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INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesina de Trayecto Formativo, tiene por objetivo dar a conocer el trabajo 

de reflexión que se llevó a cabo sobre el uso de la tecnología como un recurso para 

gestionar las emociones durante pandemia en alumnos de primer año en el colegio 

Banting, ubicado en la Alcaldía Coyoacán.  

Las emociones son inherentes al ser humano, forman parte de sus experiencias, 

constituyen la personalidad y se encuentran presentes en la formación integral de este; 

por tal motivo, el estado emocional de un individuo estará sujeto a diversos factores 

como el ambiente en que se desenvuelve o los cambios que suceden en su vida.   

Las funciones que brindan las emociones son sociales motivacionales y adaptativas, 

siendo esta última probablemente la más importante para el ser humano, debido a que 

esta prepara al organismo, para poder ejecutar la conducta que las condiciones exigen. 

En marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declara la pandemia por 

COVID-19 y con ella el aislamiento social para evitar contagios; si bien fue una medida 

necesaria, para resguardar la salud física, se dejó de lado la emocional y los efectos 

que esto traería, especialmente en los grupos más vulnerables, donde se encontraban 

millones de niños que enfrentaron un corte inesperado a su cotidianidad. 
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Así pues, la nueva cotidianidad repentina y casi improvisada trajo cambios en todos 

los sectores incluyendo el educativo, donde tanto docentes como alumnos tuvieron 

que abandonar las escuelas, dejando atrás los límites entre lo personal, lo profesional 

y lo familiar debiendo atender todas estas facetas en un mismo sitio. 

Bajo este contexto, la educación a distancia fue la opción para dar continuidad a la 

formación académica de las y los alumnos del país. Así pues, lo anterior solo fue 

posible gracias a las bondades que actualmente ofrece la tecnología. 

Sin embargo, a pesar de todas las posibilidades que ofrece la tecnología, el proceso 

para migrar a la educación en línea implicó un reto mayor, tanto para docentes como 

para alumnos, donde se tuvo que trabajar para sensibilizarse, adaptarse y reconocerse 

en lo que fue conocida como la nueva normalidad.  

 Es importante mencionar que, para poder llegar a esta reflexión, se tomaron como 

base las actividades integradoras propuestas para formar parte del portafolio de 

evidencias que propone el currículo de la Licenciatura en Educación Primaria. De esta 

manera la presente tesina se conforma por cuatro capítulos que se describirán a 

continuación. 

El Primer Capítulo hace referencia a las cinco Actividades Integradoras, las cuales 

son la base de la cual parte la siguiente tesina, identifican una problemática 

desarrollando la justificación del tema de la tesina.  

En el Segundo Capítulo se realiza una descripción detallada sobre el contexto 

geográfico y social del lugar donde se desarrolla la propuesta y la manera en que estos 

factores influyen o no en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos de 
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primer año del colegio Banting. Por último, se incluye la biografía del tesista poniendo 

especial atención en su experiencia y trayectoria como docente. 

A lo largo del Tercer Capítulo se desarrolla el marco teórico,  donde se aborda con 

mayor detalle la problematización sobre la gestión de las emociones durante la 

pandemia y como la tecnología fue imprescindible para este fin, se presentan los 

conceptos de emociones, los referentes teóricos sobre el humanismo, la educación 

socioemocional, su ubicación en los planes y programas de estudio 2017, así como la 

importancia de los recursos tecnológicos,  la definición de pandemia y las 

repercusiones que  trajo al país. 

Para concluir, el Cuarto Capítulo comprende una reflexión final del tesista con relación 

a la elección de las Actividades Integradoras; la importancia que estas tuvieron a través 

de su formación y como estas fueron de ayuda para detectar la problemática 

planteada. Se reflexiona también sobre la resignificación de la práctica docente, así 

como la importancia de la profesionalización del tesista tanto a nivel personal como 

profesional. 
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CAPÍTULO 1 

LOS ELEMENTOS METODOLÓGICOS DE LA TESINA: 

TRAYECTO FORMATIVO  
 

El presente trabajo tiene como propósito reconocer la importancia de la gestión de 

emociones en las y los alumnos de 1° grado, de la Escuela Primaria Centro de 

Formación Escolar Banting, con clave de Centro de Trabajo (CCT): 09PPR1111E, 

ubicada en la Alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México. 

Lo anterior, situado en un periodo de cambios metodológicos educativos; derivados de 

la pandemia por COVID 19; etapa en la cual la tecnología, sin duda, desarrollo un 

papel protagónico para poder llevar a cabo dicha labor.  

Este trabajo corresponde a un formato de tesina con opción de Trayecto Formativo, el 

cual sigue los lineamientos metodológicos que sugiere esta modalidad, de tal forma 

que para el desarrollo del primer capítulo se hará mención de los elementos que la 

integran. 

Así pues, se llevará a cabo una descripción de cada una de las cinco actividades 

integradoras que previamente fueron seleccionadas y dictaminadas para formar parte 

de esta tesina, cuyos títulos son los siguientes:  

• Actividad integradora 1, Módulo Docencia como práctica reflexiva, Bloque IV   “ 

Construcción de una docencia como práctica reflexiva “ 



5 
 

• Actividad Integradora 2, Módulo Metodologías de las matemáticas para la 

Escuela Primaria, Bloque IV “La apropiación de las matemáticas en la primaria 

baja” 

•  Actividad Integradora 3, Módulo Los Lenguajes Artísticos y la Creatividad en la 

Escuela, Bloque IV “La importancia de la Educación Artística en la Primaria”  

• Actividad Integradora 4, Módulo Teoría Pedagógica Proyecto Educativo y 

Actuación Docente, Bloque IV “El desarrollo del pensamiento pedagógico 

moderno” 

• Actividad Integradora 5, Módulo La Ciencia en la Escuela, Bloque IV “La relación 

ética entre ciencia, tecnología y sociedad” 

 

Posteriormente se hablará sobre cómo apoyaron las actividades integradoras de cada 

módulo para definir el tema de estudio. 

Finalmente, se presentará la justificación de la elección del tema a desarrollar, así 

como de las actividades integradoras lo cual se presentará a manera de resumen de 

cada una de dichas actividades. 

1.1. ¿CUÁLES FUERON LAS ACTIVIDADES INTEGRADORAS QUE 
ELABORASTE E INCORPORASTE AL PORTAFOLIO DE 
EVIDENCIAS? 
 
 

A continuación, se hace mención y se presentan las actividades elaboradas e 

incorporadas a esta tesina. 
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1.1.1.  CONSTRUCCIÓN DE LA DOCENCIA COMO PRÁCTICA 

REFLEXIVA 

  

La primera actividad integradora que forma parte de esta tesina sobre Trayecto 

Formativo, tiene fundamento en el Módulo “Docencia como práctica reflexiva” 

correspondiente al bloque IV, el cual tienen como uno de sus propósitos formativos 

promover la construcción de nuevos referentes para resignificar la docencia como 

acción profesional. 

Esta actividad propone la construcción de una práctica docente consiente; la cual se 

desarrollará a partir del análisis y reinterpretación de la propia práctica, exponiendo la 

importancia de la reflexión como una herramienta a través de la cual se pueden 

provocar cambios que lleven al docente a la autocomprensión y finalmente el 

perfeccionamiento del quehacer educativo.  

Con base en lo anterior, el docente de hoy en día se encuentra ante la disyuntiva de 

continuar dentro de un rol tradicional, donde la exigencia de la práctica se puede limitar 

a la mera reproducción de saberes existentes, o bien asumir una postura crítica y 

propositiva la cual le permitirá generar cambios positivos que respondan a las 

necesidades de las diversas comunidades educativas, pero particularmente a la 

propia.  

Por lo anterior, es necesaria la construcción de una práctica reflexiva la cual, sin duda 

ayudará a generar espacios de análisis, así como a reconocer procesos de enseñanza 

y comprender la manera en la que la reflexión amplía la visión de las y los docentes.
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1.1.2.  LA APROPIACIÓN DE LAS MATEMÁTICAS EN LA PRIMARIA 

BAJA  

 
 
La segunda actividad integradora que forma parte de esta tesina, corresponde al 

módulo de Metodologías de las Matemáticas para la Escuela Primaria, bloque IV, 

donde uno de sus propósitos formativo es conocer, seleccionar y aplicar diferentes 

recursos y materiales didácticos para apoyar la construcción de conocimientos 

matemáticos en la Escuela Primaria. Así pues, esta actividad habla de uno de los 

objetivos principales de la Educación en México, que es el desarrollo y formación 

integral de los alumnos, para lo cual se deben tomar en cuenta distintos factores como 

lo es el desarrollo intelectual, los recursos personales, así como aspectos culturales 

emocionales y sociales, aportando así, contenidos de distinta naturaleza, logrando con 

esto hacer un balance entre lo cognitivo y lo emocional. 

Lo anterior tomando en cuenta fundamentos teóricos y metodológicos para el diseño 

de estrategias didácticas, con lo cual el docente tendrá la oportunidad de brindar una 

serie de contenidos disciplinares, donde todas las materias encuentren un punto de 

convergencia; un ejemplo de ello podría ser enseñar  geometría a través de alguna 

manualidad, promoviendo el uso de materiales que los alumnos puedan manipular, o 

que estos, tengan la posibilidad de resolver problemas matemáticos basados en 

situaciones de la vida real, logrando así la apropiación e interiorización  de contenidos  

ya que ninguno de estos deberá verse como una disciplina aislada, lo que muchas 

veces llega a pasar con la materia de matemáticas.  
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1.1.3. LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN LA 

PRIMARIA 
 

 

La tercera actividad integradora forma parte del módulo de Los Lenguajes artísticos y 

la creatividad en la escuela, correspondiente al bloque IV; el cual tiene como propósitos 

formativos, reflexionar sobre la relación docente con el arte y los retos que implica la 

enseñanza de la Educación Artística; así como poder diseñar situaciones didácticas 

que promuevan los diversos lenguajes artísticos en el currículum de primaria, 

considerando el impacto de estas sobre la enseñanza-aprendizaje. 

La Educación Artística en la primaria es de suma importancia ya que contribuye al 

desarrollo integral de los alumnos fomentando su creatividad, sensibilidad, expresión, 

comunicación y apreciación estética. Además de permitirles explorar y conocer 

diferentes manifestaciones artísticas, promoviendo el valor y el respeto de la diversidad 

cultural. 

Esta actividad integradora, también  aborda la necesidad  que ha tenido el hombre, 

desde la época primitiva hasta el día de hoy de expresarse a través de los diversos 

lenguajes artísticos; donde actualmente, ya se  concibe  el arte desde una perspectiva 

más formal y menos espontanea; motivo por el cual, ésta se encuentra integrada al 

currículo de la Educación Básica; siendo la Educación Artística una asignatura que a 

partir de los diferentes lenguajes artísticos contribuye al desarrollo integral de las y los 

alumnos, enriqueciendo sus experiencias de aprendizaje y fortaleciendo el desarrollo 

e integración de habilidades socioemocionales así como  su expresión creativa. 
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1.1.4. EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO PEDAGÓGICO   

MODERNO 

 

La cuarta actividad integradora es resultado del trabajo realizado en el módulo Teoría 

pedagógica: Proyecto educativo y actuación docente, cuyo propósito formativo es 

conocer, analizar y reflexionar sobre la formación de alumnos autónomos, 

reconociendo la importancia de las teorías psicológicas, cognitivas y sociales en la 

selección de metodologías; ya que esto  permite tener una comprensión más amplia y 

profunda de la educación, así como la construcción de una visión crítica y reflexiva 

sobre los diferentes enfoques y teorías  educativas; lo anterior con el fin de enriquecer 

la práctica docente y adaptarla a las necesidades de cada grupo de alumnos, 

favoreciendo los aprendizajes y participación de las  los alumnos. 

Desde inicios de la humanidad, la educación ha tenido un papel fundamental como un 

medio para transformar la convivencia y su entorno; entendiendo la educación como 

un acto social, ya que se desarrolla en un contexto colectivo en el que interactúan 

diferentes agentes educativos. Por tal motivo la educación ha experimentado un sin 

número de cambios, dependiendo del momento histórico en el que el hombre se 

encuentre y las diferentes teorías pedagógicas buscan comprender y mejorar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje promoviendo el desarrollo integral de las y los 

alumnos.  

 De esta forma se observa como la sociedad evoluciona, colocando la educación como 

base fundamental de su estructura, dando fe de avances culturales, científicos 

económicos y tecnológicos. 
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1.1.5. LA RELACIÓN ÉTICA ENTRE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y 

SOCIEDAD 

 
 

La última actividad integradora corresponde al módulo La ciencia en la escuela, donde 

el propósito formativo es reconocer la importancia del conocimiento cotidiano como 

base para la construcción del conocimiento científico, así como comprender la relación 

ética entre ciencia tecnología y sociedad. 

Desde sus inicios el hombre se ha dado a la tarea de modificar su entorno, esto con el 

propósito de hacerlo un lugar habitable y seguro; posteriormente, al haber cubierto 

esta necesidad básica para la supervivencia de la especie, éste continuaría en la 

búsqueda de elementos que le facilitarían su día a día.    

Actualmente, se vive en un mundo globalizado, donde de una manera casi 

imperceptible, la sociedad es cada vez más dependiente de la tecnología, creándola y 

transformándola a su conveniencia. 

Si bien es evidente que la humanidad se ha beneficiado enormemente tanto de los 

desarrollos tecnológicos como de los avances científicos, siendo la medicina, la 

industria o las comunicaciones ejemplos tangibles de ello; se debe tener en cuenta, 

que si estos se alejan de un margen ético, se podrían volver a repetir eventos tan 

desafortunados, como los que se han vivido a través de la historia, ya que tanto la 

ciencia como la tecnología son creaciones humanas por lo tanto se encentran 

supeditadas a la misma sociedad que las creo. 
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1.2. ¿CÓMO APOYARON LAS ACTIVIDADES INTEGRADORAS DE 
CADA MÓDULO CURSADO PARA DEFINIR EL TEMA DE 
ESTUDIO? 

 

 
A partir de las actividades integradoras desarrolladas a través de los diferentes 

módulos de la Licenciatura en Educación Primaria, fueron realizadas con el propósito 

de atender las diversas necesidades de los alumnos de primer grado del colegio 

Banting; sin embargo a partir del confinamiento social a consecuencia del COVID-19; 

las necesidades y problemáticas de los alumnos se modificaron; ya que el aislamiento 

hizo que ellos aprendieran y a su vez perdieran muchas cosas, como el contacto con 

sus pares y profesores, el aprendizaje a marchas forzadas, el uso de una plataforma 

digital, para poder seguir así con su proceso educativo o que un espacio de sus 

hogares se transformara en un aula; sin duda, escenarios inimaginables, lo cual 

provocó un sinfín de emociones, las cuales era necesario validar y gestionar para 

conservar el bienestar emocional de las y los alumnos.  

Así pues, las actividades integradoras que dieron sustento al tema de estudio, tienen 

en común observar la importancia de las emociones y su gestión, en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje promoviendo una educación integral. 

Es importante hacer mención que para la elaboración de dichas actividades 

integradoras, se tomaron en consideración diversos aspectos como el entorno en el 

que se ubica la institución, factores socioculturales de los alumnos, así como la 

participación de la comunidad educativa; lo cual ha generado información valiosa 

producto de la observación, reflexión y análisis del tesista que también fue participe de 

este proceso. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DEL TEMA 

 

¿CUÁLES FUERON LOS ARGUMENTOS QUE DIERON ORIGEN A ESTE 
TRABAJO DE TRAYECTO FORMATIVO? 

 

La pandemia por COVID-19 trajo como consecuencia que la vida de millones de 

personas fuera transformada; limitando al confinamiento acciones tan cotidianas como 

el salir a una fiesta, dar un paseo, ir al trabajo o a la escuela. Si bien, esta medida que 

en un inicio parecía extrema, fue la única solución, que encontraron las autoridades, 

para tratar de disminuir el número de contagios que el virus sumaba diariamente. 

El aislamiento social fue todo un reto y un periodo en el que el miedo al contagio y la 

incertidumbre de no saber qué iba a suceder, detonaron en la población diversas 

emociones, inclinadas mayormente a lo negativo, donde la tristeza, la frustración o el 

enojo fueron un lugar común. 

Así pues, la pandemia tuvo impacto en todos los sectores, y el educativo no fue la 

excepción. 

Durante el primer trimestre se suspendieron las clases presenciales y la educación se 
paralizó prácticamente en todo el mundo. Este cierre obligado no solo tomó desprevenidos 
a los sistemas educativos, sino que les planteó exigencias que parecían casi imposibles: 
mantener viva la educación mientras las escuelas estaban cerradas.1   

 

La tarea sin duda, se antojaba compleja tanto para docentes como para alumnos que 

a marchas forzadas tuvieron que adaptarse a diversas modalidades de aprendizaje 

virtual, las cuales iban desde plataformas educativas más formales, como las de 

 
1 “Volver a la escuela luego del COVID-19” Consultado en: http://blogs.iadb.org/educacion/es/impacto-
educativo-pandemia/  (01/09/2023) 

http://blogs.iadb.org/educacion/es/impacto-educativo-pandemia/
http://blogs.iadb.org/educacion/es/impacto-educativo-pandemia/
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Google, hasta herramientas más comunes y sencillas como el WhatsApp o los correos 

electrónicos, todo esto con la intención de rescatar un ciclo escolar que muchos daban 

por perdido. 

Si bien, rápidamente las autoridades tomaron medidas para lograr resarcir el daño de 

tener las escuelas cerradas, y que los alumnos pudieran seguir estudiando y 

aprendiendo desde casa, para muchos de ellos esto no fue la opción más viable, ya 

que factores culturales, económicos o de rezago tecnológico, mermaron no solo en su 

aprendizaje sino también en la parte emocional de muchos alumnos. 

En este sentido los docentes se enfrentaron a una nueva interrogante ¿Cómo esperar 

la excelencia académica de los alumnos, cuando existen problemas de índole 

emocional que lo aquejan? al respecto González menciona: 

Aun cuando se les atendía de manera personal, había desconocimiento de lo que 
realmente estaba pasando en su vida; ahora en esta educación sin rostro ¿Cómo saber la 
situación real que viven? ¿Cómo poner una actitud autoritaria para la entrega de trabajos 
en tiempo y forma, si se desconoce hasta si tienen qué comer, si su familia está sana o si 
sigue completa?2 

 

Si bien, muchos docentes realizan esfuerzos inconmensurables en su práctica diaria, 

durante pandemia estos esfuerzos se multiplicaron para poder sacar adelante a los 

alumnos que se encontraban a su cargo, aprendieron a usar herramientas 

tecnológicas, diseñaron nuevas estrategias didácticas, para que la distancia y el 

aislamiento no fueran un obstáculo y sus alumnos aprendieran; sin embargo, estos 

 
2 Nubia González. Impacto emocional de la pandemia por COVID-19 en estudiantes de secundaria de 
la región noroeste del estado de Chihuahua. Desarrollo profesional docente: Reflexiones y 
experiencias de trabajo durante pandemia. México. Edit. Escuela Normal Superior Prof. José E. 
Medrano R. 2021. Pág. 249 
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esfuerzos resultan insuficientes cuando se desconoce el aspecto emocional que viven 

los alumnos. 

Por ello es necesario adoptar una 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 presenta3  

 

Lo anterior resalta la necesidad de reconocer la importancia que tienen las emociones 

y su gestión dentro del proceso de aprendizaje, proporcionándoles el mismo valor que 

se le brindan a las habilidades cognitivas o motrices; a las cuales la escuela tradicional 

les ha otorgado mayor importancia. 

Al respecto la Secretaría de Educación Pública4 menciona que: 

El enfoque pedagógico busca orientar la práctica docente para impulsar la educación 
integral de los estudiantes y alcanzar los propósitos que van más allá de los aspectos 
disciplinares académicos, pues se asume que está relacionado con la razón de ser de la 
educación, con la manera de percibir al estudiante y con la función del docente en su 
práctica profesional.  

 

La pandemia sin duda, fue un periodo caótico, donde los grandes olvidados fueron los 

alumnos, esos que parecían ser los menos afectados; eso que se creía que no tenían 

problema alguno y que de manera velada externaban sus preocupaciones y 

emociones a través del único medio que tenían para expresarse con el mundo exterior, 

la cámara y la frialdad de un monitor; fue ahí donde los docentes tuvieron que echar 

mano de su experiencia y porque no de su intuición para poder detectar a aquellos 

 
3 ONU. Replantear la Educación ¿Hacía un bien común mundial? Paris. Edit. UNESCO. 2015. Pág. 
37. 
4 SEP Aprendizajes Clave para la Educación Integral, Plan y Programa de Estudio para la Educación 
Básica. México. Edit. Secretaría de Educación Pública. 2017. Pág. 318. 
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alumnos que estaban pasando por un mal momento y que necesitan ayuda para poder 

gestionar sus emociones. 

Sin duda nadie estaba preparado para hacer frente a una pandemia, simplemente era 

un escenario impensable, ahora a la distancia se sabe que dicha situación fue un 

parteaguas, a través del cual muchos docentes tuvieron la oportunidad de 

reinventarse en un modelo experimental y nuevo para la educación básica, el cual fue 

necesario para asegurar no solo la educación de miles de alumnos sino también la 

salud emocional de éstos.  
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CAPÍTULO 2. 

 LOS REFERENTES DE UBICACIÓN SITUACIONAL DE LA 

PROBLEMÁTICA 
 

 

En el segundo capítulo se abordará el contexto sociodemográfico, así como la 

ubicación geográfica de donde se desarrolló la presente investigación; analizando la 

forma en la que estos elementos influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

los alumnos.  

Asimismo, se realizará una descripción detallada de algunos aspectos 

socioeconómicos como: el empleo, la cultura, la vivienda y la educación; los cuales 

proporcionarán al tesista elementos para poder analizar y reflexionar sobre la forma 

en que estos pueden influir de manera positiva o negativa en el desempeño escolar de 

la población de estudio.  

2.1. REFERENTE CONTEXTUAL  
 

La entidad federativa en donde se desarrolla el presente estudio es la Ciudad de 

México, capital de los Estados Unidos Mexicanos, la cual es sede de los tres poderes 

de la Federación; convirtiéndola en el centro administrativo y económico del País.         

La Ciudad de México se encuentra dividida en 16 Alcaldías, siendo la Alcaldía de 

Coyoacán, el lugar de estudio de la presente tesina de Trayecto Formativo. 
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El vocablo Coyoacán deriva de tres voces nahuas que son “coyotl”, “hua” y “can” cuyo 

significado respectivamente es coyote, posesión y lugar, en razón de ello la acepción 

más aceptada es: “lugar de coyotes”. 

Coyoacán sin duda, siempre ha sido un lugar de gran relevancia, desde antes de la 
conquista, durante esta y después de ella; históricamente hablando, Coyoacán fue 
considerado uno de los estados prehispánicos más importantes Coyoacán era un 
tlahtocáyotl o señorío tepaneca, cuyos límites se extendían mucho más allá de los de la 
actual delegación: los pueblos de San Ángel, Mixcoac, Tacubaya, Tlalpan, Contreras, 
Cuajimalpa entre los principales, e incluso los pueblos del Ajusco y los bosques donde hoy 
se asienta el Desierto de los Leones formaban parte del señorío precolombino de 
Coyoacán.5 

 

A la llegada de los españoles, el que fuera el antiguo Señorío Tepaneca, se convirtió 

en aliado de estos, y tiempo después Hernán Cortés lo eligió como su lugar de 

residencia y punto de partida del territorio del marquesado del Valle, extendiendo su 

dominio desde Coyoacán hasta Oaxaca. 

Así pues, durante la Colonia Coyoacán obtuvo la jerarquía de Villa, solo una categoría 

urbana debajo de ciudad. 

La villa o pueblo de Coyoacán fue transitoriamente la primera capital de la Nueva España, 
y entre 1521 y 1523 se concentró ahí el poder administrativo de la incipiente colonia. La 
edificación del siglo XVIII donde se erige la actual sede delegacional ocupa el antiguo solar 
que Cortés escogió para ese primer edificio de gobierno y fue también a instancias del 
conquistador, devoto de San Juan Bautista, que la parroquia de la villa adoptó el 
patronazgo de este santo.6 

 

Para el porfiriato Coyoacán era considerado un barrio acomodado, iniciando su 

proceso de urbanización con la fundación de la Colonia de Carmen en 1890. 

 

 
5 Gilda Cubillo. Una visión etnohistórica de Coyoacán. Del señorío tepeneca en los tiempos de la 
conquista a la gran jurisdicción colonial. México. Edit. Arqueología Mexicana. Núm. 129. 2014. Pág. 
49. 
6 Ibid. 52. 
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2.1.1. UBICACIÓN DE LA ALCALDÍA COYOACÁN 7 

 

Coyoacán es una de las 16 que conforman la Ciudad de México, denominada como el 

corazón cultural de la ciudad, esta Alcaldía ocupa la parte central de la ciudad de 

México, colinda al Norte con la Alcaldía de Benito Juárez y parte de Iztapalapa, al Este 

con las Alcaldías de Xochimilco e Iztapalapa, al Sur con Tlalpan y al Oeste con la 

Alcaldía Álvaro Obregón. Por esta entidad atraviesan tres ríos, los cuales 

prácticamente se encuentran entubados, el Magdalena, Mixcoac y Churubusco. 

La alcaldía abarca una superficie de 54.08𝑘𝑚2, completamente urbanizados, lo que 

representa el 3.6% del total del territorio la Capital del país.  

         

 

 

 
7 Información de la Alcaldía Coyoacán. Consultado en: http://www.mr.travelbymexico.com/677.cdmx/  
(13/03/2024) 
 
 

Mapa de los Estados Unidos Mexicanos  Mapa de la Ciudad de México resaltado la 

Alcaldía Coyoacán  

http://www.mr.travelbymexico.com/677.cdmx/
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2.1.2. CÓMO AFECTA O IMPACTA LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA A LA   

ACTIVIDAD EDUCATIVA EN EL COLEGIO BANTING 

 

Como se ha venido observando Coyoacán es una de las Alcaldías más antiguas de la 

Ciudad de México; sin embargo, también cuenta con una gran cantidad de colonias 

jóvenes, las cuales se formaron a partir de diversas migraciones rurales; provocando 

un atropellado desarrollo urbano, así como la proliferación de diversos asentamientos 

irregulares conocidos coloquialmente como “Los pedregales” debido al suelo de roca 

volcánica, sobre el cual fueron edificados. 

La colonia Ajusco conformó uno de los primeros sentamientos irregulares, en los que había 
un acceso desigual a los servicios e infraestructura urbana. Estos asentamientos 
irregulares, en los años cincuenta, se consolidaron las primeras colonias populares, entre 
las cuales se identifican: Adolfo Ruiz Cortines, Pedregal de Santa Úrsula, Pedregal de 
Monserrat, Pedregal de Santo Domingo, Huayamilpas, Carmen Serdán, San Francisco 
Culhuacán y el Pueblo de los Reyes. Hasta los años sesenta se conformaron las primeras 
colonias para las clases medias y altas como: Campestre Churubusco, Prado Churubusco, 
Churubusco Country Club, Avante y el Pedregal de San Ángel.8 

 

La Alcaldía está conformada por un total de 140 colonias, donde algunas de ellas, 

como se mencionó anteriormente, provienen de asentamientos irregulares; tal es el 

caso de la colonia Ajusco, lugar donde se ubica el colegio Centro de Formación Escolar 

Banting,  

Se sabe que son muchos los factores que tienen impacto sobre los alumnos y su 

actividad educativa y uno de ellos, sin duda es el geográfico, así pues, tomando en 

cuenta este referente, el Colegio Banting se encuentra ubicado en una zona popular, 

la cual desde sus inicios se ha caracterizado por ser una zona con un largo historial 

 
8  Ana María Castro. Coyoacán Tradicional y Cosmopolita Monografía. México. Edit. Gobierno del 
Distrito Federal Coyoacán. 2009. Pág.125. 
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de criminalidad, el cual hasta la fecha afecta en gran medida a los habitantes de esta 

comunidad.  

Actualmente la colonia Ajusco dejo de ser el lugar de tierras áridas y estériles,  que 

dejó la erupción de volcán Xitle; sin embargo a pesar de ser  una colonia 

completamente urbanizada; aún  se pueden observar vestigios de los primeros 

pobladores y la forma en la que estos se asentaron a partir de  casas improvisadas 

hechas de materiales como cartón madera o la misma roca volcánica; siendo está la 

manera,  en que un sinfín de familias migrantes fueron ocupando e invadiendo 

terrenos, muchos de forma violenta, de ahí, que sea reconocida  desde ese entonces 

y hasta el día de hoy como una zona peligrosa. 

Lo anterior, sin lugar a dudas ha afectado de manera negativa y directa a la comunidad 

educativa del Colegio Banting; ya que los asentamientos irregulares fueron originando 

diversos problemas de orden social como la violencia, la delincuencia, la venta de 

drogas, lo cual conlleva a una mala calidad de vida entre sus habitantes.  

La inseguridad es uno de los problemas centrales de la colonia y se vincula en dos 
dinámicas: por un lado, el tráfico de drogas en pequeñas cantidades (que involucra a 
jóvenes entre 15 y 25 años y genera grupos de violencia, asaltos, robos, etcétera) y por 
otro, el incremento del tianguis dominical que invade territorio vecinal alrededor del 

mercado La Bola.9 

 

Como muestra de ello, se puede mencionar la dificultad para conseguir transporte 

público, ya que muchos choferes niegan el servicio o lo brindan a determinadas horas, 

esto debido a la cantidad de asaltos que han sufrido en sus unidades; lo que 

 
9 Hugo Suárez. Ver y creer ensayo de sociología visual en la colona Ajusco (México, D.F) México. 
Edit. Ediciones Quinta Chilla. 2012. Pág. 18. 
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genera que la hora de entrada se recorra más de media hora, retrasando las clases o 

perdiendo continuidad en ellas; el robo a transeúntes es otra realidad que han sufrido 

tanto docentes como padres de familia, sin dejar de mencionar el robo de autopartes 

que también es una actividad común en la colonia. Lo que evidentemente genera un 

ambiente de temor e inseguridad, mismo que se traslada a las aulas, afectando el 

proceso de aprendizaje de los alumnos.   

2.1.3. ANÁLISIS HISTÓRICO, GEOGRÁFICO Y SOCIO-ECONÓMICO 

DEL ENTORNO DE LA PROBLEMÁTICA 
 

a) MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

 
Coyoacán establece una relación permanente con la comunidad, esto a través de 

diversos medios digitales de comunicación como su sitio oficial de internet 

coyoacan.cdmx.gob.mx donde se abordan temas de interés para los habitantes de la 

Alcaldía; en la sesión “Coyoacán al día”, se documentan temas de la vida cultural de 

la Alcaldía, como lo son recitales, inauguraciones, presentaciones de libros, etc. 

Dentro de esta página también encontramos estadísticas sobre el trabajo que se 

realiza en relación al mantenimiento de áreas públicas. 

Coyoacán se caracteriza por su gran oferta cultural por lo cual dentro de su sitio de 

internet hay una sesión donde se puede consultar la cartelera cultural que cambia cada 

mes o quince días dependiendo de las actividades que se realicen en la Alcaldía. 

El sitio está muy bien planeado y pensado para que los ciudadanos puedan realizar 

trámites para abrir negocios, pedir licencias de construcción o reportar fugas de agua, 

baches y podas de árboles.  
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Cuenta con un twitter oficial desde el año 2010, con más de 100,008 seguidores 

@Alcaldia_Coy, donde afirman que se atienden las necesidades ciudadanas 24/7. 

Cuenta con un Instagram oficial “alcaldia.coyoacan” con 9578 seguidores, donde se 

encuentran publicaciones, historias, y reels  (videos cortos) sobre la Alcaldía 

Y por último el Facebook Alcaldía de Coyoacán con 142,000 seguidores, bajo las 

mismas características de las redes sociales anteriormente mencionadas ya que son 

redes de organización gubernamental. 

Lo anterior hace posible la difusión de las diferentes actividades, programas, trámites 

y servicios que desarrolla la Alcaldía para sus habitantes y población en general.   

                                                                                            

b) VÍAS DE COMUNICACIÓN  
 

 

 La Alcaldía de Coyoacán se comunica mediante arterias viales bastante transitadas 

como lo son: el Anillo Periférico, la Avenida Río Churubusco y la Calzada Ermita 

Iztapalapa. Además, al interior de la Alcaldía hay nueve vías de comunicación, de las 

cuales cinco cruzan transversalmente como son Insurgentes, División del Norte, 

Tlalpan, Canal de Miramontes y Cafetales. También se encuentran Miguel Ángel de 

Quevedo, Taxqueña y Avenida Las Torres y de forma transversal atraviesan la 

Avenida Universidad.  

Cuenta con varios paraderos de microbuses, entre los más relevantes se encuentran 

el de Metro Taxqueña, Metro Universidad y Estadio Azteca.  

Posee seis Estaciones del Metro (Universidad, Copilco, M.A. Quevedo, 

Viveros/Derechos Humanos, Tasqueña y General Anaya) y 11 del tren ligero 
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(Tasqueña, Las Torres, Cd. Jardín, La Virgen, Xotepingo, Nezahualpilli, Registro 

Federal, Textitlán, El Vergel, Estadio Azteca y Huipulco) líneas de trolebuses y 

autobuses urbanos. 

 

c) SITIOS DE INTERÉS CULTURAL Y TURÍSTICO 
 

 
Coyoacán, es uno de los lugares más emblemáticos de la Ciudad de México, y sin 

duda una visita turística casi obligada, ya que en esta Alcaldía se concentran 

numerosas representaciones de la vida cultural de la Ciudad. 

En el año 2011 Coyoacán fue reconocido por la Secretaría de Turismo como “Barrio 

Mágico” donde a través de sus calles adoquinadas se pueden descubrir bellezas 

coloniales transformadas en restaurantes, hoteles, cafeterías, etc. donde turistas y 

vecinos de la Alcaldía pueden relajarse y disfrutar de un agradable momento rodeado 

de un ambiente lleno de cultura, colores, música, deportes y sabores.  

Entre su atractiva oferta cultural se encuentran una gran cantidad de museos y centros 

culturales, entre los más destacados se puede mencionar: 

El Museo Frida Kahlo, también conocido como “Casa Azul” es sin duda de los más 

populares y visitados; ya que históricamente tiene una gran relevancia por ser esta la 

casa de los padres de la pintora, donde vivió durante toda su niñez y posteriormente 

sería el hogar que compartiría con Diego Rivera de 1929 a 1954. 



24 
 

Dentro del hoy museo, se pueden admirar algunas obras de la artista, así como 

habitaciones que aún se conservan como cuando Frida Kahlo y Diego Rivera vivían 

en ella.  

Siguiendo en la misma línea el Museo Casa León Trotsky, donde este reconocido 

personaje pasó sus últimos meses de vida después del exilio ruso, además es sede 

del Instituto de Derecho de Asilo. 

El museo Anahuacalli propiedad de Diego Rivera, es un recinto que alberga más de 

4,500 piezas de arte prehispánico, donde muchas de ellas fueron propiedad de la 

colección personal del artista.  

El Museo Nacional de las Culturas Populares, es un recinto que hace un esfuerzo por 

preservar y difundir las diferentes manifestaciones cultuales de México. 

El Centro Nacional de las Artes (CENART) creado en 1994, con una extensión de más 

de 12 hectáreas, cuenta con foros, cuatro Centros Nacionales de Investigación 

Artística, galerías y plazas.  

 El Museo de las Intervenciones ubicado en el antiguo Convento de Churubusco, que 

data del siglo XVI, presenta un recorrido histórico a través de 10 salas sobre las 

diferentes intervenciones extranjeras que tuvo México desde la Independencia en 

1821. 

Pasear por el centro de Coyoacán es un disfrute para los sentidos, rodeado por 

jardines de amplios espacios verdes entre ellos los Viveros de Coyoacán, el Jardín 

Centenario, la Plaza Hidalgo donde se puede visitar el histórico kiosco donado por el 
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entonces presidente Porfirio Díaz, otro de los grandes atractivos turísticos de esta 

Alcaldía es visitar el Mercado de Artesanías, el edificio de la Alcaldía o ex casa de 

Hernán Cortés. 

Para el turismo que gusta de conocer aspectos religiosos, Coyoacán ofrece una gran 

variedad de iglesias, entre las que destacan la Iglesia de San Juan Bautista construida 

en 1560, de estilo barroco donde se destacan sus retablos de cedro recubiertos con 

hoja de oro, así como el arte sacro que adorna sus muros. 

La Capilla de la Inmaculada Concepción mejor conocida como “La Conchita” 

construida en el siglo XVII, remonta al turista a la época de Hernán Cortés y la 

Malinche, perfecta para los amantes de la historia. Otras iglesias también del mismo 

siglo son la Iglesia de Santa Catarina y la Iglesia de San Antonio de Padua o 

Panzacola.  

Para el turismo deportivo los estadios que alberga la Alcaldía son de suma importancia, 

por un lado, el Estadio Azteca que es sin duda uno de los más famosos del mundo, 

con una capacidad de 100,000 espectadores, ha albergado juegos olímpicos y copas 

mundiales. 

El Estadio Olímpico Universitario o México 68 es el segundo estadio más grande del 

país y ha sido sede de juegos olímpicos, panamericanos y copas mundiales. 

Por último, pero no menos importante se encuentra La Ciudad Universitaria conocida 

también como C.U. que a través de sus edificios y áreas verdes forman el campus 

principal de la Universidad Nacional Autónoma de México, declarada en el 2007 como 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
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d) REDACTAR BREVEMENTE, CÓMO IMPACTA EL REFERENTE 

GEOGRÁFICO A LA PROBLEMÁTICA QUE SE ESTUDIA 
 

 
Coyoacán es una Alcaldía de marcadas contradicciones tanto sociales como 

económicas, por un lado se encuentran  colonias de renombre con un peso histórico 

importante,  no solo para la Alcaldía sino también  para la Cuidad de México y  por otro 

lado encontramos colonias populares que han nacido y crecido de manera 

desordenada a partir de asentamientos irregulares, producto del desplazamiento de 

personas que buscaron en la Ciudad mejores condiciones de vida para ellos y sus 

familias; tal es el caso de la Colonia Ajusco, que forma parte de los ya mencionados 

“Pedregales”, un lugar que sin duda era considerado como una zona inhabitable, pero 

que la necesidad de cientos de  familias la convirtieron en su hogar. 

El poblamiento de la colonia El Ajusco sucedió a través de distintas invasiones de 
migrantes – mayoritariamente de origen michoacano- a partir de finales de los años 
cuarenta lo que le dio una particular conformación. La primera invasión de manera 

organizada y premeditada sucedió en 1948…10  

 

Si bien, actualmente la colonia cuenta con todos los servicios públicos necesarios, esta 

sigue siendo una colonia popular; donde los temas de inseguridad, delincuencia, 

drogadicción y violencia son el día a día de sus habitantes; lo que repercute de manera 

directa sobre el proceso educativo de los alumnos de esta comunidad escolar; ya que, 

al estar constantemente expuestos a estas situaciones, genera en ellos un clima de 

preocupación constante, estrés, miedo y angustia.  

 
10 Ibid. Pág. 15. 
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Lo anterior, sin duda, se agudizo durante el confinamiento social, consecuencia de la 

pandemia por COVID -19, donde la prioridad fue  atender la emergencia sanitaria; sin 

embargo para las  familias  de la comunidad, el confinamiento se sufrió  en varios 

sentidos, el evidente que corresponde a la parte de salud, y por otra parte tratar de 

proporcionar sustento a sus familias, lo cual fue especialmente difícil considerando que 

la mayoría de las familias que conforman la comunidad educativa de este colegio, se 

dedican al comercio. En la colonia Ajusco se registran unos 2,100 establecimientos 

comerciales en operación11 y al suspenderse de manera obligatoria algunas áreas  de 

este rubro, su economía se vio severamente afectada, imposibilitando a muchas 

familias a continuar con el pago de colegiaturas frenando así de manera total o parcial 

el proceso educativo de sus hijos; si bien para este momento los alumnos no se 

encontraban dentro de una escuela física, la preocupación, el miedo, la frustración y 

la angustia se podía observar a través de las cámaras y el monitor que sirvieron para 

continuar con la vida académica en ese momento. 

Es preciso considerar que el proceso de enseñanza-aprendizaje no tiene lugar en un 
ambiente aséptico y asilado, sino que en él influyen todos los aspectos emocionales que 
afectan al individuo, por lo que desde la perspectiva holística (en la que la persona y su 
entorno se influyen mutuamente), es necesario tener en cuenta todos los ambientes que 

rodean al individuo a la hora de explicar su rendimiento escolar.12 

 

 Por otra parte, el incremento de la delincuencia, que si bien ya era una problemática 

conocida en la zona, se volvió de mayor relevancia en ese momento, y todo en 

conjunto sin duda fue afectando cada vez más aspectos emocionales en los alumnos, 

 
11 Datos de la Colonia Ajusco, Coyoacán. Consultado en: 
https://www.marketdatamexico.com/es/article/Colonia-Ajusco-Coyoacan-Ciudad-Mexico (03/08/2023) 
12 Covadonga Ruiz de Miguel. Factores familiares vinculados al bajo rendimiento. España. Revista 
complutense de Educación. Edit. Complutense. Vol. 12. Núm.1. 2001. Pág. 82. 

https://www.marketdatamexico.com/es/article/Colonia-Ajusco-Coyoacan-Ciudad-Mexico
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lo cual sin duda causó estragos tanto en su rendimiento escolar como en su formación 

integral, ya que la atención y sus emociones se encontraban influenciadas por una 

serie de  acontecimientos inusuales como lo fue una pandemia, el confinamiento 

social, la falta de convivencia con personas de su misma edad,  así como la manera 

atípica en la que  llevaron a cabo su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

A) ESTUDIO SOCIOECONÓMICO DE LA LOCALIDAD 

 

a) VIVIENDA  

 

 
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 13el último Censo 

de Población y Vivienda 2020, reportó una la población total de 614 447 habitantes en 

la Alcaldía Coyoacán, donde existe un total de 191 517 de viviendas particulares 

habitadas, lo que representa el 6.9% del total estatal; donde la disponibilidad de 

servicios y equipamiento como agua potable, drenaje, servicio sanitario y energía 

eléctrica supera más del 95% llegando en algunos casos al 99.9%. 

b) EMPLEO  
 

Según datos de la Secretaría de Desarrollo Económico de la CDMX (SEDECO)14 en 

la Alcaldía Coyoacán las tres principales actividades económicas que se desarrollan 

 
13 Datos de Censo de Población y Vivienda 2020 relacionados con la Alcaldía Coyoacán. Consultado 
en:  https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ccpv/2020/doc/cpv2020_pres_res_cdmx.pdf 
(04/05/2023) 
14 Datos de Desarrollo Económico. Consultado en: 
https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/resultados-del-censo-pob-y-viv-
2020-1.pdf. (16/05/2023) 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ccpv/2020/doc/cpv2020_pres_res_cdmx.pdf
https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/resultados-del-censo-pob-y-viv-2020-1.pdf
https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/resultados-del-censo-pob-y-viv-2020-1.pdf
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son en primer lugar el comercio al por menor, después los referentes a servicios de 

alojamiento temporal y por último el de preparación de alimentos y bebidas. 

Por otro lado, los datos del INEGI15 indican que la población económicamente (PEA) 

de la Alcaldía Coyoacán es del 62.6%; donde el 53% corresponde a varones y el 47% 

a mujeres, de esta manera el 37.2% restante corresponde a la población no 

económicamente activa (PNEA) entre los cuales se encuentran estudiantes, personas 

dedicadas al hogar, pensionados/jubilados y personas con limitaciones físicas. 

Cabe mencionar que la actividad económica predominante en la comunidad del Centro 

de Formación Escolar Banting es la relacionada mayormente al comercio de tipo formal 

e informal, posteriormente la relacionada con el sector alimentario y algunos más 

tienen relación con pequeñas empresas. Entre las principales empresas (tanto 

públicas como privadas) con presencia en la colonia se encuentra FABRICA DE 

DULCES MIGUELITO SA DE CV, que junto a otras dos organizaciones emplean unas 

525 personas, equivalente al 49% del total de los empleos de la colonia.16 

Otro dato importante a resaltar dentro de la comunidad escolar, es que en la mayoría 

de las familias ambos tutores trabajan, razón por la cual los alumnos se encuentran al 

cuidado de personas de la tercera edad, en su mayoría jubiladas. 

c) CULTURA 
 

Coyoacán, es sin duda un sitio emblemático de la Ciudad de México, tanto por su 

importancia histórica, como por su amplia oferta cultural y artística, siendo este cuna 

 
15 www.inegi.org.mx, (16/05/2023) 
16 Datos sobre economía consultado en: https://marketdatamexico.com/es/perfil-sociodemografico 
(28/07/2023) 

http://www.inegi.org.mx/
https://marketdatamexico.com/es/perfil-sociodemografico
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de grandes artistas reconocidos a nivel mundial. Coyoacán17 cuenta con una gran 

variedad de museos, iglesias, estadios, teatros y edificaciones de alto valor 

arquitectónico, que hacen de esta Alcaldía un goce a los sentidos; es por ello que en 

este año habitantes de la Alcaldía han lanzado una iniciativa para que la UNESCO 

(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cultura y la Ciencia) 

pueda declararlo como Patrimonio Cultural de la Humanidad y que pueda obtener 

dicho reconocimiento de manera oficial. 

d) EDUCACIÓN 18 
 

 
Para este rubro se obtienen los siguientes datos: en 2020, los principales grados 

académicos en la Alcaldía de Coyoacán fueron licenciatura con el 34.4% de la 

población equivalente a 175 000 habitantes, seguido del bachillerato con el 21.8% lo 

cual equivale a 111 000 personas, posteriormente secundaria con el 17.9% lo que 

corresponde a 91 000 habitantes, dejando para los alumnos de primaria el 9.40% y 

para estudios de maestría solo el 4.98%. 

De esta manera el porcentaje de la población de 15 años o mayor tiene algún grado 

de educación media o superior, así pues, el promedio de escolaridad en la Alcaldía 

alcanza los 12.25 años, lo que se traduce que en la Alcaldía la población tiene un 

promedio de escolaridad de nivel medio superior concluido, lo cual es mayor que en 

 
17Datos culturales. Consultado en: https://www.admagazine.com/articulos/coyoacan (06/05/2023) 
18 Datos sobre educación. Consultado en: https://datamexico.org/es/profile/geo/coyoacan.  
(06/05/2023)  
 

https://www.admagazine.com/articulos/coyoacan
https://datamexico.org/es/profile/geo/coyoacan
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cualquier otra Alcaldía de la Ciudad, por lo que el nivel de analfabetismo solo es del 

1.4%. 

e) ¿DE QUÉ MANERA EL AMBIENTE SOCIOECONÓMICO INFLUYE 

POSITIVA O NEGATIVAMENTE EN EL DESARROLLO ESCOLAR 

DE LOS ALUMNOS DE LA LOCALIDAD? 
 

México es un país de grandes contradicciones, donde la desigualdad económica y 

social son una realidad latente a la cual se enfrentan millones de mexicanos; lo anterior 

se manifiesta observando las condiciones y esperanza de vida, de determinados 

grupos de población. 

Así pues, cuando se habla de la influencia del ambiente socioeconómico en el 

desarrollo escolar, este factor debe ser analizado desde dos perspectivas, en primer 

lugar, la social que engloba aspectos como empleo, vivienda, historia familiar, grado 

académico, raza, entre otros, y por otro lado el económico que se encuentra 

relacionado directamente con los ingresos de una persona o grupo de personas.       

Con respecto a lo anterior Villalta-Paucar19 menciona que: “Las condiciones 

socioeconómicas, son elementos del contexto que inciden en lo que se hace y logra 

en la escuela” 

A través de este segundo capítulo se han mostrado elementos de la Alcaldía tales 

como la educación, la vivienda, el empleo y la cultura, entre otros, los cuales brindan 

 
19 Marco Villalta-Paucar. Contexto socioeconómico, practica pedagógica y aprendizaje autónomo en el 
aula. Chile. Edit. Estudios pedagógicos Valdivia. Vol.44. Núm.1. 2018. Pág. 47. Consultado en: 
 http://dx.doi.org/10.4067/S0718-07052018000100049. (25/07/2023) 

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-07052018000100049
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un contexto general del ambiente socioeconómico donde se ubica el Centro de 

Formación Escolar Banting.  

Si bien el colegio se ubica en una Alcaldía que posee un alto nivel adquisitivo, no todas 

las colonias que la conforman pueden presumir de ello, sobre todo si hablamos de la 

zona de los “pedregales”; donde los habitantes de estas comunidades se han 

identificado históricamente por un nivel socioeconómico bajo.  Sin embargo, pese a la 

ubicación geográfica que tiene el Colegio, al ser esta una escuela privada, la mayor 

parte de su alumnado cuenta con condiciones socioeconómicas por encima del 

promedio de los habitantes de la colonia, lo cual hace que el alumnado, pueda gozar 

de una instrucción diferente a lo que ofrece una escuela de la zona, incluso privada. 

Con respecto al lugar de residencia Agualongo20 menciona que “las instituciones de 

mayor prestigio y calidad se localizan en sectores urbanos y corresponden a 

establecimientos particulares que abarcan estudiantes con niveles socioeconómicos 

altos” si bien lo anterior se encuentra más cercano a la realidad, el Colegio Banting le 

da un giro a esta concepción arraigada; ya que, si bien el lugar de su ubicación 

corresponde a un sector socioeconómico bajo, la mayor parte de su población no lo 

es; sin embargo gracias a las becas que el colegio ofrece a los vecinos de la colonia 

Ajusco, se puede observar cómo alumnos de diferentes niveles socioeconómicos 

coinciden y forman parte de una comunidad escolar que les brinda recursos y servicios 

de calidad. 

 
20 Diana Agualongo. El nivel socioeconómico como factor de influencia en temas de salud y 
educación. Ecuador. Edit.Vínculos.Vol.5. Núm.2. 2020. Pág.21.  
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Es importante recordar que los primeros habitantes de la colonia Ajusco, eran 

migrantes, los cuales se dedicaban a las labores de campo y en su mayoría eran 

analfabetas; actualmente esto se ha modificado y sus habitantes tienen una 

escolaridad promedio de 10 años cursados, lo que indica que ha habido un interés por 

que las nuevas generaciones tengan acceso al sistema educativo. Como lo menciona 

Agualongo21 “El nivel de educación de los padres también está relacionado con la 

educación de los hijos” con base en lo anterior se puede observar dentro de esta 

comunidad escolar padres o tutores cada vez más involucrados y pendientes de las 

necesidades educativas de sus hijos considerando la educación como una prioridad y 

un trampolín para mejorar sus condiciones de vida. 

En el aspecto económico tenemos que la principal actividad económica en esta colonia 

es el comercio minorista, “En Ajusco 870 establecimientos se dedican al Comercio 

minorista, generando alrededor de $991 millones en ingresos anuales estimados y 

empleando unas 2,700 personas”22, con base en lo anterior para algunas familias es 

importante que todos sus miembros formen parte de la actividad económica que se 

desempeña, por lo que si bien, genera en el alumno habilidades sociales o del 

pensamiento matemático, también repercute en el cumplimiento de tareas escolares, 

ya que le dan prioridad a las actividades laborales sobre las académicas. 

 

 
21 Ídem. 
22 Datos económicos col. Ajusco. Consultado en:http://www.marketdatamexico.com/es/article/Perfil-
sociodemografico-Colonia-Ajusco-Coyoacan-Ciudad-Mexico (01/08/2023) 

http://www.marketdatamexico.com/es/article/Perfil-sociodemografico-Colonia-Ajusco-Coyoacan-Ciudad-Mexico
http://www.marketdatamexico.com/es/article/Perfil-sociodemografico-Colonia-Ajusco-Coyoacan-Ciudad-Mexico
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2.2. BREVE RESEÑA BIOGRÁFICA DEL TESISTA COMO 
PROFESIONAL DE LA EDUCACIÓN Y SU VINCULACIÓN CON EL 
CONTEXTO: PUNTO DE PARTIDA DEL ANÁLISIS 

 

 

Laura Karina Almaguer Soto nació en la Ciudad de México el 7 de abril de 1980, es la   

primogénita los cuatro hijos del matrimonio formado por la señora Teresa Soto Guijarro 

y el señor Juan Almaguer García. Actualmente se encuentra casada con el Ingeniero 

Leobardo Gámiz Chávez. 

Llevó a cabo los estudios de Educación Básica en escuelas oficiales de su comunidad; 

posteriormente cursó y concluyó el bachillerato en la Escuela Nacional Preparatoria 

No. 5 “José Vasconcelos” perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM), obteniendo el pase automático para estudiar la Licenciatura en 

Pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras en Ciudad Universitaria.   

Gracias a estos estudios pudo tener sus primeros acercamientos a la docencia, 

primeramente, explorando las teorías pedagógicas y tiempo después ejerciendo dicho 

conocimiento a través de las prácticas docentes realizadas en distintos momentos de 

la Licenciatura, así como diversos estudios de campo y el Servicio Social realizado 

para esta Licenciatura.  

Realizó estudios de Portugués Activo en el Centro de Enseñanza de Lenguas 

Extranjeras (CELE) también perteneciente a la UNAM, donde tuvo la oportunidad de 

conocer uno de los idiomas más hablados en el mundo; así como también de conocer 

la riqueza cultural de los países que hablan este idioma. 
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En el año 2000 da inicio su vida laboral en el área de la docencia, dando asesorías 

personalizadas para alumnos y alumnas con rezago escolar, así como talleres de 

caligrafía y apoyo docente en el Centro de Formación Escolar Banting, donde hasta la 

fecha labora. 

Dos años más tarde fue propuesta como docente titular en el área de primaria, 

colaborando y adquiriendo experiencia en diversos grados, tanto de primaria baja 

como alta; sin embargo, el grado donde ha adquirido mayor experiencia es en el de 

primer año, con cerca de 20 años de trabajo continuo. 

En el año 2019 el Centro de Formación Escolar Banting, hace del conocimiento de sus 

docentes la convocatoria que llega por parte de la Universidad Pedagógica Nacional, 

en su  modalidad en línea, para cursar la Licenciatura en Educación Primaria, lo cual 

resultó en una excelente oportunidad para profesionalizar y actualizar su labor; así 

pues decide inscribirse en dicha Licenciatura, viendo en esta la oportunidad de 

encontrar  un  espacio para la  reflexión y la adquisición de nuevos conocimientos y  

enfoques educativos,  así como  las herramientas y  técnicas,  que son indispensables 

para afrontar los retos de la educación actual.        

 Sabiendo, por su experiencia en este rubro, que la educación es una de las carreras 

más gratificantes, pero a su vez altamente demandante y retadora, una de sus 

principales preocupaciones frente al grupo ha sido comprender la influencia positiva o 

negativa que tienen las emociones en el proceso de enseñanza. 

Consciente de que la enseñanza no es solo la transmisión de conocimientos y que el 

buen desarrollo de sus alumnos y alumnas, también depende de la parte emocional y 
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no solo cognitiva, por más de veinte años ha trabajado para que ambas dimensiones 

se complementen y brinden seguridad a sus alumnos en el proceso educativo.      

Si bien su interés principal es la profesionalización de su labor a través de la formación 

recibida a lo largo de la Licenciatura en Educación Primaria, también lo es el poder 

participar en la formación de individuos seguros de sí mismos, autónomos, reflexivos 

y comprometidos con el mundo que los rodea y del cual forman parte. 
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CAPÍTULO 3.  

ELEMENTOS TEÓRICOS DE LA PROBLEMÁTICA  

 

El marco teórico representa en cualquier trabajo de investigación la parte medular de 

este, ya que en él se abordan las teorías e investigaciones previas que darán sustento 

a un proyecto. Así pues, su función principal será dar fundamento a la postura 

conceptual de un fenómeno estudiado. 

Tamayo23 menciona que “el marco teórico, es el marco de referencia del problema. Allí 

se estructura un sistema conceptual integrado por hechos e hipótesis que deben ser 

compatibles entre sí en relación con la investigación”.  

De tal forma, el marco teórico brinda una visión más amplia sobre la descripción del 

problema, ya que integra la teoría con la investigación. 

Así pues, en el presente capítulo, se hablará de los conceptos y teorías sobre los 

cuales se sustenta el tema de la tesina de Trayecto Formativo. 

El capítulo ha sido organizado en apartados, en el primero, se plantea la problemática 

detectada, haciendo énfasis en las causas, así como en las consecuencias, que trajo 

consigo la gestión de las emociones durante pandemia por COVID-19 a través del 

trabajo virtual de los alumnos de primer grado. 

 
23 Mario Tamayo.  El proceso de la investigación científica. México. Edit. Limusa. 2003. Pág. 145. 
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El segundo apartado, se elabora el aparato crítico conceptual el cual da sustento a la 

tesina de Trayecto Formativo, en este apartado se realiza la descripción, así como el 

análisis de los conceptos y teorías del aprendizaje que respaldan la investigación. 

El tercer apartado presenta la propuesta con la cual se pretende dar atención a la 

problemática detectada. 

 

3.1.  PROBLEMATIZACIÓN 
 

A finales del año 2019 un virus respiratorio, hasta ese momento desconocido, atacaba 

la Ciudad de Wuhan, China dejando a su paso un sin número de decesos y dudas 

sobre cómo abordar la enfermedad que éste provocaba.  Sin duda, esta noticia fue 

para muchos irrelevante, ya que se antojaba distante para el resto de la humanidad; 

sin embargo, poco tiempo habría de pasar, para que este ya no fuera un problema 

ajeno y se volviera en uno de índole mundial, denominándolo como pandemia por 

COVID- 19.  

De esta forma, la pandemia obligó a la humanidad a un confinamiento social, lo cual 

modificó de un momento a otro, la manera de vida de los seres humanos, sin embargo, 

aunque el aislamiento era obligatorio,  esto no significó que las actividades que se 

realizaban día a día se pudieran detener, motivo por el cual el uso de la tecnología jugó 

un papel sumamente importante, dando paso al trabajo en casa,  más  conocido como 

“home office” y a la educación a distancia, siendo esta última, algo nuevo y emergente 

para la Educación Básica de México; convirtiéndose en un reto para toda la comunidad 
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educativa (directivos, docentes, padres de familia, tutores y alumnos de todos los 

niveles educativos). 

Así pues, la educación a distancia paso de ser algo que no se consideraba como una 

opción formativa, o por lo menos no para la Educación Básica, a la única viable para 

continuar con la educación de miles de alumnos en todo el país. 

Lo cual, dio pie a un nuevo escenario de aprendizaje, donde la única forma de 

interacción que tuvieron alumnos y profesores fue a través de un dispositivo digital, 

que dieron acceso a diferentes plataformas virtuales de comunicación; dejando de lado 

el contacto social y por ende modificando la relación entre pares, así como la de 

docente-alumno. 

Sin embargo, la nueva forma de comprender el proceso educativo, generó 

cuestionamientos no solo de índole académico, sino también en cómo esta afectaría 

el área socioemocional de alumnos y docentes. 

Es importante tomar en cuenta el contexto de la pandemia, ya que el aislamiento social, 

la adaptación a una nueva forma de trabajo, aunado a los estragos de una enfermedad 

poco estudiada, generó para la comunidad escolar estados de ansiedad, estrés, 

depresión, frustración, entre otros.  

De aquí la necesidad, de tomar en consideración el aspecto emocional de las y los 

alumnos, ya que estos fueron los que sufrieron más cambios, desde ser abruptamente 

sacados de su entorno escolar físico; siendo este el lugar que conocían, donde se 

desenvolvían con facilidad y la convivencia entre pares resultaba natural; para vivir un 
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confinamiento necesario, donde aprendieron formas diferente de trabajo y convivencia 

ahora virtual.  

Siguiendo esta línea, la pregunta que orienta la presente investigación se establece de 

la siguiente manera:  

¿Qué recurso digital que se requiere para gestionar las emociones en alumnos 

de primer grado del colegio Banting durante pandemia?    

 

3.1.2. HIPÓTESIS 

 

La plataforma meet, es el recurso digital que se requiere para poder gestionar las 

emociones en los alumnos de primer grado del Colegio Banting durante el periodo de 

pandemia. 

 

3.1.3. OBJETIVO GENERAL  

 

Llevar a cabo una investigación documental que sustente la importancia de la gestión 

de emociones durante el periodo de pandemia, en alumnos de primer grado del 

Colegio Banting, rescatando el uso de la plataforma Google meet como un recurso 

digital para lograr este fin. 
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3.1.4. OBJETIVOS PARTICULARES  

 

• Definir y justificar la elección del tema de tesina a partir de las actividades 

Integradoras que conforman el portafolio de Trayecto Formativo. 

• Analizar los referentes contextuales (geográficos y socioeconómicos) 

fundamentando la influencia de estos en el entorno de la problemática. 

• Construir el aparato crítico-conceptual que dará el sustento teórico de la 

problemática detectada. 

• Realizar una reflexión final sobre la práctica educativa y su relación con las 

Actividades integradoras. 

 

 

3.2.   EL APARATO CRÍTICO-CONCEPTUAL INSTITUIDO EN LA  

         ELABORACIÓN DE LOS REFRENTES TEÓRICOS 

         

A partir de la incorporación de las y los alumnos a la Educación Básica, éstos empiezan 

a ampliar la forma en que interactúan con sus iguales, así como con adultos distintos 

a sus cuidadores; Durante esta etapa estos inician la comprensión de los estados de 

ánimo propios y de los demás individuos con los que tienen convivencia, lo que ayuda 

a establecer vínculos y promover las relaciones socioafectivas. 

De manera tradicional la educación se ha centrado en el desarrollo de la parte 

intelectual de los alumnos, así como en la adquisición de conocimientos, dando poca 
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importancia a la parte emocional y por ende dejando de lado el fin de una educación 

integral, que promueve el desarrollo de todas las dimensiones del individuo. 

Con respecto a lo anterior la Secretaría de Educación Pública (SEP) a través de los 

aprendizajes clave de 2017 menciona lo siguiente: 

Las Áreas de Desarrollo Personal y Social contribuyen a que los estudiantes logren una 
formación integral de manera conjunta con los Campos de Formación Académica y los 
Ámbitos de Autonomía Curricular. En estos espacios curriculares se concentran los 

aprendizajes clave relacionados con aspectos artísticos, motrices y socioemocionales.24 

 

Así pues, los aprendizajes que se adquieren durante la Educación Básica, deben ir 

más allá de lo meramente académico; por lo cual es necesario tomar en consideración 

los aspectos emocionales de los alumnos; es decir que tanto el ámbito académico 

como el ámbito emocional deben complementarse, para potenciar el desarrollo integral 

de los alumnos, ya que esto repercutirá necesariamente en el desempeño escolar de 

estos.  

Sin embargo, bajo el contexto de aislamiento obligatorio, provocado por la contingencia 

sanitaria por COVID-19, el manejo y el cuidado de las emociones tendría que haber 

tomado mayor relevancia, debido a los cambios radicales que ocurrieron en la vida de 

millones de alumnos en el País.  

 

 

 
24 SEP. Aprendizajes clave para la Educación Integral, Plan y Programa de estudio para la Educación 
Básica. México. Edit. Secretaría de Educación Pública. 2017. Pág. 278.  
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3.2.1.   ¿QUÉ SON LAS EMOCIONES? 
 

 

Las emociones forman parte fundamental en la vida de los seres humanos; sin darse 

cuenta y de manera constante estos las experimentan, sin embargo, poco se reflexiona 

sobre ello y la influencia que estas tienen en los distintos ámbitos de la vida.  

Al respecto la SEP define las emociones como:  

Son un componente complejo de la psicología humana. Se conforman de elementos 
fisiológicos que se expresan en forma instintiva y de aspectos cognitivos y socioculturales 
conscientes e inconscientes, lo que implica que las emociones, especialmente las 
secundarias (o los sentimientos), también son aprendidas y moduladas por el entorno 
sociocultural y guardan una relación de pertenencia con el contexto en el que se expresan. 
Su función principal es causar en nuestro organismo una respuesta adaptativa.25 

 

Para Bisquerra26 “una emoción es un estado complejo del organismo caracterizado por 

una excitación o una perturbación que predispone a una respuesta organizada. Las 

emociones se generan como respuesta a un acontecimiento externo o interno.” 

Por su parte Revee27 “dice que las emociones son fenómenos subjetivos, fisiológicos, 

funcionales y expresivos de corta duración que nos preparan a reaccionar en forma 

adaptativa a los sucesos importantes de nuestras vidas.” 

Sobre el mismo orden de ideas, para Gondim y Estramiana “Las emociones son el 

reflejo de los estados afectivos personales y colectivos, influyen en las relaciones 

 
25 SEP Aprendizajes Clave para la Educación Integral, Plan y Programa de Estudio para la Educación 
Básica. México. Edit. Secretaría de Educación Pública. 2017. Pág. 521. 
26 Rafael, Bisquerra. Educación emocional y competencias básicas para la vida. España. Revista 
Investigación Educativa. Edit.AIDIPE. Vol. 21. Núm.1. 2003. Pág. 12. 
27 John Revee. Motivación y emoción. México. Edit. McGraw- Hill. 2010. Pág. 7. 



44 
 

interpersonales y grupales y expresan nuestras reacciones ante los valores, 

costumbres y normas sociales. 28 

Así pues, las emociones se originan a partir de la interacción con otros seres humanos, 

así como una respuesta a diferentes tipos de estímulos ya sean individuales o 

colectivos, cumpliendo una función adaptativa que puede ser fisiológica o social. 

De tal forma, la etapa de confinamiento se puede entender como un detonante que 

alteró en alguna medida el estado emocional de la población en general y por ende 

también de las comunidades educativas al respecto Rodríguez señala que: 

Los efectos de las medidas sanitarias preventivas y de emergencia implementadas por el 
gobierno tienen efectos en cascada en las vidas de los estudiantes, de los maestros, 
padres de familia y de la sociedad en su conjunto, puesto que esta pandemia no solo ha 
causado daños a la salud, sino también ha alterado sus comportamientos 
socioemocionales, sus rutinas diarias, sus vivencias cotidianas y su capacidad de 
adaptación al cambio.29 

 

En este sentido, se sabe que la contingencia sanitaria trajo consigo una etapa sin 

precedentes, cargada de emociones, desafortunadamente la mayoría negativas, 

donde se pudo observar alumnos experimentando miedo, desesperación, 

incertidumbre, frustración, enojo, angustia, etc. “Así en medio de la contingencia, las 

restricciones sociales y la letalidad de la enfermedad, las emociones estuvieron a flor 

de piel.”30 

 
28  Sonia Gondim. Naturaleza y Cultura en el estudio de las emociones. Revista Española de 
sociología. España. Núm.13. Pág. 33 
29 Luis Alberto Rodríguez. Impacto emocional por COVID-19 en estudiantes. Un estudio comparativo. 
Perú. Revista sobre Educación y Sociedad. Edit. Educa UMCH. Vol. 1. Núm.16. 2020. Consultado en: 
https://revista.umch.edu.pe   (12/06/2023) 
30 Celia Hernández, et al. El impacto emocional durante pandemia COVID-19 en estudiantes de la 
Facultad de Pedagogía. México. Revista Divulgación de la ciencia educativa. Edit. Normal de 
Veracruz. Año V, Núm. 10. 2022. Pág.116. 

https://revista.umch.edu.pe/
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Sin duda toda la comunidad educativa sufrió estragos durante ese tiempo, motivo por 

el cual, es difícil imaginar que los alumnos se pudieran adaptar completamente a una 

nueva metodología de estudio, sin verse afectados emocionalmente. 

Las emociones son inherentes al ser humano y están presentes en cada etapa de su 

vida, formando parte de sus experiencias y transformándolas. Para Bisquerra31 “todas 

las emociones son buenas. El problema está en lo que hacemos con las emociones. 

Cómo las gestionamos determina los efectos que van a tener sobre nuestro bienestar 

y el de los demás”. De lo anterior se puede rescatar la importancia de darle valor a 

cada tipo de emoción, sin juzgar su origen o la causa; ya que ninguna es mejor que 

otra; incluso las que se conocen como negativas pueden aportar y enriquecer al otro. 

Por tanto, es necesario que el docente o todo aquel personal que participe en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje, se sensibilice sobre la importancia de crear 

acciones que fortalezcan la dimensión socioemocional de los alumnos, al tiempo que 

participan de su desarrollo integral, ya sea dentro de un aula en un espacio físico, o 

fuera de esta en un espacio virtual, como fue el caso durante el confinamiento. 

 

3.2.2. PARADIGMA HUMANISTA 
 

Se sabe que uno de los fines de la educación es lograr el desarrollo integral de los 

alumnos esto a partir de “promover el respeto irrestricto de la dignidad humana como 

 
31 Rafael Bisquerra. Viajar al universo de las emociones pág. 3. Consultado en:  
http://www.ub.edu/group/wp-content/uploads/2014/03/Ponencia-universo-de-emociones-texto-RB.pdf 
(12/06/2023) 

http://www.ub.edu/group/wp-content/uploads/2014/03/Ponencia-universo-de-emociones-texto-RB.pdf
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valor fundamental e inalterable de la persona y de la sociedad a partir de una formación 

humanista.”32 

El humanismo se remonta al siglo IV en Grecia, donde Sócrates propone que la 

educación debería ser integral, es decir una educación que se preocupe no solo por la 

parte intelectual sino también por el cuerpo y el espíritu. 

El impacto del humanismo en la educación proviene principalmente de las 

contribuciones de la psicología humanista (1962) que realizó críticas a los paradigmas 

dominantes de ese momento, el conductismo y el psicoanálisis ya que estos veían al 

individuo de forma fragmentada y mecánica. 

Las aplicaciones de la psicología humanista a la educación nacieron concomitantemente 
con el clima de protesta contra los currículos del sistema educativo estadounidense, los 
cuales no tomaban en cuenta las características de los estudiantes como personas y se 
escribían y aplicaban en un tono deshumanizador.33    

 

Como se puede observar, el eje central del humanismo es el individuo entendido como 

una totalidad, así pues, la educación vista desde este paradigma concibe al alumno de 

igual manera; lo cual rompe con la idea de que éste solo participa en la escuela de 

forma cognitiva, ya que, por el contrario, en su aprendizaje intervienen también 

emociones, valores, intereses, etc. 

De esta manera la educación humanista proporciona las condiciones necesarias para 

promover una enseñanza flexible y abierta. “en la que los alumnos logren consolidar 

aprendizajes vivenciales con sentido, que involucre a los educandos como una 

 
32 Ley General de Educación Artículo 15 fracción II. Consultado en: https://leyes-mx.com  (13/06/2023) 
33 Gerardo Hernández. Paradigmas en psicología de la educación. México. Edit. Paidós. 1998. 
Pág.105. 

https://leyes-mx.com/
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totalidad y les permita aprender cómo pueden lograr nuevos aprendizajes valiosos en 

situaciones futuras”34  

 

3.2.3. EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL 

 

Los tiempos actuales demandan enfocar la educación desde una visión humanista, 

que coloque en el centro del esfuerzo formativo, tanto a las personas como a las 

relaciones humanas y al medio en el que habitamos35. Esta visión educativa considera 

promover una educación integral donde se incluyan tanto aspectos de índole cognitivo 

como emocionales; lo cual sin duda, implica un reto para la  práctica docente 

convencional, ya que este tipo de educación tiene un componente social que tiene que 

ser desarrollado; de tal manera que el docente debe contar con una capacidad de 

respuesta que va más allá de la transmisión de saberes, fomentando el 

autoconocimiento, la toma de decisiones, la colaboración, la comunicación, la 

resolución de conflictos, entre otros, reinventando su papel, al de una acompañante o 

guía de sus alumnos durante un proceso de aprendizaje integral, seguro y respetuoso. 

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 familiar que al escolar.36 

 

 

Si bien la dimensión socioemocional no era considerada parte esencial del proceso 

de aprendizaje, ahora se sabe que, a través de un correcto manejo de las emociones, 

 
34 Ibid. pág.107. 
35 SEP Aprendizajes Clave para la Educación Integral, Plan y Programa de Estudio para la Educación 
Básica. México. Edit. Secretaría de Educación Pública 2017. Pág. 313. 
36 Ibid. pág. 313. 
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los alumnos aprenden a hacer frente diferentes obstáculos a lo largo de su vida tanto 

académica como personal. 

La educación socioemocional tiene sus primeros referentes en la teoría de las 

inteligencias múltiples de Gardner y en la inteligencia emocional de Goleman.  

La teoría propuesta por Howard Gardner37 (1983) sobre las inteligencias múltiples, 

expone que cada individuo posee siete inteligencias (posteriormente se añadiría la 

octava a la que denominó inteligencia naturalista) o habilidades cognitivas a saber:  

lingüística, lógica-matemática, visual-espacial, musical, manual-kinésica, interpersonal 

e intrapersonal estas últimas pertenecientes a la educación socioemocional.  

Con respecto a la inteligencia interpersonal, parafraseando a Gardner, este refiere que 

consiste en mostrar habilidades que faciliten el reconocimiento de emociones y los 

sentimientos derivados de las relaciones entre las personas y sus grupos; sobre la 

inteligencia intrapersonal indica que es la capacidad de un individuo para conocer su 

mundo interno, sus sentimientos y emociones, así como sus fortalezas y áreas de 

oportunidad.  

Para el autor, los individuos nacen con capacidades determinadas, las cuales se 

desarrollan o estimulan a través del entorno, la educación y las experiencias recibidas. 

Así pues, estas inteligencias, teniendo los estímulos necesarios pueden desarrollarse 

a lo largo de la vida, así como funcionar de manera independiente según las 

 
37 Howard, Gardner. Inteligencias múltiples. La teoría en la práctica. Barcelona. Edit. Paidós. 1995. 
Pág.5. 
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características que requiera alguna tarea o bien interactuar para potenciar el resultado 

de la misma.  

Por su parte, Goleman38 retoma de Gardner las inteligencias interpersonal e 

intrapersonal con las cuales desarrolla la teoría de la Inteligencia Emocional (IE). Para 

Goleman39 la Inteligencia Emocional se define como “habilidades tales como ser capaz 

de motivarse y persistir frente a las decepciones: controlar sus impulsos y demorar la 

gratificación; regular el humor y evitar que los trastornos disminuyan la capacidad de 

pensar; mostrar empatía y abrigar esperanzas”, donde sus principales componentes 

son el autoconocimiento emocional, el autocontrol emocional, la automotivación, el 

reconocimiento de emociones ajenas y las relaciones interpersonales, las cuales se 

pueden traducir como:  conciencia de uno mismo, autorregulación, empatía y 

habilidades sociales en ese orden.  

Con base en lo anterior, se pude afirmar que la inteligencia emocional es 

imprescindible para crecimiento personal y social del ser humano. Razón por la cual 

es necesario que este tipo de inteligencia se desarrolle desde edades tempranas en el 

entorno familiar y en el ámbito educativo; ya que esta le dará la capacidad de ser 

consciente de sus emociones y por ende tener la capacidad de gestionarlas.  

Así pues, la importancia de la inteligencia emocional dentro del ámbito educativo, 

reside en que ésta repercute en el bienestar mental y social de los alumnos, ya que 

les ayuda a comprender su entorno y tomar decisiones sobre los conflictos que surgen 

 
38 Daniel Goleman. Inteligencia emocional. México. Edit. Javier Vergara Editores. 1995. Pág.39. 
39 Ibid.  Pág.54. 
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a diario dentro de un salón de clases; de aquí la importancia que esta se desarrolle de 

manera continua durante el tiempo que el alumno se encuentre de manera activa en 

la escuela.  

La educación emocional debe ser un proceso continuo y permanente, presente en el 
desarrollo de todo el currículo académico y en la formación a lo largo de la vida, por ellos 
sus implicaciones educativas pueden ubicarse tanto en el plano de la educación formal 
como informal.40 

 

De manera tradicional la educación se ha enfocado en la parte cognitiva es decir en la 

trasmisión de contenidos, dejando en segundo término los aspectos emocionales y 

sociales de los alumnos, viendo la educación socioemocional como un concepto 

abstracto el cual no es necesario incorporar al proceso formativo. 

La educación tradicional se ha interesado y centrado en enseñar conocimientos 
enfatizando lo cognitivo, con olvido de la dimensión socio-afectiva y emocional. 
Actualmente la educación entiende que además de promover el desarrollo cognitivo debe 
completarse promoviendo el desarrollo social y emocional. Así pues, la educación debe 
orientarse al pleno desarrollo de la personalidad del alumno: cognitivo afectivo, social y 
moral. 41 

 

Al respecto de la educación socioemocional la SEP dice lo siguiente: 

La vida en sociedad requiere aprender a convivir y supone principios compartidos entre 
todos los seres, tanto de forma personal como en entornos virtuales. Por lo tanto, la 
fraternidad y la igualdad, la promoción y el respeto a los derechos humanos, la democracia 
y la justicia, la equidad, la paz, la inclusión y la no discriminación son principios que deben 
traducirse en actitudes prácticas que sustenten, inspiren y legitimen el quehacer educativo. 
42 

 
40 Mireya Vivas. La educación emocional: conceptos fundamentales. Venezuela. Sapiens Revista 
Universitaria de Investigación. Vol. 4. Núm.2. 2003. Pág. 9. Consultado en: 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41040202 (12/06/2023) 
41 María Victoria Trianes. Educación socio-afectiva y prevención de conflictos interpersonales en los 
centros escolares.  España. Revista Interuniversitaria de Formación del profesorado. Vol.1. 
Núm.44.2022. Pág. 176. Consultado en: www.redalyc.org/articulo.Oa?id=2704409 . (03/06/2023) 
42 SEP. Aprendizajes Clave para la Educación Integral, Plan y Programa de Estudio para la Educación 
Básica. México. Edit. Secretaría de Educación Pública 2017. Pág.26. 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41040202
http://www.redalyc.org/articulo.Oa?id=2704409
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Como se menciona, ninguna relación humana se encuentra exenta de conflictos, por 

lo cual se hace necesario que el alumno integre habilidades y actitudes que le ayuden 

a tomar decisiones en situaciones que representen alguna amenaza o dificultad 

emocional, buscando siempre su bienestar y el de los demás.  

Por lo anterior la SEP indica que:  

los estudiantes desarrollan habilidades, comportamientos, actitudes y rasgos de la 
personalidad que les permite aprender a conocerse y comprenderse a sí mismos, cultivar 
la atención, tener sentido de autoeficacia y confianza en sus capacidades, entender y 
regular sus emociones, establecer y alcanzar metas positivas, tomar decisiones 
responsables, mostrar empatía hacía los demás y mantener relaciones interpersonales 
armónicas y desarrollar sentido de comunidad.43 

 

Así pues, la educación socioemocional puede entenderse como un proceso de 

aprendizaje a través del cual los alumnos puedan gestionar sus emociones y tener la 

oportunidad de tomar decisiones que le permitan generar bienestar personal y con los 

demás compañeros. 

De tal forma, que el objetivo de la educación socioemocional durante el confinamiento 

social, fue dotar a los alumnos de resiliencia44 y tolerancia para poder hacer frente a 

las dificultades que se fueron presentando durante esta etapa de su formación escolar 

y que sin duda tendrán efectos a lo largo de su vida.  

 

 
43 Ibid. Pág. 465. 
44 La resiliencia educativa es la capacidad que tienen los estudiantes para obtener un buen 
rendimiento a pesar de las circunstancias sociales, económicas o familiares adversos. Concepto 
consultado en: theconversation.com  https://theconversation.com/resiliencia-educativa (03/06/2023) 

https://theconversation.com/resiliencia-educativa
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3.2.4. EL DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL EN LOS ALUMNOS DE 

PRIMER GRADO DE PRIMARIA DENTRO DEL PLAN Y PROGRAMA 

DE ESTUDIOS 2017 

 

A través del tiempo la educación ha sufrido cambios y se ha transformado procurando 

siempre el beneficio de las y los alumnos; de esta forma los planes y programas de 

estudio son referente de ello. 

Cada programa de estudio de la Educación Básica es un recurso fundamental para orientar 
la planeación, la organización y la evaluación de los procesos de aprendizaje en el aula 
de cada asignatura y área de desarrollo. Su propósito principal es guiar, acompañar y 
orientar a las y los maestros para que las y los alumnos alcancen los aprendizajes 

esperados incluidos en cada programa.45 

 

El Plan y Programas de Estudio para la Educación Básica 2017, es un documento que 

se enfoca en los aprendizajes clave, cuyo propósito es promover el desarrollo integral 

del alumno, a través del acompañamiento y orientación del cuerpo docente. 

El nuevo currículo de la Educación Básica se concentra en el desarrollo de aprendizajes 
clave, es decir, aquellos que permiten seguir aprendiendo constantemente y que 
contribuyen al desarrollo integral de los estudiantes. Para ello, se organiza en tres 
componentes: el primero se enfoca en la formación académica; el segundo se orienta al 
desarrollo personal y social de los alumnos y pone especial énfasis en sus habilidades 
socioemocionales; el tercer componente otorga a las escuelas un margen inédito de 
autonomía curricular 46 

 

El diseño curricular del Plan, tiene como fin mejorar la calidad en la educación, en él 

se reconoce la diversidad, la atención a la desigualdad, promueve el uso de las nuevas 

tecnologías, así como la capacidad de los docentes para el uso correcto de las mismas 

 
45 Plan y Programas de Estudio. Subsecretaría de Educación básica. Consultado en: 
http://subeducacionbasica.edomex.gob.mx  (03/05/2023)  
46SEP. Aprendizajes Clave para la Educación Integral, Plan y Programa de Estudio para la Educación 
Básica. México. Edit. Secretaría de Educación Pública 2017. Pág. 15. 

http://subeducacionbasica.edomex.gob.mx/
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y las habilidades socioemocionales; estás ultimas, parte medular del presente trabajo. 

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

integridad de la persona, es decir, superando la visión tradicional entre lo intelectual y 

lo emocional.”47 

“Este Plan dejó atrás un currículo poco flexible y saturado, excesivamente enfocado a 

la acumulación de conocimientos.”48  

Así pues, el perfil de egreso define los rasgos deseables que un alumno debe alcanzar 

cuando termina un nivel, siendo este uno de los responsables del aprendizaje, así 

como a los profesores que lo acompañaron en su trayecto formativo. 

El perfil de egreso con respecto a las habilidades socioemocionales y proyecto de vida 

indican que “el alumno tiene capacidad de atención. Identifica y pone en práctica sus 

fortalezas personales para autorregular sus emociones y estar en calma para jugar, 

aprender, desarrollar empatía y convivir con otros.49 

Dentro de las Áreas de Desarrollo Personal y Social se encuentra la Educación 

Socioemocional, esta área aporta conocimientos, actitudes, habilidades y valores 

enfocados al desarrollo personal, lo cual contribuye a que las y los alumnos obtengan 

una formación integral de la mano de los Campos de Formación Académica.  

Comprendiendo que el desarrollo personal y social es un proceso gradual, durante 

este periodo es necesario promover las relaciones que fortalezcan la convivencia el 

 
47 SEP. Aprendizajes Clave para la Educación Integral, Plan y Programa de Estudio para la Educación 
Básica. México. Edit. Secretaría de Educación Pública 2017. Pág. 15. 
48 Ibid. Pág. 79. 
49 Ibid. Pág. 74. 
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autoconocimiento, el entendimiento y la regulación de las emociones, la empatía, así 

como el desarrollo de relaciones interpersonales armónicas que promuevan el sentido 

de comunidad y le ayude a establecer vínculos positivos con el mundo. 

La Educación Socioemocional tiene como propósito en el nivel educativo de Primaria50 

1. Desarrollar habilidades y estrategias para la expresión, la regulación y la gestión de las 
emociones; el reconocimiento de las causas y efectos de la expresión emocional; la 
tolerancia a la frustración y la templanza para postergar las recompensas inmediatas. 

2. Desarrollar formas de comunicación asertivas y escucha activa. 
3. Reconocer y valorar la diversidad cultural y el medioambiente, y la importancia de la 

inclusión como mecanismo para garantizar la igualdad y la paz social. 
4. Reafirmar el ejercicio de la autonomía a través de la participación en acciones y 

proyectos colectivos que busquen el beneficio de la comunidad. 
5. Fortalecer la autoestima para conducirse con seguridad, respeto y sentido de agencia 

que es la capacidad para llevar a cabo acciones que generen mayores oportunidades 
de vida para sí mismo y para los demás. 

6. Reconocer el poder de la empatía para establecer relaciones sinceras, respetuosas y 
duraderas. 

 

Con respecto a los fines de la Educación socioemocional, esta se presenta como un 

proceso formativo el cual se enfoca en el desarrollo de habilidades que ayudaran a las 

y los alumnos a reconocer y poder manejar sus emociones y de las personas que los 

rodean; así como potenciar su creatividad, y reconocer el valor de pertenecer a un 

grupo;   lo anterior con el propósito de atender necesidades sociales (como la violencia, 

la ansiedad, la depresión, etc.) que no siempre tienen respuesta en la educación 

tradicional, y que pueden llegar a tener consecuencias en la salud mental de los 

alumnos.  

En particular se busca que los alumnos de este nivel escolar, desarrollen habilidades y 
estrategias para la expresión e identificación consciente de las emociones, la regulación y 
gestión de las mismas el reconocimiento de las causas y efectos de la expresión 
emocional; así como adquirir estrategias para trabajar la tolerancia a la frustración y lograr 

postergar las recompensas inmediatas.51 

 
50 Ibid. Pág. 316. 
51 Ibid. Pág. 321. 
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Con base en lo anterior se pretende que las y los alumnos aprendan a manejar de 

manera efectiva sus estados emocionales, independientemente de cuál sea su origen; 

consiguiendo con ello crear un ambiente de relaciones sociales positivas, empáticas y 

de respeto; logrando en los alumnos bienestar tanto personal como colectivo. De ahí 

la importancia de la gestión de las emociones en los alumnos de Primaria. 

3.2.5. GESTIÓN EMOCIONAL  
 

A lo largo de la vida, los seres humanos experimentarán un sin número de 

acontecimientos, tanto favorables como desfavorables, los cuales liberan como 

respuesta emociones; mismas que pueden expresarse como una sensación repentina, 

visceral, que no puede ser controlada en su totalidad, desencadenado episodios de 

enojo, tristeza, miedo, ansiedad o euforia; si bien no se puede evitar sentir dichas 

emociones, sí se puede llegar a saber qué hacer con lo que se siente. Parafraseando 

a Bisquerra las emociones tienen que comprenderse como una respuesta de lo que 

ocurre alrededor de las personas, por lo tanto, estas no pueden etiquetarse como 

buenas o malas, de ahí la importancia de su correcta gestión. 

Con respecto a la gestión de emociones Vallejo52 nos menciona que:  

Las emociones no se controlan, se gestionan. Hacemos un flaco favor a nuestros alumnos 
cuando les decimos “no, no hay que enfadarse. Enfadarse es malo”. ¿Y qué pasa cuando 
alguien sobrepasa mis límites o me hiere o comete una injusticia cuando podría haberse 
comportado de otro modo más adecuado? ¿no hay que enfadarse? ¡Pues claro que lo 
adaptativo es enfadarse! Lo que hay que hacer ante un enfado es distinguir el sentimiento 
de la conducta agresiva, lo que está mal es pegar, no enfadarse. Los educadores tenemos 
que enseñar a gestionar el enfado, no a reprimirlo. 

 
52 Víctor Vallejo. Las emociones en camino hacia la escuela. La formación en inteligencia emocional 
de los futuros maestros de primaria. Revista Padres y Maestros Núm. 337. 2012. Pág. 16. Consultado 
en:  https://revistas.comillas.edu/index.php/padresymaestros/article/view/273/208  (17/09/2023) 

https://revistas.comillas.edu/index.php/padresymaestros/article/view/273/208
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La Real Academia Española53 define gestión como: ocuparse de la administración, 

organización y funcionamiento de una empresa organismo; manejar o conducir una 

situación problemática. 

García Blanc54, et al. mencionan que la gestión de las emociones es la capacidad para 

manejarlas y así regularlas de manera consciente tomando en cuenta los 

pensamientos y el comportamiento con las adecuadas estrategias de afrontamiento. 

A partir de las definiciones anteriormente descritas, se puede considerar la gestión 

emocional como el proceso que permite identificar, comprender y regular las 

emociones tanto propias como las de los demás, con el propósito de generar bienestar 

personal y relaciones saludables, canalizando las emociones de manera positiva y 

constructiva. 

Por lo tanto, la importancia de la gestión emocional trasladada al aula, radica en ayudar 

a los alumnos a desarrollar una autoconciencia emocional, la cual permitirá que estos 

entiendan y acepten sus emociones, evitando así su represión o explosión 

descontrolada. 

3.2.6. ¿QUÉ ES UN RECURSO DIDÁCTICO? 
 

 
53 Concepto de gestión consultado en:http://dle.rae.es/gestionar  (15/09/2023) 
54 Núria, García Blanc, et al. El proceso de gestión emocional: investigación, aplicación y evaluación. 
Know and Share. España. Edit. Universidad de Armería. Vol.1. Núm. 4. 2020.  Consultado en: 
https://doi.org/10.25115/kasp.v1i4.4260  (17/09/2023) 

http://dle.rae.es/gestionar
https://doi.org/10.25115/kasp.v1i4.4260
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La calidad y la eficacia de cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje, exige que el 

docente cuente con el apoyo de recursos educativos, también llamados recursos 

didácticos, a través de los cuales éste optimizará dicho proceso. 

Así pues, los recursos son el apoyo pedagógico que refuerzan el ejercicio docente. 

Los cuales pueden ser diseñados por los mismos docentes, cuando estos tienen algún 

requerimiento especial o para despertar el interés y la motivación de sus alumnos, así 

como fortalecer algún proceso de enseñanza-aprendizaje o favorecer el desarrollo de 

las habilidades en estos. 

Para Morales un recurso didáctico es:  

El conjunto de medios materiales que intervienen y facilitan el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Estos materiales pueden ser tanto físicos como virtuales, asumen como 
condición, despertar el interés de los estudiantes, adecuarse a las características físicas y 
psíquicas de los mismos, además que facilitan la actividad docente al servir de guía tienen 
la gran virtud de adaptarse a cualquier tipo de contenido.55  

 

 De tal forma, que el uso de los recursos didácticos debe ser un proceso sistematizado 

y organizado por lo cual, es importante que el docente pueda conocer su clasificación 

y así poder identificar cual es el más adecuado para cada proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Moya clasifica los recursos didácticos en: Textos Impresos, Material Audiovisual, 

Tableros didácticos y para los fines que a este trabajo compete se encuentran los 

llamados Recursos Educativos Informáticos. 

Estos recursos son diseñados para interactuar con el usuario, la utilización de estos 
recursos didácticos supone un gran avance en la didáctica general, son recursos que 

 
55 Pablo Alberto Morales. Elaboración de materiales didácticos. México. Edit. Red Tercer Milenio. 
2012. Pág. 10. 
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permiten procesos de aprendizaje autónomos en los que se consolidan los principios del 
“aprender a aprender”, siendo el estudiante partícipe directo o guía de su propia formación. 
Convierten al ordenador e internet en un medio eficaz para el proceso de enseñanza-
aprendizaje.56   

 

Con base en lo anterior, se puede decir que los recursos educativos convencionales o 

bien digitales, deben ser desarrollados a través de la coordinación de docentes y 

estudiantes, ya que ellos serán los responsables de identificar cuáles son sus 

necesidades educativas y cómo fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

  

3.2.6.1.  RECURSOS EDUCATIVOS TECNOLÓGICOS 
 

Como se mencionó anteriormente un recurso didáctico es aquel material que se 

elabora con el propósito de facilitar al docente y al alumno el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Ya que, a través de ellos, el docente tiene la posibilidad de presentar 

conocimientos de una forma más digerible y cercana para el alumno, despertando su 

motivación y el interés por algún tema particular. 

Hoy en día, los recursos didácticos se han transformado y adaptado a una nueva 

realidad, donde la tecnología juega un papel sumamente importante dentro de la 

educación; libros y pizarras digitales, tabletas, computadoras, apps, celulares, etc. son 

usados más a menudo dentro de las aulas, ya que estos brindan nuevas perspectivas 

de la realidad y pueden ayudar a enriquecer y transformar el proceso educativo de los 

alumnos. 

 
56  Antonia Moya Recursos didácticos en la enseñanza. España. Edit. Innovación y Experiencias 
didácticas. 2010. Pág. 2. 
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Desde hace ya varios años los procesos educativos responden a los lineamientos y 
exigencias de la sociedad del conocimiento. Esto significa que la integración de las TIC en 
el aprendizaje es cada vez más relevante para crear narrativas digitales en el entorno 

pedagógico.57  

 

Lo anterior, refleja la importancia de la aplicación de recursos educativos digitales, ya 

que estos son y fueron durante el periodo de pandemia herramientas fundamentales 

para la enseñanza virtual e híbrida.   

Al respecto la Secretaría de Educación Pública señala lo siguiente:58 

Las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) son una herramienta que al 
emplearse en el aula pueden apoyar la adquisición de aprendizajes en los alumnos. Su uso 
adecuado y responsable son parte de este logro de conocimientos, sumarlos a sus saberes 
en la infancia y adolescencia ayudan a que sus competencias para la vida los conviertan 
en mejores ciudadanos. 

 

Sin duda, gracias a la aplicación de la tecnología se puede acceder a un universo lleno 

de información, desarrollando nuevas formas de enseñar y de aprender, donde los 

docentes tienen la oportunidad de innovar presentando mejorando el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

Para Gallardo59 “La incorporación de las TIC en la educación tiene como función ser 

un medio de comunicación, canal de comunicación e intercambio de conocimiento y 

experiencias, fuente de recursos, medio lúdico, y desarrollo cognitivo” 

 
57 Recursos educativos digitales y su importancia en la educación del siglo XXI. Consultado en: 
https://www.lucaedu.com/recursos-educativos-digitales/  (19/09/2023) 
58 Las TIC. Consultado en: https://www.gob.mx/sep/acciones-programas/tic-para-el-maetr-educacion  
(19/09/2023) 
59 Luz Marina Gómez Importancia de las TIC en la Educación Básica Regular. Investigación Educativa. 
Perú. Vol. 14. Núm. 25. 2010. Pág. 211. 

https://www.lucaedu.com/recursos-educativos-digitales/
https://www.gob.mx/sep/acciones-programas/tic-para-el-maetr-educacion
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Para la UNESCO60,” las tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) puede 

complementar, enriquecer y transformar la enseñanza, reducir las diferencias en el 

aprendizaje, apoyar el desarrollo de los docentes y, en consecuencia, mejorar la 

calidad de la educación”. 

 Si bien son muchas las bondades que las TIC ofrecen para la educación, estas sin 

duda tomaron mayor relevancia durante pandemia, haciendo imprescindible su uso; 

ya que mientras el mundo presencial hizo una pausa, indefinida, el digital tomo 

protagonismo, siendo la encargada de llevar a cabo procesos como los de la 

enseñanza entre otros. 

Para la educación, la pandemia supuso grandes retos, siendo el más evidente, 

garantizar la continuidad de los procesos de aprendizaje de miles de alumnos. Razón 

por la cual las clases como hasta ese momento se conocían migraron a la modalidad 

virtual. 

Sin embargo, para que esto pudiera llevarse a cabo de la mejor manera, se tuvo que 

echar mano diversos recursos educativos pero esta vez en su modalidad digital. 

También conocidos como recursos educativos abiertos, son materiales didácticos 

compuesto por medios digitales, los cuales se pueden ir desde un documento en 

formato PDF hasta un software especializado; estos pueden ser interpretados a través 

del internet, computadoras o teléfonos celulares. Actualmente existen gran variedad 

 
60 Tecnologías de la Información y comunicación. Consultado en: www.unesco.org (04/06/2023) 

http://www.unesco.org/
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de recursos educativos digitales, mismos que se pueden clasificar en recursos 

multimedia, institucionales y especializados. 

Los recursos multimedia, son muy fáciles de encontrar en internet accesibles para 

todas las personas, la mayoría suelen ser gratuitos y tienen como propósito facilitar el 

aprendizaje de manera virtual. 

Recursos institucionales, conocidos también como recursos completos, estos permiten 

acceder a conocimiento más especializado, conformados por cursos o lecciones en 

línea o videos tutoriales. 

Recursos especializados son aquellos conformados por softwares que facilitan el 

perfeccionamiento y aprendizaje directo aplicaciones cuyo objetivo es la organización, 

planificación, gestión, diseño, la esquematización o la comunicación. 

Como se puede observar la relevancia de los recursos educativos digitales radica en 

que estos cumplen funciones específicas que hacen más eficiente las actividades de 

aprendizaje. Al respecto Rivera61 menciona que este tipo de recursos educativos están 

desarrollados para ayudar a la adquisición de conocimiento informado acerca de un 

tema particular, reforzando temáticas y procesos; caracterizado por su dinamismo e 

interactividad. 

Dentro de los Recursos Especializados se encuentra la Google suite que cuenta con 

herramientas como Classroom, aplicación que tuvo una gran relevancia en el rubro de 

la educación durante el periodo de confinamiento. 

 
61 Recursos educativos digitales. Consultado en: https://lucaedu.com  (19/09/2023) 

https://lucaedu.com/
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 Classroom es una herramienta creada por Google en 2014, y destinada exclusivamente 
al mundo educativo. Su misión es la de permitir gestionar un aula a través de internet, 

siendo una plataforma para la gestión del aprendizaje o Learning Management System.62 

Otra herramienta de la Suite que resultó indispensable durante este periodo y que 

proporcionó a docentes y alumnos una de las formas más sencillas para la interacción  

a distancia fue sin duda Google meet, un facilitador de videollamadas,  pudo satisfacer 

la necesidad de acercamiento social,  que se tuvo durante el periodo de confinamiento 

y  para los docentes que la usaron como un medio para continuar con su práctica, 

resultó en la única forma de interacción directa que se tuvo con sus alumnos. 

El 2020, fue un año de grandes desafíos y transformaciones para la educación, siendo 

la tecnología la protagonista de la transición a la modalidad virtual, sin embargo, a 

pesar de los avances tecnológicos y los esfuerzos que se realizaron por dar 

continuidad y cierre a un ciclo escolar lleno de altibajos; la parte emocional de los 

alumnos pasó a un segundo término, ya que las necesidades tangibles e inmediatas 

como la salud, la economía y la educación fueron prioritarias. 

 

3.2.7. PANDEMÍA POR COVID-19 
 

A través del tiempo, el hombre ha sido atacado por un sinfín de enfermedades, algunas 

de las cuales, se creían mortales dado el elevado índice de mortandad que dejaban a 

su paso; desde la llamada peste negra, la gripe española hasta, actualmente, el 

COVID-19; estas enfermedades denominadas pandemias, sin duda han representado 

 
62 Classroom. Consultado en: https://www.xataka.com/basics/google-classroom-que-como-funciona 
(20/09/2023) 

https://www.xataka.com/basics/google-classroom-que-como-funciona


63 
 

grandes retos para la humanidad, ya que éstas han sido las principales causas de 

muerte en su historia.  

Se le conoce como pandemia a “la afección de una enfermedad infecciosa en los 

humanos a lo largo de un área geográficamente extensa, es decir, que se extiende en 

muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o nación.”63 

El 11 de marzo de 2020 la enfermedad denominada COVID-19, comúnmente conocido 

como coronavirus, es declarada por la OMS como pandemia.   

Durante la segunda década del milenio, la humanidad se encontró ante una nueva 

pandemia, denominada COVID-19.  

Los antecedentes de dicha pandemia iniciaron el 8 de diciembre de 2019 en China, en 

la ciudad de Wuhan; donde se reportan los primero 41 pacientes con síntomas 

respiratorios, los cuales posteriormente fueron confirmados por COVID-19. El 8 de 

enero de 2020 el Centro de Control de Enfermedades de China anuncia el 

descubrimiento de un nuevo coronavirus, para el 30 de enero de 2020 la OMS, ante el 

rápido incremento de contagios en China y otros países de Asia, la OMS declara el 

COVID-19 como una Emergencia Sanitaria de Preocupación Internacional. Para el 11 

de febrero de 2020, la OMS y el Comité Internacional de Taxonomía viral (International 

Commitee on Viral Taxonomy, ICTV) lo denomina virus SARS-CoV-2, finalmente el 11 

de marzo de 2020 es declarada como una pandemia.64  

 

 
63 Definición consultada en: https://www.coronapedia.org (04/06/2023) 
64  Antecedentes de la pandemia por COVID-19. Consultado en: 
http://www.acin.org/index.php/antecedentes-3  (04/06/2023) 

https://www.coronapedia.org/
http://www.acin.org/index.php/antecedentes-3


64 
 

 

 

 

3.2.7.1. LA PANDEMÍA POR COVID-19 EN MÉXICO 
 

En México, el primer caso de COVID-19 fue detectado el 27 de febrero de 2020 en la 

Ciudad de México. Se trataba de un mexicano que había viajado a Italia; y para el 28 

de febrero la fase 1 de por COVID-19 daba inicio. 

Para el 24 de marzo de 2020, el gobierno federal decreta la fase 2 de la pandemia 

COVID-19, suspendiendo algunas actividades económicas, principalmente fueron 

restringidas las reuniones masivas, recomendando a la población quedarse en sus 

domicilios. El 26 de marzo se suspende toda actividad no esencial del gobierno, 

excepto servicios de seguridad, energía, limpieza y por supuesto salud. El 30 de marzo 

se decreta emergencia de salud nacional y se suspenden las actividades no esenciales 

en todos los sectores económicos del país durante un mes. 

El 21 de abril, con casi veinte mil casos reportados, y más de mil ochocientos fallecidos; 

se inicia la fase 3 por COVID-19, lo que implicó la suspensión de actividades no 

esenciales de todos los sectores públicos y privados, extendiendo un mes más la 

Jornada Nacional de Sana distancia.  65 

 

 
65 Secretaría de Salud (SSA). Aviso Epidemiológico – Casos de infección respiratoria asociados al 
Coronavirus (COVID-19). Consultado en: 
http://www.gob.mx/uploads/attachment/file/549946/Comunicado Tecnico Diario_COVID19_2020.04.30 
(04/06/2023) 

http://www.gob.mx/uploads/attachment/file/549946/Comunicado%20Tecnico%20Diario_COVID19_2020.04.30
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3.2.7.2. LA PANDEMÍA Y SUS REPERCUSIONES EN LA EDUCACIÓN 

EN MÉXICO  

 

En diciembre de 2019 una enfermedad que parecía lejana y ajena a nuestra realidad 

apareció en China, meses después dicha enfermedad significo un reto global sin 

precedentes. 

Así pues, el COVID-19 causó efectos en todos los ámbitos sociales e individuales, 

donde el campo de la educación resultó severamente afectado, ya que en ningún otro 

momento de la historia las clases en todos los niveles educativos habían sido 

suspendidas a nivel mundial.   

El sábado 14 de marzo de 2020, como una de la serie de medidas que se tomarían 

para mitigar la expansión de la pandemia producida por el SARS- CoV-2, mejor 

conocido como COVID-19; el gobierno de México a través de la Secretaría de 

Educación Pública decreta el adelanto y alargamiento del periodo vacacional de 

semana Santa, desde el viernes 23 de marzo al 16 de abril; lo que significó la 

suspensión de clases para más de 30 millones de estudiantes.66  

Aunque adelantar y alargar un periodo vacacional, suena como una noticia feliz, nada 

estaría más fuera de la realidad; lo que, en un principio, pudo para algunos tomar tintes 

 
66 Pandemia y educación en México. Consultado en: 
https://www.google.com/amp/s/pais.com/sociedad/2020-03-14/mexico-adelanta-y-alarga-las-
vacaciones-de-semana-santa-para-contener-la-epidemia.html%3foutputType=amp     
 (04/06/2023) 

https://www.google.com/amp/s/pais.com/sociedad/2020-03-14/mexico-adelanta-y-alarga-las-vacaciones-de-semana-santa-para-contener-la-epidemia.html%3foutputType=amp
https://www.google.com/amp/s/pais.com/sociedad/2020-03-14/mexico-adelanta-y-alarga-las-vacaciones-de-semana-santa-para-contener-la-epidemia.html%3foutputType=amp
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festivos, ya que habrían algunos días más de descanso, al paso del tiempo la 

cotidianidad se empezó a extrañar. 

Después de casa, la escuela es un lugar donde los estudiantes aprenden aspectos sociales 
y se forman culturalmente. Por lo mismo, cada relación social que un estudiante entable 
con sus pares, docentes u otros actores de la misma comunidad escolar coadyuva para la 
construcción de una sociedad plural, democrática, responsable, justa incluyente y 
equitativa.67 

 

Sin duda, la escuela forma parte esencial de la sociedad, ya que esta tiene la función 

de preparar y formar al alumno de tal forma, que éste pueda desenvolverse de manera 

integral dentro de una sociedad cada vez más demandante. 

Si bien, la escuela puede ser considerada como un espacio de transmisión de 

conocimientos académicos; también proporciona espacios de formación individual y 

colectiva, en los cuales los alumnos tienen la posibilidad de apropiarse de dichos 

conocimientos, promoviendo la interacción entre pares. Por lo anterior la escuela 

podría ser considerada como un escenario formación y socialización, ya que en ella se 

lleva a cabo interacción y generación de nuevos conocimientos.  

Sin embargo, a raíz de la pandemia, la escuela en su forma tradicional cambio 

radicalmente, limitándose a un monitor y la guía de un docente a la distancia. 

De este modo las aulas y los patios se transformaron en salas y comedores, donde la 

participación de los padres de familia fue indispensable para atender las necesidades 

académicas de los alumnos. 

 
67 La escuela un lugar para convivir. Consultado en: 
http://www.gob.mx/escuelalibredeacoso/es/articulos/la-escuela-un-lugar-para-convivir?idiom=es  
 (07/06/2023) 
 

http://www.gob.mx/escuelalibredeacoso/es/articulos/la-escuela-un-lugar-para-convivir?idiom=es
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3.3. ESTABLECER ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE RELACIONAR LA 
TEORÍA CON EL DESARROLLO DE LA PRÁCTICA EDUCATIVA 
DIARIA EN TU CENTRO ESCOLAR Y TU FORMACIÓN COMO 
PROFESOR  
 

Durante el transcurso de la Licenciatura en Educación Primaria, el tesista pudo 

conocer una serie de documentos, teorías y autores que sirvieron como base para 

poder analizar e identificar diversas problemáticas educativas dentro del centro escolar 

donde éste lleva a cabo su ejercicio docente. 

De tal forma tras el análisis del marco teórico que sustenta el presente trabajo de 

investigación, se puede comprender la importancia de conocer la teoría y poder 

aplicarla en la propia labor docente. 

 

3.3.1. LA IMPORTANCIA DE LA TEORÍA CON LA PRÁCTICA 

EDUCATIVA 

 

La relación teoría-práctica son caras de una misma moneda, donde una se 

complementa y depende de la otra. Tanto para el docente en formación, como para 

aquel que se encuentra en ejercicio de la docencia; la teoría ha de formar parte su 

profesionalización, así como de su correcta praxis. Si bien la educación es un acto 

práctico, este no puede llevarse a cabo a partir de la especulación, por ello es 

necesario que este tenga un sustento que pueda justificar dichas acciones y esto lo 

encontrará en la teoría. 
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Por su lado la práctica no solo se da al exterior del docente; sino que esta permanece 

en su interior brindándole experiencia para modificar su práctica las veces que este lo 

necesite.  

Para el tesista la teoría y la práctica, se complementan para lograr la mejora de la 

actuación docente en el aula, siendo este el lugar donde ambas convergen. Sin 

embargo, por más experiencia práctica que un docente tenga, si este no tiene una 

base teórica su labor no superará la improvisación o la rutina en su ejercicio educativo. 

A  través del Trayecto Formativo, al tesista le fue posible conocer,  estudiar y reflexionar 

sobre diversas teorías así como autores,  de los cuales se apoyó para identificar 

algunas problemáticas dentro del centro educativo donde lleva a cabo su labor 

docente, inclinándose por el tema de las emociones; si bien  este es  un tema que 

debería ser vigilado todo el  tiempo, durante pandemia se volvió un tema 

especialmente sensible dadas las características que en ese momento vivió la 

humanidad y que toco de manera significativa el campo de  la educación. 

Así pues, a partir del estudio de diversos autores, se puede entender como las 

emociones tienen un papel trascendental dentro del proceso de aprendizaje y de ahí 

la importancia de enseñar a las y los alumnos a identificarlas y poder gestionarlas de 

manera asertiva. Sin embargo, el cómo hacerlo fue sin duda la parte más compleja, 

puesto que durante este periodo, los recursos tecnológicos pocos o muchos, fueron  el 

único medio de contacto entre  el docente y  los alumnos; así durante el transcurso de 

un ciclo escolar atípico, con un sin número de alumnos tristes, aburridos, frustrados, 

con ganas de interactuar con sus pares sin poder hacerlo y con mayores rezagos en 
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materias que de por sí ya tenían el  estigma de “complicadas”;  el tesista tuvo que 

echar mano de la formación que estaba adquiriendo, para poder desarrollar estrategias 

efectivas dentro de esta nueva modalidad de educación  virtual; que le pudieran ayudar 

a llevar de mejor manera su práctica, pero sobre todo cuidando la parte emocional de 

sus alumnos durante este periodo de crisis. 
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CAPÍTULO 4.  

REFLEXIÓN FINAL 
 

 

El siguiente capítulo tiene como objetivo llevar a cabo una reflexión sobre la realidad 

de la práctica profesional del tesista; con respecto al presente proyecto de 

investigación y su relación con las actividades integradoras que a lo largo de la 

Licenciatura en Educación Primaria conformaron el portafolio de trayecto formativo. 

Al ser un capítulo que invita al tesista a la introspección, dicha reflexión se llevará a 

cabo a través de la resolución de una serie de cuestionamientos. 

Así pues, la primera reflexión surge como respuesta a la pregunta ¿Cuáles fueron las 

actividades integradoras que elaboraste e incorporaste al portafolio de evidencias y el 

porqué de su elección? En este primer apartado se enuncian las cinco actividades 

integradoras, incorporadas al portafolio de trayecto formativo, haciendo mención del 

módulo y bloque al que pertenece cada actividad; además, de justificar su elección 

mencionando como contribuyeron a la mejora de la práctica del tesista. 

La segunda reflexión se lleva a cabo a partir de la descripción de cada una de las 

actividades integradoras y la relación de estas con la formación y la práctica 

profesional del tesista. 
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La tercera reflexión surgirá de la respuesta a la pregunta ¿Cómo contribuyeron las 

actividades integradoras a resolver el problema planteado?, en este apartado el tesista 

hace referencia a la forma en la que las actividades integradoras sustentan la 

propuesta de intervención para darle solución a la problemática anteriormente 

planteada. 

La cuarta reflexión está centrada en relatar el nuevo sentido que el tesista da a su 

quehacer docente a partir de la realización de este proyecto de investigación y su 

experiencia atendiendo la problemática detectada. 

En la quinta reflexión el tesista narra la resignificación del trabajo docente al egresar 

de la Licenciatura en Educación Primaria y los cambios que a partir de este momento 

acompañan y mejoran su quehacer docente. 

En la sexta y última reflexión se reseña de manera breve como la Licenciatura en 

Educación Primaria ha modificado el “yo interno docente” al concluir los estudios de 

licenciatura. 

  

4.1. ¿CUÁLES FUERON LAS ACTIVIDADES INTEGRADORAS QUE 

ELABORASTE E INCORPORASTE AL PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS 

Y EL POR QUÉ DE SU ELECCIÓN? 
 

 

Cada una de las actividades integradoras que fueron seleccionadas para ser 

incorporadas a la construcción del portafolio de evidencias, tienen la particularidad de 

estar relacionadas directamente con las necesidades y problemáticas de la práctica 
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profesional del tesista; ya que durante su ejercicio profesional éste cursaba la 

Licenciatura en Educación Primaria, de tal forma que las actividades que se presentan 

en el portafolio de evidencias atienden específicamente a una problemática real. 

 

4.1.1. CONSTRUCCIÓN DE UNA DOCENCIA COMO PRÁCTICA 

REFLEXIVA 
 

 

Esta actividad integradora pertenece al módulo “Docencia como práctica reflexiva” 

correspondiente al bloque IV, dicha actividad se remonta al periodo de pandemia por 

COVID-19 y habla sobre el trabajo docente durante el confinamiento social y como 

este obligó a los profesionales de la educación a realizar un cambio de paradigmas, 

comprendiendo una nueva realidad del quehacer docente desde una metodología 

totalmente nueva. 

Así pues, al  vivir en un  mundo  de  cambios  rápidos y constantes,  el ser humano   

ha tenido que adaptarse  a ellos , y el rubro de la educación,  no es la excepción, de 

tal forma que  en este proceso transformador, el rol del docente  juega un papel 

sumamente importante y para que estos puedan adaptarse a las necesidades 

actuales, o las muy específicas, como lo fue el periodo de confinamiento, deben estar 

abiertos a nuevas posibilidades,  ser profesionales críticos y reflexivos de su papel 

dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, observadores de su entorno a fin de 

encontrar las áreas de oportunidad que se puedan presentar durante su labor dejando 

de lado el rol tradicional del docente como mero transmisor de conocimientos.  
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Por lo anterior, un docente reflexivo, será aquel capaz de responder de manera 

eficiente a cualquier exigencia profesional que se presente y que mejor ejemplo de 

ello, que la respuesta del personal docente durante el confinamiento, donde se realizó 

la labor titánica de sacar adelante la educación de miles de estudiantes a través de un 

sistema virtual sin precedentes. 

 

4.1.2. LA APROPIACIÓN DE LAS MATEMÁTICAS EN LA PRIMARIA 

BAJA 
 

 

Esta actividad corresponde al módulo titulado “Metodología de las Matemáticas para 

la Escuela Primaria” bloque IV. 

 De manera tradicional la matemáticas por su carácter abstracto han supuesto una 

barrera para los alumnos, el miedo a dicha materia ha sido  un lugar común a través 

de generaciones, provocando la aparición de ciertas emociones como el miedo, la 

inseguridad, la angustia,  la incertidumbre, entre otras; lo cual  hace complicado  que 

uno de los objetivos de la Educación Primaria que es  la formación integral de las y los 

alumnos, pueda llevarse a cabo, ya que es bien sabido que no solo es posible 

considerar para este fin la parte intelectual, sino que áreas como las culturales,  

sociales y emocionales  son un complemento para este fin. 

Se sabe que las matemáticas no deben abordarse como una materia aislada, ya que 

estas se encuentran presentes en prácticamente todos los aspectos de la vida. 
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 Así pues, la reflexión a la que invita esta actividad integradora, es que el docente 

comprendiendo las necesidades del grupo que atiende, así como la situación de 

contingencia, que en ese momento vivió el país, considere las emociones como parte 

esencial del desarrollo de conocimientos y habilidades que le ayudarán a los alumnos 

a afrontar retos a lo largo de su vida. 

 

4.1.3. LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN LA 

PRIMARIA 
 

 

La actividad anteriormente mencionada corresponde al módulo “Los lenguajes 

artísticos y la creatividad en la escuela” correspondiente al bloque IV. Esta actividad 

integradora invita a una reflexión sobre el panorama de la educación artística dentro 

del Sistema Educativo, abriendo el debate sobre su importancia y la desvalorización 

que ésta ha tenido a través del tiempo, ubicándola como una asignatura de “relleno”; 

cuando en realidad forma o debería formar parte de la formación integral de las y los 

alumnos, ya que esta contribuye a la formación de seres humanos sensibles, creativos, 

empáticos, etc. 

En muchas instituciones educativas (incluyendo en la que el tesista labora) la 

Educación Artística se ubica en un plano más lúdico que formativo, motivo por el cual, 

durante el periodo de pandemia, esta materia, así como el docente a cargo se volvieron 

elemento prescindible dentro de la institución.  
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Como una medida para llenar ese espacio vacío, que a todas luces necesitaban los 

alumnos, se realiza una propuesta didáctica, la cual aborda los diferentes lenguajes 

artísticos, donde a través de estos los alumnos fortalecen sus emociones positivas 

favoreciendo una convivencia virtual armónica. 

 

4.1.4. EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO PEDAGÓGICO 

MODERNO 
 

 

La cuarta actividad integradora es resultado del trabajo realizado en el módulo Teoría 

pedagógica, bloque IV, cuyo propósito es llevar a cabo una reflexión sobre la formación 

de alumnos autónomos; así pues, está necesidad toma mayor relevancia, al tener que 

llevar a cabo el proceso de enseñanza a través de una metodología en línea, la cual 

fue completamente nueva para la comunidad escolar. 

La educación ha tenido un papel fundamental como un medio para transformar la 

convivencia y su entorno; entendiendo la educación como un acto social que ha 

experimentado un sin número de cambios, dependiendo del momento histórico en el 

que el hombre se encuentre; y la educación durante pandemia no fue la excepción, ya 

que las clases se retomaron en línea y las escuelas permanecieron vacías; teniendo 

un sin número de dificultades, la más evidente sin duda la distancia,  sin embargo,  la 

brecha tecnológica, las condiciones en los hogares de los alumnos y docente y en sí 

el contexto por el que atravesó el país, hicieron  que  el alumno, tomara el  reto de 

convertirse en un individuo autónomo, capaz de motivarse, empoderarse, organizarse 

y fijar  metas que acompañaron sus necesidades, sin embargo para que esto fuera 
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posible los docentes tuvieron que echar mano de  acciones y decisiones pedagógicas 

basadas en las diversas teorías del aprendizaje, para llevar a cabo la planeación y 

diseño  de proyectos que promovieron la reflexión del acto educativo, favoreciendo los 

aprendizajes y participación del alumno. 

 

4.1.5. LA RELACIÓN ÉTICA ENTRE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y 

SOCIEDAD 

 

 

Esta actividad corresponde al módulo titulado “La Ciencia en la Escuela” 

correspondiente al bloque IV. 

Esta actividad nos habla los retos que enfrenta el docente del siglo XXI, donde una de 

las prioridades es llevar a cabo una alfabetización diferente a la que tradicionalmente 

se conoce, es decir una alfabetización tecnológica-científica, la cual propone dar 

respuesta a los desafíos de la sociedad actual, cuyo estandarte es la tecnología. 

Por otro lado, es necesario reconocer la importancia la ciencia y como esta se 

encuentra presente en la vida de todas las personas, sin embargo, pocos son 

conscientes de ello ignorando su impacto positivo, así como su riego potencial cuando 

ciencia y tecnología son mal utilizados.  

Por lo tanto, es importante que la educación que se le brinde a los alumnos, haga 

énfasis en los valores, para que estas poderosas herramientas sigan contribuyendo de 

manera eficaz a solucionar los grandes problemas de la humanidad.  
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Para el colegio donde el tesista labora, la tecnología ha sido vista como un recurso de 

aprendizaje, gracias a ello los alumnos en todos sus niveles educativos (preescolar, 

primaria y secundaria) pudieron reaccionar de forma asertiva al uso de estas y 

acoplarse rápidamente a la nueva metodología de enseñanza, siendo esto un 

problema menos del cual preocuparse. 

 

4.2. DESCRIBE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES INTEGRADORAS 

Y SU RELACIÓN CON TU PRÁCTICA EDUCATIVA ENFATIZANDO EL 

PAPEL QUE JUGARON EN TU FORMACIÓN 
 

 

La actividad integradora “Construcción de una docencia como práctica reflexiva”, 

tiene su origen en las reflexiones llevadas a cabo durante el periodo de pandemia por 

COVID-19, donde se exigió de los docentes un cambio de paradigma, apelar a su 

adaptabilidad y amor por la profesión para poder enfrentar los retos que una etapa sin 

precedentes, imponía a la educación.  

El tesista por su parte, al tener la posibilidad de realizar sus estudios de Licenciatura 

en Educación Primaria, al tiempo que llevaba a cabo su ejercicio docente, pudo 

experimentar de viva voz lo que es ser un docente reflexivo, convirtiéndose en un 

agente activo en la construcción de nuevos saberes para sus alumnos, buscando 

diversidad de  estrategias, para que ellos a pesar de las circunstancias se motivaran y  

pudieran sentirse como dentro de un salón de clases, donde el tiempo se detenía y la 

pandemia no existía. 
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Sin duda la pandemia dejo muchos sin sabores, sin embargo, las grandes enseñanzas 

que trajo consigo fue el gran amor a una profesión trivializada por muchos, así como 

la capacidad de resiliencia de las y los docentes.   

La actividad integradora “La apropiación de las matemáticas en la primaria baja” 

nos habla sobre la relación que tienen las emociones en el proceso de aprendizaje de 

las matemáticas; ya que de manera tradicional estas han sido asociadas con 

emociones negativas, (miedo, frustración, incertidumbre entre otras), lo cual puede 

determinar el éxito o el fracaso en el momento de llevar a cabo dicho proceso de 

aprendizaje.  

La importancia de integrar esta actividad, surge de la propia necesidad del tesista de 

afrontar uno de sus mayores miedos durante su formación básica. Se sabe que cuando 

un alumno se encuentra en un proceso de aprendizaje, este recibe una serie de 

estímulos, mismos que serán detonantes para generar una respuesta, ya sea positiva 

o negativa, lo que sin duda tendrá un impacto en su autoestima y la repercusión en su 

capacidad para aprender. 

La actividad que lleva por nombre “La importancia artística en la primaria” surgió 

con base en un par de  necesidades detectada dentro del salón de clases (las cuales 

ya eran impartidas de manera virtual) la primera fue la falta de un docentes a cargo de 

la  materia y por ende la falta de esta dentro del currículo de los alumnos durante la 

etapa de pandemia, como se sabe muchas escuelas sobre todo las particulares 

tuvieron que cerrar o bien recortar sus gastos y al no ver en la educación artística 

mayores beneficios que los meramente lúdicos está resultaba ser un gasto, sin pensar 
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en los innumerables beneficios que esta aporta para la formación integral de los 

alumnos, ya que ésta aporta habilidades, creatividad, autoestima, autocontrol, y una 

buena interacción social, la cual por la situación de confinamiento se encontraba 

sumamente fracturada. 

Así pues, al llevar a cabo actividades distintas, a lo que generalmente se realizaba 

dentro del salón de clases virtual, se invita a los alumnos a salir de la monotonía y 

transformar la frialdad de una clase impartida a través de una pantalla; haciendo uso 

de los distintos lenguajes artísticos de la mano de la tecnología, brindando 

herramientas poderosas a través de las cuales se pueden modificar actitudes y 

conductas dentro de la enseñanza.  

La actividad nombrada “El desarrollo del pensamiento pedagógico moderno” se 

elige ante la importancia de tener conocimiento de las diferentes teorías pedagógicas 

y la influencia de estas, sobre el concepto que el tesista tiene sobre el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, escuela, alumnos, recursos didácticos, entre otros. A través 

de un análisis por las diferentes corrientes, el tesista encuentra en esta actividad una 

postura donde no se da prioridad a la apropiación de contenidos, no los niega, pero 

reconocen que solo representa una parte de la formación del alumno. 

Habla también sobre la importancia de formar alumnos autónomos, los cuales serán 

responsables de su propio proceso de aprendizaje, consciente de sus fortalezas, pero 

también de sus áreas de oportunidad, podrá tomar decisiones con base en la reflexión 

y formación de ideas propias, aplicando el conocimiento que ha adquirido, sin importar 

si estos se encuentran en un sistema presencial o virtual.  
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La última actividad “La relación ética entre ciencia, tecnología y sociedad” 

sostiene la idea que se ha venido trabajando sobre la educación como un proceso 

integral, donde la ciencia y la tecnología coadyuven a mejorar dicho proceso. 

Esta actividad se elige con la finalidad de acercar a los alumnos a la ciencia 

especialmente, ya que como se mencionó, los alumnos de la institución educativa 

donde el tesista labora, desde su incorporación al colegio se encuentran expuestos a 

la tecnología, a través del uso de diferentes dispositivos digitales; sin embargo, la 

materia de ciencias no logra tener el protagónico de materias como español o 

matemáticas. Por otro lado, esta actividad tiene como propósito acercar a los alumnos 

a la comprensión de fenómenos naturales que suceden a su alrededor, despertando 

su curiosidad y desarrollando habilidades como la observación. 

Sin embargo, una limitante que se observó para poder lograr lo anterior, sin duda fue 

el confinamiento, ya que no todos los alumnos tenían las mismas posibilidades de 

movilidad.   

 

 

4.3. EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INTEGRADORAS, 

¿CONTRIBUYERON A RESOLVER EL PROBLEMA PLANTEADO? 

¿POR QUÉ? 
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Cada una de las actividades integradoras que se eligieron para formar parte del 

Portafolio de Trayecto Formativo, sin duda, aportaron una nueva perspectiva a la 

práctica docente del tesista.  

Como docente, el tesista muchas veces se puede encontrar absorto en la cotidianidad 

de su práctica, dejando de escuchar y ver detalles que pueden ser valiosos para el 

enriquecimiento de la misma; sin embargo, al estudiar la Licenciatura en Educación 

Primaria, a la par que se realiza el quehacer docente, éste, tiene la oportunidad de 

tomar una postura crítica y consiente ante situaciones problemáticas, así como 

plantear soluciones pedagógicas, alejándose de la práctica improvisada y superficial. 

Por otro lado las actividades presentadas fueron sin duda de gran ayuda para 

reflexionar sobre la importancia que tienen las emociones (éstas que no pueden ser 

vistas, pero que están presentes en cada etapa de la vida influyendo en el éxito o 

fracaso de las personas en este caso de los alumnos) y como se vieron afectadas 

durante la etapa de pandemia, colocándolas en un extremo negativo, teniendo como 

consecuencia conductas disruptivas dentro del salón virtual; a la vez que toda la 

comunidad educativa enfrentaba el reto del uso de la tecnología. 

Así pues, a través de las actividades integradoras presentadas, se pudo tomar 

conciencia de las necesidades y áreas de oportunidad del grupo con el cual el tesista 

trabajó durante un ciclo escolar que cambio la manera en que este concebía la 

Educación. 
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4.4. A PARTIR DE LAS ACTIVIDADES INTEGRADORAS, ¿SE PUDO 

DAR UN NUEVO SENTIDO A LA PRÁCTICA EDUCATIVA CON 

RELACIÓN AL PROBLEMA PLANTEADO? 

 

Para que un docente sea capaz de detectar una problemática dentro de su práctica 

cotidiana, es necesario que éste lleve a cabo un proceso reflexivo, que, si bien puede 

nacer en un inicio de la intuición, este debe contar con un sustento basado en el 

conocimiento teórico, el cual le proporcionará un punto de vista profesional y ético. 

Como se hizo mención, algunas veces el ritmo acelerado del contexto escolar precipita 

la toma de decisiones volviéndolas de naturaleza espontánea y resueltas al calor del 

momento; sin embargo, el desarrollo de actividades escolares no puede justificarse en 

la improvisación; ya que la reflexión ayuda a que las situaciones imprevistas se 

transformen en oportunidades de crear aprendizaje. 

La elaboración de las actividades integradoras abre un panorama donde el tesista da 

un nuevo sentido al quehacer docente, llevándolo a la mejora de su práctica a través 

de la profesionalización de la misma.  

Resignificar es dar un nuevo sentido y sin duda la práctica docente a partir de la 

elaboración de las distintas actividades integradoras, hace que el tesista pueda 

comprender de mejor forma la realidad educativa, desde un punto de vista informado, 

reflexivo y consiente.  
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4.5. ¿EXPLIQUE BREVEMENTE, EL RESIGNIFICADO QUE AHORA 

TIENE SU PRÁCTICA EDUCATIVA TOMANDO COMO BASE LA 

LICENCIATURA QUE CURSÓ? 

 

 

Durante el transcurso del tesista por la Licenciatura en Educación Primaria, este busco 

la profesionalización y la actualización de su práctica docente; con el propósito de ser 

un referente positivo dentro de su comunidad educativa; así como comprender de 

mejor la manera los procesos educativos a los que se enfrenta en su día a día. 

El mundo cambia de manera constante, y para ser parte de él, en un ámbito 

profesional, es importante tener las herramientas necesarias para poder hacerles 

frente; de esta forma la profesionalización docente conlleva compromiso para 

fortalecer la práctica educativa a través del conocimiento e integración de elementos 

teóricos, así como poder levar a cabo las adecuaciones de estos a la práctica docente 

real. 

Transformar la visión del tesista, es también transformar su aula, y por ende la visión 

de los alumnos que están dentro de ella. 

La formación profesional del tesista se nutre tanto de teorías como del intercambio de 

experiencias y es en este sentido que los foros de discusión que se realizaron a lo 

largo del Trayecto Formativo ampliaron y enriquecieron la visión de su contexto. 

 

4.6. ¿EN QUÉ MODIFICÓ SU YO INTERNO DOCENTE EL HABER 

TRANSITADO POR ESTA LICENCIATURA? 
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El tesista entiende como el “Yo interno docente”, a la parte emocional que se encuentra 

en constante cambio a partir de las experiencias vividas como profesional en el 

quehacer docente, ya que, cada situación vivida sin duda transforma y reconstruye. 

 Así pues, el tránsito por la Licenciatura en Educación Primaria ha permitido que el 

tesista reflexione en dos sentidos, el primero de ellos, radica en la importancia de lograr 

la profesionalización de su labor, lo anterior con el propósito de cerrar un ciclo de vida, 

el cual ha generando en él periodos de incertidumbre, baja autoestima y 

procrastinación, emociones a todas luces negativas y que sin duda han minado en 

varios aspectos tanto profesionales como personales la vida del tesista. 

Durante casi veinte años de servicio docente, el tesista ha sido reconocido por su 

compromiso y entrega, lo cual ha forjado en él una buena reputación como docente, 

sin embargo, sabe que mientras dicha profesionalización no llegue sigue siendo en él 

un área de oportunidad. 

 Por otra parte, sabe que es necesario entender de una forma consiente los procesos 

teóricos-prácticos y la manera en que estos afectan tanto su labor docente como el 

desempeño de sus alumnos, lo anterior con el propósito de lograr una mejora continua 

en su práctica.  
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CONCLUSIONES 

 

 

Sin duda la pandemia coloco a la humanidad en un escenario impensable y 

desconocido; donde desde diferentes trincheras se hicieron esfuerzos encomiables 

para salir de este trance. De manera que el ser humano con su gran capacidad 

adaptativa pudo hacerlo a marchas forzadas; sin embargo, aspectos como el 

aislamiento social fueron dejando mella en la población; donde, quizá el grupo más 

vulnerable durante este confinamiento fueron los niños, esos niños que Tonucci 

describe como “invisibles.” 

Se sabe que cada persona experimenta de manera particular las emociones, esto 

dependiendo de sus creencias o experiencias previas, algunas se aprenden gracias a 

la observación, mientras otras son simplemente innatas, así pues, las emociones se 

encuentran presentes en cada momento de la vida del ser humano, de ahí la 

importancia de gestionarlas de manera adecuada. 

La gestión de las emociones es un aspecto importante del desarrollo infantil y es 

esencial para el bienestar emocional y la adaptación exitosa a situaciones difíciles. Así 

pues, una situación determinada provocará una reacción, en este caso la pandemia 

fue una situación que sin duda se encuentra directamente relacionada con emociones 

de carácter negativo, como la tristeza, la incertidumbre, la ira, la frustración, la 

impotencia, entre otras.  
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Con respecto a lo anterior, la educación socioemocional indica que las situaciones de 

miedo y estrés tienen un impacto negativo tanto en la salud como en aspectos 

cognitivos, por lo cual poseer un equilibrio emocional es sumamente importante y 

mayormente lo fue en tiempos de pandemia, donde se hizo necesario afrontar los retos 

y adversidades a través de una postura de resiliencia. 

Cualquiera que sea su modalidad, presencial o en línea, el salón de clases resulta una 

valiosa oportunidad para poder tomar conciencia de las emociones en los alumnos. 

Sin embargo, llevarlo a cabo desde la distancia se vuelve complicado, es por ello que 

la tecnología se convirtió en un recurso muy importante para poder lograrlo. 

A través de las intervenciones remotas, el docente pudo estar más cerca de los 

alumnos, permitiéndose la interacción entre ellos, de esta forma, plataformas como 

“meet” fueron fundamentales haciendo como puente para que el docente pudiera estar 

en contacto con las emociones de sus alumnos. 

Así pues, expresar emociones a través de emoticones, resolver libros virtuales, 

participar en juegos, de la misma naturaleza, durante clase, el uso de dispositivos para 

exponer, se hizo cotidiano, fue su nueva realidad. 

Si bien nadie estaba preparado para vivir una pandemia, el alud de emociones que 

vivieron miles de alumnos, tuvo que gestionarse, para conseguir bienestar, así con 

ayuda de la tecnología la cual ofrece un abanico muy amplio de posibilidades, fue 

mucho más sencillo, tratar de cumplir con la tan anhelada formación integral. 
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