de la mejor manera, resolverlos o aprender a cargar con ellos, pero de una manera 

más ligera. A causa de diferentes situaciones que los alumnos han atravesado a lo largo de su 

vida, es necesario hacer mayor hincapié en la conciencia de los niños, reiterando que las acciones 

traen consigo grandes consecuencias, por ello, cabe mencionar que los alumnos se han ido 

apropiando de un sentir más responsable, que su bienestar no es a costa de la desgracia de los 

demás, sino de buscar ser mejores procurando su bienestar y el de los demás. La propuesta de 

mejora radica en seguir fortaleciendo valores que incidan en la construcción colaborativa de 

ambientes que favorezcan el desarrollo integral de los educandos a partir de conductas 
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prosociales que permitan comprender y manejar sus emociones de manera autónoma, lo que le 

será de gran utilidad ante situaciones diversas de la vida cotidiana. 

Por otra parte, seguir promoviendo la lectura, teniendo siempre presente el relacionar su 

contenido con su actuar, al respecto, Solé (2010),  menciona que es posible acercarnos a los 

textos como lectores distintos, ya sea como lector reproductivo, que busca decir lo que dice el 

texto; o como el lector crítico, capaz de interpretarlo y de pensar acerca de lo que comprende, en 

este sentido, una lectura crítica y profunda tendrá productos distintos, a veces inesperados, pero 

más personales, sin embargo, se encuentra en los procesos de reflexión que ha generado, en la 

posibilidad de haber cuestionado o modificado conocimientos previos, de generar aprendizaje, o 

al menos dudas; lo que implica también proponer mejoras en el desempeño profesional al ser 

más observadora y receptiva ante situaciones y conductas que amenazan la integridad de 

algunos alumnos, teniendo presente el respeto a la diversidad que existe en su forma de pensar 

y en su forma de actuar de todos y cada uno de éstos.   
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Apartado III 

Conclusiones y recomendaciones  
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Apartado III 

Conclusiones y recomendaciones  

Las conclusiones a las que se llegaron, tuvieron lugar después de una reflexión profunda durante 

cinco momentos del ciclo escolar, respecto al tema de “La lectura como estrategia de reflexión 

para la educación socioemocional en alumnos de 5° “B” de la Escuela Primaria “Joaquín Arcadio 

Pagaza”, de igual forma, hay recomendaciones para una mejora, sin embargo, es pertinente no 

perder de vista a lo que la SEP (2018) menciona que “surgen de los diferentes momentos en que 

se evaluaron las acciones realizadas, permiten además puntualizar el alcance de la propuesta en 

función de los sujetos, el contexto, los enfoques, las áreas de conocimiento, las condiciones 

materiales, entre otras, además que, se elaboran a partir de los ejercicios de análisis y reflexión 

del plan de acción. Se exponen tanto los aspectos que se mejoraron como los que quedaron 

endebles o los que aún requieren mayores niveles de explicación, tomando como referencia las 

competencias que se desarrollaron, así como los temas que se abordaron en el trabajo” (p.11). 

Conclusiones  

Ser maestro, implica cumplir un rol como guía en la enseñanza de los alumnos, además de que 

la educación juega un papel importante en ellos, de ahí que, Altarejos y Naval (2000), mencionan 

que es “la acción reciproca de ayuda al perfeccionamiento humano, ordenado intencionalmente 

a la razón, y dirigido desde ella, en cuanto que promueve la formación de hábitos éticamente 

buenos” (pp. 33-34), por otra parte, hay una cierta intervención en la escuela, puesto que es la 

segunda casa de los niños, y por ello, se enlaza con la definición de Fierro (1999) en la práctica 

docente, puesto que se desarrolla, sobre todo, en una institución escolar (la escuela), la cual 

representa para el sujeto-docente el espacio de socialización profesional, a diferencia de la 

práctica educativa que puede concebirse desde diferentes planos: aula, institución y sociedad. 

Por otra parte, hay un compromiso estrecho entre el ejercicio docente y el estado emocional de 

sus alumnos, ya que resultan ser un distractor o limitante en su formación, si ésta se encuentra 

afectada por diversas situaciones personales, ante esto, el concepto de barreras para el 

aprendizaje menciona que, cuando los estudiantes encuentran presentes algunas de ellas, se 

impide el acceso, la participación y el aprendizaje. Esto puede ocurrir en la interacción con algún 

aspecto del centro escolar: sus edificios e instalaciones físicas, la organización escolar, las 

culturas y las políticas, la relación entre los estudiantes y los adultos o en relación con los distintos 

enfoques sobre la enseñanza y el aprendizaje que mantiene el profesorado, por otra parte, Booth 

y Ainscow (2015, p. 44), mencionan que las barreras también se pueden encontrar fuera de los 
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límites del centro escolar, en las familias o en las comunidades y, por supuesto, en las políticas 

y circunstancias nacionales e internacionales. 

Una razón por la cual la vida de los alumnos cambió, fue el hecho de que debían adaptarse a una 

nueva rutina, llamada aislamiento por Covid-19, el cual sigue siendo un virus mortal que está 

presente en cada parte del mundo, y ante ello, se tomaron medidas de salud, entre las cuales se 

encontraba el encierro forzoso y la negación del contacto físico con otras personas, así pues, la 

dinámica de estar como familia dentro de su hogar por un largo tiempo, ocasionó en muchos de 

los casos, diversas situaciones, que se vieron reflejadas en violencia o divorcios, y a su vez, los 

niños resultaron ser los más perjudicados, ya que, para su corta edad, les es muy difícil 

sobrellevar los problemas en los que se ven envueltos, así mismo, su desempeño escolar se veía 

involucrado desde la atención a clases virtuales, el trabajo que debían realizar desde casa y el 

aprendizaje que se quedaba en ellos. Una vez que se tomó la determinación de regreso paulatino  

a la institución educativa, se observó que los alumnos faltaban constantemente a clases, la 

facilidad para distraerse era muy marcada o las emociones negativas que manifestaban eran 

recurrentes, que si esto último no nos decía nada de sus estados, eran los mismos niños quienes 

platicaban lo que sucedía en su vida personal, así, la maestra titular anterior y la actual, 

mencionan en cuestionarios (Anexo 1 y 2), el asombroso cambio del antes, durante y después 

de la pandemia, reconocen las diferencias y del mismo modo, la preocupación de ser en ellos un 

apoyo en su dolor, hasta donde el límite lo permita.  

Debido a que el estado emocional de los alumnos se vio afectado, la estrategia a implementar en 

ellos se basó en la lectura reflexiva, con la intención de crear conciencia y lograr que regulen la 

parte negativa de su actuar o carácter, ya que en ocasiones lastima a su persona y a los demás, 

y por ende, la convivencia dentro del aula se veía afectada, así que siguiendo las palabras de 

Fons (2006), menciona que, leer es el proceso mediante el cual se comprende el texto escrito, 

por otra parte, Cassany (2008) dice que la lectura es “como abrir un paquete para recuperar lo 

que alguien puso adentro” (p. 16) y con ello, conocer su contenido, además, Dewey (1989, p. 25) 

resalta que la reflexión puede concebirse como un tipo de pensamiento humano referido al 

“examen activo, persistente y cuidadoso de toda creencia o supuesta forma de conocimiento a la 

luz de los fundamentos que la sostienen y las conclusiones a las que se tienden”, de cierta forma 

se construyó a partir de un referente, una idea o una propuesta.  

Las lecturas aplicadas al grupo, fueron en total 5, las cuales se desarrollaron durante las 

mañanas, como actividades para iniciar el día, en diferentes momentos del ciclo escolar con la 

intención de brindar a los alumnos la oportunidad para analizar sus puntos de vista y acciones 
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ante diversas situaciones en donde sus emociones y valores se veían involucrados al jugar un 

papel importante en su vida cotidiana a partir de las relaciones que establecían con su grupo de 

pares, sin embargo, se recapituló cada libro leído, y por medio de unas preguntas que 

respondieron de manera escrita, se les cuestionó sobre aspectos que dieran cuenta del 

funcionamiento de la estrategia como parte de la evaluación, tal como se muestra a continuación:  

ESCUELA PRIMARIA JOAQUÍN ARCADIO PAGAZA. 
QUINTO GRADO, GRUPO “B” ESCUELA PRIMARIA JOAQUÍN ARCADIO PAGAZA. 

QUINTO GRADO, GRUPO “B” 
MAESTRA EN FORMACIÓN: MITZY GONZÁLEZ LÓPEZ 

 
Nombre: __________________________________________________Fecha: ________ 
Instrucciones: Después de leer en clase los 5 libros: “Extraño a Jack”, “Mog: el fantástico-
gato-rana-cuervo “, “El dragón fastidioso”, “El libro de los miedos” y “El cazo de Lorenzo”, 
responde lo siguiente: 
 

1. ¿Cuál de los 5 libros fue más significativo para ti? 

 

• ¿Por qué? 

 
2. ¿Cuál de todos los libros te llevó a reflexionar más? 

 

• ¿Por qué? 

 

 

• ¿Qué emociones, sentimientos y valores despertaron en ti? 

 
 
 

3. ¿Consideras que la lectura reflexiva es importante en todos los libros que 

lees? 

 

• ¿Por qué? 

 
  

4. Cuándo reflexionas el contenido de los 5 libros, ¿relacionaste el mensaje con 

tu vida personal o con la vida cotidiana? 

 

• ¿De qué manera? 

 
 

5. ¿Cuál de los 5 libros recomendarías a algún conocido, familiar o amigo? 

 

• ¿Por qué? 
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6. ¿Consideras que hubo cambios en tu persona y en la forma de relacionarte 

con los demás, posterior a la lectura reflexiva de los libros?         

     

• ¿Cuáles? 

 

 

• ¿Por qué? 

 

 

7. ¿Qué valor consideras que se vio reflejado mayormente en el grupo, tras la 

reflexión de los libros? 

 

• ¿Por qué?  

 

 

En general, y con base en los resultados obtenidos, los alumnos, se inclinaron más por el mensaje 

del libro “El cazo de Lorenzo”, posteriormente “El libro de los miedos”, muy pocos con “Mog: el 

fantástico-gato-rana-cuervo” y “Extraño a Jack”, resultándoles ser más significativos, además que 

les permitieron una mayor reflexión por el tipo de contenido, ya que tiene mayor relación con 

sucesos de la vida cotidiana. Los valores que se despertaron en ellos o los cuales se han visto 

reflejados en el grupo son el respeto, la igualdad, la paz, la tolerancia, el amor, la honestidad y la 

empatía, lo mismo ocurre con las emociones de felicidad, tristeza y enojo; de igual forma 

reconocen que la lectura reflexiva es importante para una mejor comprensión, sobre todo porque 

permite establecer una relación con hechos de la vida real; ya sea en lo personal o con lo que 

sucede con otras personas cercanas. Posteriormente, mencionan que dicha estrategia provocó 

cambios en su persona y en la manera de relacionarse con los demás, finalmente, en la parte del 

funcionamiento, hubo alumnos que resaltaron que la lectura reflexiva sirvió de manera positiva 

en el grupo, mientras que unos pocos, resaltan que no todos sus compañeros cambiaron y mucho 

menos lo pusieron en práctica (Anexo 9).  

En cuanto al objetivo general que refiere a promover la reflexión en los alumnos a través de la 

lectura y con la finalidad de regular conductas socioemocionales que afectan sus procesos de 

aprendizaje, se cumplió el objetivo descrito en cuanto a promover, pero no en resultados en su 

totalidad, ya que algunos niños faltaban en los días que se aplicaban las actividades, de igual 

forma, debido a diversos factores de sus contextos, ya que para fomentar conductas positivas, 

es importante empezar desde sus hogares y a la par ir trabajando desde el aula de clases, 

entonces se concluye lo siguiente:  
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• Es importante que sus padres les transmitan mensajes o enseñanzas que 

beneficien su actuar con los demás. 

• Proporcionarles educación en ambientes de amor y tiempo, de ahí que, Burgos 

Mendoza (2010), resalta que los niños se comportan incorrectamente gracias a la 

sobreprotección de sus padres, la psiquiatría, y desde la parte psicológica indica 

que la sobreprotección en los niños es impedir que vayan cumpliendo con reglas 

y responsabilidades propias de su fase de desarrollo. 

• Crear conciencia en el actuar de los pequeños y las dificultades que resultan para 

relacionarse, así como instaurar ambientes de bienestar con los demás. 

• Es imperante e imprescindible el diseño de estrategias para favorecer el desarrollo 

emocional, que le permitan al alumno alimentar su seguridad, su desenvolvimiento 

en sociedad, su autoestima, la conceptualización y práctica de valores.  

• Generar conductas positivas mediante la lectura reflexiva, que les encanta a los 

niños, con diversos libros que contengan diferentes mensajes para ser aplicados 

en su vida cotidiana. 

• Reflexionar y evaluar con la finalidad de valorar y mejorar el impacto positivo y 

negativo que la estrategia pueda causar en ellos, específicamente con la parte 

emocional que manifiesten en cada momento. 

Es importante manifestar que los alumnos pusieron atención y mostraron disponibilidad para el 

trabajo, aunque específicamente en una actividad no fue del todo así, en las demás manifestaron 

interés por el contenido de los libros y el mensaje, lo que los dejaba pensativos al momento de ir 

comprendiendo, a su vez, tuvieron acompañamiento en la aplicación de preguntas o actividades, 

lo cual, los llenaba de seguridad y confianza para participar o responder, ya que se les reiteraba 

acerca de la confidencialidad de sus respuestas, de modo que, les agradaba la idea de leerles y 

lo solicitaban de manera seguida.  

Finalmente, cabe mencionar que las competencias profesionales se adquieren durante el periodo 

que dura la formación profesional, al mismo tiempo que se ponen en práctica y se perfeccionan 

durante el desarrollo de acciones que bien pueden valorarse con el ejercicio de la docencia en 

las escuelas de prácticas, en este sentido, hay algunas que se dan tratamiento desde el informe 

de prácticas y que, en este caso, permitieron acercarse a hechos que implicaron conocer y 

sensibilizarse ante aquello que causó impacto en los alumnos durante el aislamiento forzoso y 

posterior a ello, manifestándose de múltiples formas una vez que se asiste me manera híbrida a 

clases e incluso cuando se regulariza la asistencia con la totalidad de los alumnos en el grupo. 
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Cabe destacar, que los problemas no se categorizaron por orden de importancia, es decir, no hay 

problema pequeño o grande, ya que sólo quien se encuentra atravesando una situación así sabe 

“el cazo que cargaba”, de ahí que las actividades de enseñanza tuvieron que ver con dar atención 

a aquello que afligía pero también que pasaba inadvertido para otros, así que lo difícil fue 

promover la reflexión a partir de la lectura, puesto que se enfrentó a la indiferencia, a la falta de 

empatía, y lo peor, al silencio, a lo que callaban, pero que era evidente. La experiencia fue 

gratificante, pero no deja de ser preocupante porque seguirán existiendo niños que atraviesen 

por situaciones que pongan en riesgo su integridad, algunas se externarán, pero otras quedarán 

entre cuatro paredes. 

 

Recomendaciones  

La Educación Socioemocional es un proceso de aprendizaje en donde niños y adolescentes, 

trabajan e incorporan en su vida cotidiana conceptos, valores, actitudes y habilidades que les 

permiten comprender y manejar sus emociones, conocerse a sí mismos, desenvolverse 

adecuadamente y tener crecimiento personal, además que la SEP (2017, p. 425), menciona que 

se favorece al desarrollo del potencial humano, ya que provee los recursos internos para enfrentar 

las dificultades que pueden presentarse a lo largo de la vida, “contribuirá a la mejor convivencia 

humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la 

persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales 

de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de 

grupos, de sexos o de individuos”, de ahí que, es importante considerar el ejercicio docente como 

una reflexión constante del hacer diario, también de que se tiene presente que todo es perfectible. 

La lectura como estrategia de reflexión para la educación socioemocional en los alumnos de 5° 

“B” de la Escuela Primaria Joaquín Arcadio Pagaza, fue implementada con la finalidad de regular 

conductas que afectan sus proceso de aprendizaje, con el apoyo de libros con contenidos y 

mensajes que los hace pensar o crear conciencia acerca de sus acciones, ya que tiene relación 

estrecha con la vida cotidiana de las personas, siendo así, no resultó en su totalidad con los 

alumnos ya mencionados, puesto que, siguiendo las palabras de Ingrid (2009), menciona que es 

un patrón, el cual es un sinónimo de modelo o a su vez con pautas que en este caso siguen las 

personas con el fin de ser igual a los demás, es decir, tratan de seguir o repetir lo que observan 

a su alrededor sin importar si es correcto o incorrecto, algunos autores mencionan que el tipo de 
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conducta sirve como modelo y son normas de carácter que sirven de guía para orientar la acción 

ante circunstancias específicas. 

A partir de la experiencia de encontrarse frente a un grupo y específicamente de la atención a un 

problema que surgió en éste, se realizan las siguientes recomendaciones que pueden ser 

tomadas en cuenta para obtener resultados más satisfactorios cuando se trata de atender 

situaciones socioemocionales, cabe resaltar que puede ser que por tratarse de un escenario 

relacionado con la salud como lo es el Covid-19, y que además, por lo que se sigue viviendo en 

la actualidad, no se sabe hasta cuándo concluya, e incluso por el relajamiento que la sociedad 

asume por el hecho de ya contar con la vacuna y sus refuerzos,  el alza en los contagios está 

presente y no se está exento de regresar nuevamente a un aislamiento, por lo que resulta 

preocupante lo que ocurra con los niños,  los problemas que enfrenten y las consecuencias que 

trae consigo a su desarrollo emocional y personal, así que a continuación se plantean algunas 

sugerencias a considerar: 

• Se emprendan acciones institucionalmente como asignar tiempo diariamente, para 

desarrollar ejercicios que ayuden a regular las emociones de los niños. Pueden 

ser lecturas, juegos, actividades que permitan la práctica de valores, etc.  

• Realizar visitas domiciliarias por parte de personal de USAER, para conocer el 

entorno familiar de los niños e identificar los posibles problemas que, en muchas 

ocasiones, son encubiertos. 

• Promover lecturas reflexivas en donde se incluyan a padres de familia o a los 

cuidadores, con la intención de hacerlos conscientes de cómo viven los niños las 

diversas situaciones que se originan en su entorno familiar, sobre todo, cómo 

apoyarlos para que lo superen. 

• Implementar más lecturas con libros que contengan mensajes significativos en su 

vida, es decir, relacionados con aquellos problemas que resultan ser recurrentes 

en el grupo, sobre todo tomando en cuenta que sean lecturas reflexivas centradas 

en lo individual (problemas en específico o particulares), otras para ser tratadas de 

forma grupal y unas más para que se aborden en lo familiar con la finalidad de 

mantener sensibilizados a los padres de familia y más fuertes emocionalmente a 

los niños. 

• Llevar un seguimiento a los problemas socioemocionales detectados en lo 

individual o desde lo colectivo, además de ser un tema que se aborde desde las 
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sesiones de Consejo técnico llevando a la mesa los casos especiales para 

construir propuestas que sean aplicadas al interior de las aulas. 

• Apoyo por parte de USAER y psicóloga de la institución para dar un seguimiento 

al estado emocional de los alumnos, respecto al regreso a clases presenciales por 

encierro forzoso de Covid-19. 

• Seguir los protocolos: ¿Qué hacer? y ¿qué no hacer?, sobre todo para definir las 

posibilidades en las acciones que se pueden implementar al interior y exterior de 

la Institución, así como las limitantes.  

• Cumplir con el horario establecido para la asignatura de Educación 

Socioemocional y darle el énfasis pertinente, ya que, en ocasiones, es poco 

abordada por darle prioridad a otras asignaturas.  

• Dar seguimiento adecuado a los padres de familia, bajo la responsabilidad de 

profesionales para capacitarlos sobre cómo mejorar su desempeño en el rol que 

asumen dentro del núcleo familiar y cómo éste favorece el desarrollo emocional 

de sus hijos y por ende; su aprendizaje. 

• Crear redes de apoyo, respaldado por expertos. 

• Compartir materiales con padres de familia respecto a frases que pueden utilizar 

para motivar y dar seguridad a los niños.  

De esta manera cierro el informe de prácticas profesionales que da cuenta de mi trabajo realizado 

en la escuela de acercamiento a lo largo de los 2 últimos semestres de mi educación normal.    
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Anexos 

 

Anexo 1. Cuestionario a ex titular del actual 5° “B”. 
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Anexo 2. Cuestionario a titular del 5° “B”.   
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Anexo 3. Diarios. 

Diario del día 15 de febrero de 2022. Lectura: “Extraño a Jack”.  

          

Diario del día 16 de febrero de 2022. Lectura: “Extraño a Jack”.  
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Diario del día 21 de febrero de 2022. Libro: “Mog: el fantástico gato-rana-cuervo”.  

          

Diario del día 22 de febrero de 2022. Libro: “Mog: el fantástico gato-rana-cuervo”.  
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Diario del día 01 de marzo de 2022. Lectura: El dragón fastidioso”.  

          

Diario del día 07 de marzo de 2022. Lectura: “El libro de los miedos”.  
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Diario del día 06 de junio de 2022. Lectura: “El cazo de Lorenzo”. 

          

Diario del día 10 de junio de 2022.  Conclusión de lecturas.  
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Anexo 4. Instrumento de la lectura “Extraño a Jack” de Rebeca Elliot, con los alumnos de 5 “B”.  
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Anexo 5. Actividad “Palabras que construyen” del libro “MOG El Fantástico Gato-Rana-Cuervo” 

de Liza Rebecca van der Peíjl 
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Anexo 6. Instrumento de la lectura “El dragón fastidioso” de Julie Sykes, con los alumnos de 5 

“B”. 
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Anexo 7. Instrumento de la lectura “El libro de los miedos” de Donaldo Buchweitz, con los 

alumnos de 5 “B”. 
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Anexo 8. Instrumento de la lectura “El cazo de Lorenzo” de Isabelle Carrier, con los alumnos de 

5 “B”.  
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Anexo 9. Instrumento de reflexión final de los 5 libros leídos con los alumnos de 5 “B”. 
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