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CAPÍTULO 19 

SALUD SOCIOEMOCIONAL EN ESTUDIANTES  
DE EDUCACIÓN MEDIA. ESTUDIO DE CASO 

JOSÉ BERUMEN ENRIQUEZ 
Universidad Autónoma de Zacatecas 

LEONEL RUVALCABA ARREDONDO 
Universidad Autónoma de Zacatecas 

 

1. INTRODUCCIÓN 

En la reforma del Marco Curricular Común (MCC) para la Educación 
Media (EM), en el contexto de la denominada Nueva Escuela Mexicana 
(NEM), la cual se define como: 

La institución del Estado mexicano responsable de la realización del de-
recho a la educación… tiene como centro la formación integral de niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes, y su objetivo es promover el aprendizaje 
de excelencia, inclusivo, pluricultural, colaborativo y equitativo a lo 
largo del trayecto de su formación, desde el nacimiento hasta que con-
cluya sus estudios, adaptado a todas las regiones de la república. (SEP, 
2019, p. 3). 

Tiene como propósito esencial: 

Desarrollar los conocimientos, la base cultural y de aprendizajes de ado-
lescentes, jóvenes y personas adultas que estudian la EM, la cual com-
prende tanto los saberes que ha logrado la civilización en su historia, 
como aquellos que proceden de los ámbitos familiar, local, nacional y 
global; de igual forma, que el estudiantado logre acceder a ellos, cons-
truya nuevos saberes y los ponga en acción a lo largo de su vida en los 
diferentes espacios personales, sociales y profesionales. (Diario Oficial 
de la Federación, 2022) 

El núcleo de este MCC, se fundamenta en el desarrollo de cuatro recur-
sos sociocognitivos: comunicación y expresión, pensamiento matemá-
tico, conciencia histórica y cultura digital.  
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Sin embargo, la necesidad de darle a la formación de la EM un perfil in-
tegral y multidisciplinar, se hace necesario abordar el aspecto socioemo-
cional, como parte del curriculum ampliado, puesto que como menciona 
(Álvarez, 2020), la educación socioemocional se enfoca en la inteligencia 
emocional y en ciertas habilidades que a través del tiempo han sido con-
sideradas como características de la personalidad, pero con el desarrollo 
científico en temas como la neuro plasticidad cerebral, se ha descubierto 
que este tipo de habilidades se pueden desarrollar y potenciar. 

Así mismo la autopercepción y los estados de ánimo que se tiene de sí 
mismo, tienen una influencia poderosa en el trayecto formativo de un 
adolescente. Esta concepción es apoyada por el planteamiento de (Ba-
rrientos et. al., 2019), al señalar que durante el trayecto formativo de un 
estudiante, habrá alumnos que tengan problemáticas difíciles que resol-
ver, por no contar con suficientes habilidades socioemocionales o tam-
bién de tipo cognitivo.  

Ya que al regresar los alumnos para el ciclo escolar 2022-2023 a clases 
presenciales en un escenario de nueva normalidad, dado que en el con-
texto de México, hubo periodos de confinamiento total y otros de aisla-
miento escalonado, con porciones de alumnos que asistían a la escuela 
según calendario organizado de manera particular en cada centro esco-
lar; es necesario definir un perfil analítico que describa las característi-
cas del estudiantado, para establecer estrategias de integración y adap-
tación a la escuela, después del periodo de confinamiento.  
(Cazales et. al., 2021), plantean un cambio de paradigma educativo, 
cuando se pasó de lo presencial a lo virtual, pero en un sentido inverso, 
sigue presentándose el mismo dilema, se requiere replantear el sentido 
de la educación, el papel de la escuela y el rol del docente, con la idea 
de adaptarse a un nuevo momento histórico en la educación,  
en un periodo postconfinamiento. 

Esto conlleva el darle valor a la implementación del curriculum am-
pliado con el objetivo de concretar en la práctica una formación integral, 
en este sentido (Díaz y Quiróz, 2013), señalan que si el ser humano es 
un individuo multidimensional compuesto de diferentes facetas, por 
tanto, la formación de la persona debe incluir varios factores tales como 
la dimensión corporal, lingüística, artística, cognitiva y ética. Se debe 
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hablar de un conjunto de elementos que constituyan esa visión plena de 
todos los aspectos que definen la vida y la formación de cada estudiante.  

Es tal la relevancia en esta visión educativa, que el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT), menciona en sus ejes de investiga-
ción propuestos en los Programas Nacionales de Investigación (PRO-
NACES), la necesidad de abordar los problemas educativos, desde una 
visión “interdisciplinaria, integral y horizontal”, puesto que es la visión 
a través de la cual se observa el sentido de la educación de las nuevas 
generaciones, por parte del Gobierno Federal Mexicano y como una 
forma de orientar cualquier tipo de estudio, para resolver problemáticas 
que se presentan de manera generalizada en el país, donde la educación 
socioemocional luego de un periodo de confinamiento, se vuelve un 
tema de reflexión, para brindar mejores oportunidades formativas a la 
juventud mexicana. 

Esto implica poner en práctica una serie de conceptos, habilidades y des-
trezas, que favorezca como parte de su formación al estudiantado, una 
práctica ciudadana bajo un perfil de responsabilidad y honestidad, en un 
marco de libertad, así como elementos básicos del cuidado de sí mismo, 
a través de proteger la salud en la parte física, emocional y social, la 
práctica deportiva, la promoción de las artes, la educación en género y 
sexualidad, así como en lo que corresponde a prácticas que favorezcan 
la participación ciudadana, en un marco inclusivo de respeto a la diver-
sidad. Puesto que de acuerdo a (Ortiz, 2017). Favorecer la formación 
socioemocional, impacta directamente como una influencia importante 
para alcanzar un nivel óptimo de desarrollo mental y como un referente 
esencial para tener éxito académico. 

La educación socioemocional debe constituirse como el eje sobre el cual 
se organice la formación integral del estudiantado durante su periodo 
formativo en la EM, ya que no se puede hablar de promoción de este 
tipo de habilidades, sino existen en el centro escolar las condiciones para 
ello. (Catelli, 2019). Menciona como la educación socioemocional fa-
vorece los comportamientos y características de la personalidad, que 
propician una formación integral, para comprenderse y entender el 
mundo donde viven, a la vez que construyen relaciones sanas y estables, 
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que les dé sentido de pertenencia y mayores posibilidades de incorpo-
rarse activamente en su comunidad. 

Lo cual se da a través de la promoción de una sana convivencia y con-
diciones óptimas para el aprendizaje, elementos propios para constituir 
una cultura de paz, puesto que como indica (Banhajin, 2018), la diver-
sidad como mayor riqueza debe ser un elemento para fortalecer la edu-
cación. Pues en un contexto de paz, pueden aflorar condiciones para que 
se fomenten aspectos socioemocionales que favorezcan el desarrollo de 
los adolescentes durante su bachillerato. 

En el contexto actual, donde se discute en nuestro país como adaptar la 
escuela a las nuevas necesidades formativas, luego de un periodo de 
confinamiento, donde las condiciones del estudiantado han cambiado, la 
formación socioemocional cobra relevancia, dado que aspectos como la 
intolerancia al fracaso, la necesidad de actuar con resiliencia, así como 
aspectos que se asocian a comportamientos violentos y de agresiones de 
género, deben abordarse en la EM, con la idea de generar condiciones 
para que el estudiantado alcance su autonomía y pueda ejercer libre-
mente sus derechos, puesto que no puede ser una gente activo en su co-
munidad, si primeramente no lleva relaciones armoniosas consigo 
mismo y los demás.  

(Bautista, 2005), menciona que es importante promover creatividad para 
apoyar la autonomía del estudiante, como parte de un proceso formativo 
integral que apoye la orientación del estudiantado con una finalidad in-
tegradora y participativa a su comunidad. 

Fomentar la permanencia en la escuela para evitar la deserción por parte 
del estudiantado, implica fortalecer aspectos emocionales y ayudar a ge-
nerar las condiciones de integración al interior de la escuela. (Román, 
2009), menciona dos factores al interior de los centros formativos como 
causa de fracaso escolar, el primero refiere resistencia a la socialización 
y el segundo, alude a las relaciones mismas que se dan dentro de la es-
cuela, lo que lleva a plantear el papel fundamental de la educación emo-
cional, como factor de integración y permanencia en la escuela. 

Por otra parte, los aspectos socioemocionales apoyan también la forma-
ción del estudiantado, para atender situaciones que guardan relación con 
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prevenir la violencia y generar una cultura de sana convivencia, en ese 
sentido (Prieto et. al., 2005), refieren que la violencia llega a ser no te-
nida en cuenta como tal, pero que se manifiesta y es una realidad, mos-
trándose desde diferentes aspectos: comunicativo, relaciones que se dan 
entre los integrantes de una comunidad escolar, lo que demuestra la ne-
cesidad de abordar este fenómeno desde la perspectiva socioemocional, 
planteada en el curriculum ampliado del MCC. 

Atender estos aspectos consolida el planteamiento de (Díaz Barriga et. 
al., 2020), el cual habla de favorecer que los alumnos sean capaces de 
conformar sus propias rutas formativas, para madurar esas competencias 
que definen un perfil de egreso, producto de fomentar en la escuela 
aprendizajes de trayectoria que definan y orientan una propuesta curri-
cular, desde una perspectiva científica y humanística, que permita hacer 
frente a la incertidumbre del tiempo presente a los estudiantes como 
parte de su proyecto de vida. 

Puesto que resulta imprescindible apoyarlos para desarrollar alternativas 
de bienestar social y desarrollo sostenible, a través de prácticas que fa-
vorezcan su formación y le permitan tener una incidencia directa con su 
entorno comunitario. 

2. OBJETIVO E HIPÓTESIS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

‒ Definir el perfil socioemocional de los alumnos de quinto se-
mestre del bachillerato de químico-biológicas del Plantel 2 de 
la Unidad Académica de Preparatoria, de la Universidad Autó-
noma de Zacate-cas (UAPUAZ), para lo cual se hace un plan-
teamiento de hipótesis, H0: La autopercepción 

2.2. HIPÓTESIS. 

‒ H0: La autopercepción que tienen los estudiantes de sí mismos, 
no influye en considerarse competentes para enfrentar la vida.  

‒ H1: La autopercepción que tienen los estudiantes de sí mismos, 
influye en considerarse competentes para enfrentar la vida. 
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3. MARCO TEÓRICO. 

3.1. SALUD SOCIOEMOCIONAL 

La educación formal ha centrado a través del tiempo, un enfoque racio-
nal e intelectual, dejando de lado aspectos como las emociones, en 
cuanto a su control, ha sido una educación más técnica y racional; sin 
embargo, la situación vivida durante el periodo de confinamiento, marca 
una nueva realidad, en la que se vuelve necesario abordar la educación 
de manera transversal y lograr la integración del estudiantado en un 
nuevo escenario de normalidad. 

Los cuestionamientos que recibió la educación en este periodo de 
tiempo, se han visto remarcados por “la prevalencia de problemáticas 
como el incremento de las adicciones, la violencia, de manera específica 
la violencia escolar y las conductas de riesgo en niños y jóvenes”. (Ál-
varez 2020, p. 391) 

Esta autora también señala, cómo el desarrollo socioemocional, debe ser 
un proceso horizontal de “alfabetización emocional” (Álvarez 2020, p. 
382), ya que la relación que guardan con los adultos, en este caso los 
docentes principalmente, determina una influencia en el desarrollo emo-
cional del estudiantado. 

Con base a lo anterior, una formación integral implicará necesariamente 
un desarrollo afectivo como lo menciona (González, 2009), para que 
existan las condiciones adecuadas para que se den las tareas del apren-
dizaje, de una manera más estable y en mejores condiciones para el es-
tudiantado. 

(González 2009), menciona que el éxito de la formación integral del in-
dividuo como objetivo de los procesos de aprendizaje tiene relación con 
un desarrollo afectivo estable y equilibrado dentro del entorno donde se 
desenvuelve, lo que luego replica en sociedad. 

Por tanto, como lo indica (González, 2009), es relevante: 
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“Para una formación educativa exitosa un desarrollo socioemocional sa-
ludable y equilibrado que establezca comportamientos y conductas ade-
cuadas que permitan un ambiente educativo donde se construyan rela-
ciones interpersonales sólidas. La educación también debe orientarse a 
la formación afectiva ya que esta influye en el rendimiento académico 
de los estudiantes”, (p. 12) 

Educar no debe ser un proceso concretamente académico, informacional 
y cognitivo, o subestimar “las interacciones sociales, como si éstas se 
dieran en abstracto… El aprendizaje, por tanto, solo es posible en un 
entorno social, en el que se construyen las estructuras de conocimiento”. 
(García, 2012, p. 12)  

El impacto de una educación socioemocional, implica establecer un am-
biente propicio para el aprendizaje, además permiten al estudiantado a 
conocer, controlar y regular las emociones, lo que permite establecer 
relaciones saludables, un mejor cuidado de sí mismo y poder cumplir 
metas personales, así como la construcción de un proyecto de vida fa-
vorable. (Treviño et. al., 2019)  

Continuando con la reflexión que hacen estos autores, una educación 
socioemocional debe influir directamente en mejores resultados acadé-
micos, lo cual implica que el estudiante que fomenta el control de sus 
emociones, tiene mayores posibilidades de desarrollo en su trayectoria 
académica y personal. Ya que de acuerdo a  

(Omaña y Vanani, 2017), las actividades extracurriculares, que implican 
de alguna forma aspectos socioemocionales, fomentan buenas prácticas 
en el estudiante. 

3.2. AUTOPERCEPCIÓN 

Una salud emocional estable parte de una autopercepción positiva, ya 
que de acuerdo a (Martínez, 2009, p. 1178), una persona se define a par-
tir de “conceptos, actitudes, deseos, expectativas, voliciones, y valora-
ciones, de la persona como un todo organizado y dinámico”, lo cual da 
pauta a la construcción de un sentido de vida, percepción de la realidad 
y la construcción de libertad interior. 

De acuerdo con este mismo autor, la construcción de la autopercepción 
en el adolescente, es en cierta forma influido por el contexto en el que 
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va creciendo, de ahí que la familia y la escuela, sean los principales re-
ferentes, que involucra a padres, profesores, amistades, hermanos, otros 
familiares vecinos, etc., que conforman su entorno social, lo cual tiene 
un impacto significativo en el concepto que tiene el adolescente de sí 
mismo. 

Sin embargo, en la actualidad podemos agregar otro factor más, el refe-
rido a la influencia e impacto que tienen los medios virtuales, en la au-
topercepción del adolescente, pues en referencia a (Quiróz, 2015), hay 
una interrelación entre esta influencia y los deseos e intenciones perso-
nales, que el individuo tiene y que de alguna manera lo conducen a bus-
car cierta información, que a su vez, termina teniendo un ascendente en 
la autopercepción que se tenga, lo que implica un riesgo en cuanto a 
tener una percepción de lo que no se es. 

Lo anterior demuestra que el concepto de autopercepción no es una in-
teriorización personal autónoma, sino que se ve influenciado por facto-
res externos, que implican que el individuo tenga una cierta percepción 
de sí mismo, por lo tanto, este concepto guarda un importante ascen-
dente con la socialización que tenga el adolescente, ya que tiene una 
influencia decisiva en la interpretación que realiza de sí, producto de 
esta influencia, (Guardado et. al., 2020). 

Cabe resaltar que también la percepción social reforzada en las redes 
sociales, implica tener como ideal una autopercepción casi perfecta, 
pero con el agravante de correr el riesgo de estar fuera de la necesidad 
interna o de las posibilidades del contexto de vida del adolescente. 

Arab y Díaz citados por (Romo, 2020), explican como: 

Con la creación de las redes sociales, los adolescentes han obtenido una 
considerable cantidad de nuevos contextos en los que crean diversas 
identidades que van cambiando con mucha rapidez y que pueden afectar 
al desarrollo personal, dependiendo de cómo sea el uso que se les dé a 
estas aplicaciones. (p. 5) 

Y aunque se percibe que existe una influencia real de estos medios en la 
autopercepción, de acuerdo con Laderas también citado por (Romo, 
2020), “Internet y las redes sociales están íntimamente relacionados con 
la preocupación de la imagen corporal y la insatisfacción de esta entre 
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los adolescentes” (p. 7). La autopercepción tiene influencia en el grado 
de seguridad y confianza que se tiene de sí mismo, lo cual puede deter-
minar la seguridad con que en algún momento dado se enfrente algún 
tipo de adversidad en el contexto de la vida misma.  

El cómo se percibe una persona, tiene relación directa con la solvencia 
y la voluntad para hacer frente a los retos y superar las adversidades, lo 
que permite precisar la importancia de este concepto, para una salud 
emocional sana y una autopercepción positiva, que le permita al indivi-
duo tener una actitud proactiva hacia la vida y las dificultades que está 
va imponiendo a cada persona a través de diferentes circunstancias. (Lu-
ján et. al., 2005) refiere como la valoración que un adolescente hace de 
sí mismo, guarda relación directa con el autoconcepto que tiene de sí 
mismo. De lo que se desprende la importancia de abordar aspectos socio-
emocionales para favorecer en el estudiantado un mejor concepto de sí 
mismo, el cual repercutirá en otros ámbitos de su vida personal y académica. 

3.3. PROYECTO DE VIDA 

(Tintaya y Portugal, 2009), describen la importancia del proyecto de 
vida, al plantearlo como una estrategia, para facilitar al estudiantado re-
cursos que le favorezcan desarrollar una trayectoria formativa, producto 
de su experiencia personal, que se traduzca en una perspectiva de vida 
significativa y trascendente. La inclusión de factores biológicos, cogni-
tivos, psicológicos, sociales, culturales y aspiracionales, debe propor-
cionarles elementos, para hacer frente a las adversidades y retos que les 
presente la vida, como una forma de ir enfrentando las dificultades, 
desde una perspectiva asertiva y resiliente. 

(Pacheco, 2016), menciona que el proyecto de vida, puede ser visto 
como:  

Un sistema principal de la persona en su dimensionalidad esencial de la 
vida, en un modelo ideal sobre lo que el individuo espera o quiere hacer, 
que toma forma concreta en la disposición real y sus posibilidades inter-
nas y externas de lograrlo; mediante este proyecto la persona define su 
relación hacia el mundo y hacia sí misma. (p. 49) 

Este mismo autor menciona que un proyecto de vida busca consolidar 
una identidad ocupacional, lo que implica entrar en un proceso de 



‒   ‒ 

crecimiento tanto en lo cognitivo como en lo afectivo, lo que a su vez 
requiere el fomento de la responsabilidad, el respeto, así como el orien-
tar su vida basada en un determinado marco de valores. 

Es importante enfatizar lo que recalcan (Santana et. al., 2009), al señalar 
como la percepción académica que tiene el estudiantado de sí mismo, 
repercute en sus decisiones al terminar el bachillerato, así como en lo 
que puede implicar sostener o cambiar sus expectativas con respecto a 
su proyecto de vida. Estos autores determinan que esto es debido a su 
valoración positiva que hacen de sí mismos, el respaldo de padres de 
familia y docentes, así como el valor de la responsabilidad con que to-
man su proceso formativo. 

Se observa en este análisis teórico, como la salud emocional se nutre de 
la autopercepción y es un factor para la construcción de un proyecto de 
vida bajo los principios de responsabilidad y confianza, para vencer las 
adversidades y superar los retos que le va presentando la vida al adoles-
cente. 

4. METODOLOGÍA 

El presente estudio transversal puesto que se estableció un periodo de 
tiempo, el inicio del semestre 2022-B (agosto-diciembre), para determi-
nar el perfil socioemocional del universo de estudio: alumnos de quinto 
semestre del bachillerato de Químico-Biológicas del Plantel 2 de la UA-
PUAZ y exploratorio, puesto que se pretende que este sea un estudio de 
referencia para desarrollar una línea de investigación, orientada al se-
guimiento socioemocional de los alumnos de bachillerato de esta es-
cuela, durante el transcurso de formación en la institución. El instru-
mento que se utilizó se aplicó a 23 alumnos, se validó mediante Alfa de 
Cronbach calculada en el programa estadístico SPSS, el cual da un valor 
de 0.815, como se indica en la Tabla 1. Donde a través de este procedi-
miento estadístico, se validó la consistencia interna del instrumento, 
para establecer el grado de asociación recíproca entre los ítems del ins-
trumento. (Quero, 2010).  
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TABLA 1. Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.815 23 

Fuente: Elaboración propia. 

Una vez obtenidos los datos, por medio también del programa SPSS se 
hizo un análisis de correlaciones, para precisar cuáles preguntas guardan 
correlación, las cuales se validaron mediante prueba de hipótesis de Chi 
Cuadrado, el cual es el estadístico propio para establecer una codepen-
dencia entre dos variables categóricas, (Tinoco, 2008).  

Para el presente estudio se hacen referencia de cuatro variables: autoper-
cepción de la personalidad, valor de la responsabilidad, apoyo familiar 
y enfrentar retos de la vida. Las cuales tienen respuesta dicotómica, si o 
no, para determinar las correlaciones mediante Tau-b de Kendall, prueba 
estadística que determina la “dependencia que representa el grado de 
concordancia entre dos variables”. (Serna, 2019, p. 9)  

Se tomaron estas cuatro variables, porque se buscó demostrar que la au-
topercepción puede influir en la forma de tomar las adversidades que 
presenta la vida, pero que de alguna manera guardan relación con el sen-
tido de responsabilidad y el apoyo familiar. 

Por la significatividad de dichas codependencias y la inferencia de la 
información que aportan al estudio en general se establecieron dos aso-
ciaciones. Autopercepción de la personalidad que se contrasta con el va-
lor de la responsabilidad; así como con el apoyo familiar en relación con 
la competencia para enfrentar retos de la vida por parte 
 de los alumnos encuestados. 

5. RESULTADOS 

Los resultados indican como se muestra en la Tabla 2, que la autoper-
cepción que tiene el estudiante de sí mismo tiene una influencia en el 
nivel de responsabilidad que dice tener, a mayor percepción positiva, se 
considera que se es más responsable. Dicha correlación se indica en la 
Tabla 2.  
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TABLA 2. Correlaciones 

 

¿Cómo consi-
deras que es 
tu personali-

dad? 

¿Consideras 
qué eres una 
persona res-
ponsable? 

tau_b de Kendall 

¿Cómo consideras que 
es tu personalidad? 

Coeficiente de correla-
ción 

1,000 ,572** 

Sig. (bilateral) . ,003 

N 23 23 

¿Consideras qué eres 
una persona responsa-

ble? 

Coeficiente de correla-
ción 

,572** 1,000 

Sig. (bilateral) ,003 . 

N 23 23 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Fuente: Elaboración propia. 

Igualmente, se observa que el esfuerzo que los estudiantes hacen por 
empezar a trazar un camino de vida, tiene incidencia directa con la com-
petencia para enfrentar los retos propios de la vida. La correlación entre 
variables se indica en la Tabla 3. 

TABLA 3. Correlaciones 

 

¿Te sientes 
apoyado por 
las personas 

con las que vi-
ves? 

¿Eres compe-
tente para en-

frentar la 
vida? 

tau_b de Kendall 

¿Te sientes apoyado 
por las personas con las 

que vives? 

Coeficiente de correla-
ción 

1,000 ,753** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 23 23 

¿Consideras qué eres 
competente para enfren-
tar los retos de la vida? 

Coeficiente de correla-
ción 

,753** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 23 23 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Fuente: Elaboración propia. 

Lo que da a entender que en la medida que un estudiante se siente con-
fiado para hacer frente a su vida diaria a través de su familia, se 
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encuentra en condiciones de pensar en tener un proyecto de vida propio 
que le impulse a continuar su trayectoria formativa, a la vez que refuerce 
su confianza y autoestima. En ambos casos las pruebas de hipótesis dan 
un valor menor a 0.05 de grado de significancia, situación que afirma 
los hechos con respecto a la codependencia analizada de las variables 
como se indica en las Tablas 4 y 5, al confirmar la validez de ambas 
codependencias al obtener niveles de significancia menores a 0.05, ya 
que los resultados obtenidos son 0.002 y 0.011 respectivamente. 

TABLA 4. ¿Cómo consideras que es tu personalidad? * ¿Consideras que eres una persona 
responsable? 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado  20.301a 6 .002 

Razón de verosimilitud 19.560 6 .003 

Asociación lineal por lineal 8,258 1 .004 

N de casos válidos 23   

a. 17 casillas (37.8%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 
.03. 

Fuente: Elaboración propia. 

TABLA 5. ¿Te sientes apoyado por las personas con las que vives? * ¿Consideras que 
eres competente para enfrentar los retos que te presenta la vida? 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado  12.986a 4 .011 

Razón de verosimilitud 16.050 4 .003 

Asociación lineal por lineal 8.510 1 .004 

N de casos válidos 23   

a. 17 casillas (37.8%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 
.03. 

Fuente: Elaboración propia. 

5. DISCUSIÓN 

De acuerdo a los resultados presentados, la consideración de la persona-
lidad y su relación con que el estudiantado se considere responsable, se 
justifica en lo expresado por (Santana et. al., 2009), al indicar como esa 
percepción tiene una influencia en la continuación de una dinámica de 
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crecimiento por parte del estudiante, así como de aquellas decisiones 
que tome para encausar su vida. 

Se puede inferir también que esa personalidad puede verse devaluada o 
sobrevalorada, en función de la interpretación que el estudiantado hace 
de su personalidad, con respecto a lo que proyecta y recibe de retroali-
mentación en las redes sociales, en referencia a la variedad de contextos 
que influyen en la personalidad de acuerdo a Arab y Díaz citados por 
Romo (2020). 

Si bien es cierto de acuerdo a lo expresado por Quiroz (2015), sobre las 
interrelaciones que se dan entre deseos e intenciones personales, se re-
afirma en este estudio que una salud socioemocional estable, parte del 
concepto que se tiene de sí mismo, lo que también repercute de manera 
directa en el sentido de responsabilidad que se pueda tener, lo cual con-
lleva contar con mayores elementos cognitivos y socioemocionales para 
enfrentar los retos de la vida. Esto se refuerza con las correlaciones es-
tablecidas en el estudio en particular para este punto en la Tabla 2 y que 
son verificadas mediante prueba de hipótesis, corroborado con el nivel 
de significancia que se observa en la Tabla 4.  

Otro aspecto a considerar para tomar decisiones acertadas y enfrentar 
cualquier obstáculo, es la influencia positiva de los padres en cuanto a 
la valoración y afecto que brindan a sus hijos, algo en lo que (Santana 
et. al., 2009), hacen énfasis. Lo cual también se corrobora con las corre-
laciones de la Tabla 3 y que se confirma con la prueba de hipótesis como 
se muestra en la Tabla 5. 

Hay una necesidad de contextualizar bajo esta perspectiva la propuesta 
de ampliación del Marco Curricular Común que abarca los aspectos so-
cioemocionales, a partir de concientizar a la comunidad escolar, de la 
influencia de la formación socioemocional, y de su impacto en las deci-
siones de los estudiantes. Pueden ser un factor que potencie el éxito o el 
fracaso, en función de lo que hagan o dejen de realizar los docentes con 
respecto a la atención que deben brindar al estudiantado. 

El reto de una formación integral que marca el MCC, y los aspectos que 
guardan relación con revalorización del docente, guarda relación directa 
con que cada profesor vuelva a las tareas esenciales que marcan el 
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quehacer profesional en cualquier época o circunstancias, entre las que 
se encuentra sin lugar a dudas, una atención afectiva y cercana, que re-
fuerce los valores del estudiante, ganar confianza y construir una auto-
estima positiva, en un marco de libertad, respeto y responsabilidad. 

6. CONCLUSIONES  

Con respecto al objetivo del presente estudio el cual hace referencia a 
Definir el perfil socioemocional de los alumnos de quinto semestre del 
bachillerato de químico-biológicas del Plantel 2 de la UAPUAZ, consi-
deramos se cumple ya que la información obtenida demuestra informa-
ción de cómo los aspectos de autopercepción y el apoyo familiar, tienen 
una incidencia directa en la salud socioemocional que presenta el estu-
diantado. 

En lo referente a la hipótesis de trabajo, se confirma que la autopercep-
ción que tienen los estudiantes de sí mismos, influye en considerarse 
competentes para enfrentar la vida, ya que así lo demuestran las code-
pendencias realizadas, puesto que arrojan información en el sentido que 
la autopercepción tiene un impacto significativo en como se aprecia el 
estudiantado y que a su vez es reforzado por el apoyo familiar. 

Los cambios que vive el adolescente durante su estancia en el bachille-
rato, invitan a reflexionar sobre la importancia de abordar la parte socio-
emocional, de ahí que viene a constituirse este elemento, como una parte 
fundamental del MCC de la NEM, ya que se considera que sin abordar 
el aspecto socioemocional desde una perspectiva transversal, integral y 
multidisciplinar, no se puede cumplir con un perfil de egreso que se con-
sidere completo para que los egresados puedan enfrentar con mayores 
probabilidades de éxito las diferentes problemáticas que a lo largo de la 
vida, deberán enfrentar; Suasnabas y Fernández (2020) lo precisan en 
este sentido, al establecer que las transformaciones en la visión pedagó-
gica que se tengan, deben llevar a repensar la misión y visión educativa, 
puesto que para inferir un cambio de paradigma, implica necesariamente 
el abordaje de ciertos elementos de la formación integral, desde una 
perspectiva transversal e interdisciplinaria, para orientar el aprendizaje, 
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hacia la efectividad del talento humano, en varias dimensiones, incluida 
la socioemocional y afectiva según Torres y Fernández (2015). 

Esta formación socioemocional desde una perspectiva de formación in-
tegral, debe apoyar el hacer frente al estudiantado a enfrentar los senti-
mientos de aislamiento y falta de adaptación a la escuela, que presentan 
los alumnos al regresar a las aulas, previo análisis de acuerdo a lo indi-
cado por García (2021), de lo ganado en el confinamiento, así como lo 
sucedido con los diferentes procesos de aprendizaje que se desarrolla-
ron, para delinear una estrategia de implementación del curriculum am-
pliado, conforme al perfil de la Nueva Escuela Mexicana. Por lo que se 
destaca la importancia de generar un perfil socioemocional que permita 
tener información objetiva, para la toma de decisiones que fortalezcan 
el trabajo socioemocional del estudiantado durante su tránsito mientras 
cursan su bachillerato. Pues como expresa Martínez (2020), que la es-
cuela sea otra vez para todos, donde en temas académicos no existan 
rezagos y se procure la equidad en un contexto de diversidad. 

Resultado de esta experiencia de investigación, se puede inferir la nece-
sidad de abordar los elementos del curriculum ampliado de manera 
transversal, la cual define (Velázquez, 2009, p. 36), como “una estrate-
gia curricular mediante la cual algunos ejes o temas considerados prio-
ritarios en la formación de nuestros estudiantes, permean todo el cu-
rrículo”, pero también interdisciplinaria, entendida de acuerdo a (Lenoir, 
2015), como la forma de desarrollar procesos que lleven a la integración 
de conocimientos y saberes, resultado de procesos cognitivos en el estu-
diantado, lo que implica una confluencia de saberes de tipo disciplinar, 
didáctico, curricular y pedagógico. 

Lo que debe implicar un trabajo colegiado por parte de los docentes para 
facilitar a los estudiantes, una formación integral para que puedan abor-
dar temáticas de tipo socioemocional, bajo la perspectiva planteada, ele-
mentos fundamentales para dar un cumplimiento real al curriculum am-
pliado propuesto en la reforma del Marco Curricular Común de este ni-
vel educativo. Al tener en cuenta lo expresado por (Ruiz, 2006, p.29), 
“la etapa de la adolescencia es vivida entre el equilibrio y la inestabili-
dad, en la cual los jóvenes muestran periodos de elación, de ensimisma-
miento, alternado con audacia, timidez, incoordinación, urgencia, 
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desinterés o apatía, que suceden o son concomitantes con conflictos 
afectivos”. Lo que denota el valor de la formación socioemocional de 
forma prioritaria, en este nivel educativo. 

Finalmente este estudio es un referente para establecer una línea de in-
vestigación en cuanto a la formación socioemocional, que permita ge-
nerar información objetiva, para la toma de decisiones que favorezca, 
contextualizar a las necesidades del estudiante, el apoyo y formación 
socioemocional, que se le brinde durante su tránsito por la educación 
media, a la vez que se genera una cultura de investigación y trabajo co-
legiado, para favorecer una formación integral, acorde a los principios 
de La Nueva Escuela Mexicana. 
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