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Resumen 

 

Patricia Georgina Llamas Villarreal                                                                              Abril, 2024 

Universidad Autónoma de Nuevo León 

Facultad de Ciencias de la Comunicación 

 

Título: Habilidades socioemocionales, 

capacidad adaptativa y deserción escolar 

en la educación media superior. 

 

Número de páginas: 157 

Candidata al grado de Doctor en Filosofía con 

Orientación en Comunicación e Innovación Educativa. 

 

 

Propósito y método de estudio: 

El presente trabajo de investigación se propuso evaluar el impacto de las habilidades 

socioemocionales y la capacidad de adaptación en el rendimiento académico de un grupo de 

estudiantes de primer semestre de bachillerato general en una preparatoria pública del estado de 

Nuevo León. Se trata de un estudio cuasiexperimental (pre y post), longitudinal de enfoque mixto. 

Se evaluaron los rasgos socioemocionales y adaptativos, además del desempeño académico de los 

participantes, en dos momentos diferentes y a partir de un esquema de intervención. Participaron 

30 estudiantes de primer semestre de bachillerato general, pertenecientes a una institución pública 

de educación media superior, en la ciudad de San Pedro Garza García. Se contempló intervenir 

con dos grupos de estudiantes, un grupo experimental y un grupo control, de 15 participantes cada 

uno. La investigación documental permitió la obtención de categoría de análisis para el diseño de 

un instrumento. Bajo la técnica de encuesta, se aplicó la Escala de Habilidades Socioemocionales 

y Adaptación Escolar (diseño propio) con dos mediciones, una previa a la intervención y otra 
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posterior a la misma. Como intervención, se desarrolló un programa de reforzamiento académico 

de 12 sesiones, cada sesión incluyó actividades para fortalecer estrategias de aprendizaje básicas. 

En el grupo experimental, además del reforzamiento académico, se incluyó como estímulo una 

selección de ejercicios de entrenamiento de habilidades socioemocionales. 

 

Conclusiones y contribuciones: 

Los resultados obtenidos permiten concluir que el entrenamiento de habilidades socioemocionales 

impacta de manera favorable en la capacidad adaptativa de los estudiantes, puesto que la mayoría 

de los participantes del estudio mostraron una disminución significativa en el índice de reprobación 

académica. Los hallazgos encontrados representan implicaciones prácticas útiles para los 

profesionales de las áreas de educación, la salud mental y programas de bienestar estudiantil que 

buscan atender las necesidades socioemocionales y adaptativas de los estudiantes que viven un 

proceso de transición escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dra. Reyna Verónica Serna Alejandro 

Directora de Tesis 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

 

La educación representa un recurso primordial para tener acceso a conocimientos, 

habilidades y actitudes necesarios para el óptimo desarrollo de los individuos en una sociedad 

que requiere cada vez más de una participación motivada por la conciencia de su entorno. En la 

escuela, además de apropiarse de aprendizajes disciplinares, los niños y jóvenes también 

encuentran el espacio ideal para el aprendizaje socioemocional con el cual pueden desarrollar y 

fortalecer habilidades intrapersonales e interpersonales.  

De acuerdo con Heckman y Kautz (2013), las habilidades socioemocionales son aquellas 

herramientas que nos permiten conocernos mejor como personas, manejar nuestras emociones, 

comunicarnos efectivamente, resolver conflictos, plantearnos y alcanzar metas, levantarnos de 

los tropiezos, manejar el estrés y tomar decisiones reflexivas. Se trata de habilidades que 

conforman la inteligencia emocional, la cual es tan importante y necesaria como lo es la 

inteligencia cognitiva. 

El papel de las emociones o la parte afectiva en el aprendizaje ha sido considerado 

principalmente en el nivel preescolar, recurriéndose en la mayoría de los casos a estrategias 

pedagógicas constructivistas, en las cuales se privilegia lo lúdico. Conforme los niños avanzan 

en los diferentes niveles educativos, se incrementa las exigencias y las expectativas que genera 

un ambiente escolarizado provocando así, una percepción menor de autoeficacia. Lo anterior 

encuentra salida en el aburrimiento, emoción que bloquea la memoria a corto plazo e impide 

procesar la información de manera efectiva, afectando la motivación, el aprendizaje y por 

consecuencia el desempeño del estudiante (El Colegio Nacional, 2021). 
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Bajo este escenario, las habilidades socioemocionales comenzaron a figurar en las 

investigaciones relacionadas con el aprendizaje, planteándose la necesidad de estudiar una serie 

de habilidades como el autoconocimiento, la autorregulación, la conciencia social, la 

colaboración, la toma de decisiones y la perseverancia como variables o factores que pueden 

predecir el rendimiento académico (CASEL, 2021). 

En México, desde el 2012, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

reconoce como obligatoria la Educación Media Superior (EMS), nivel educativo que atiende a la 

población que ha concluido la educación básica y cuya edad se mantiene en un rango que se 

ubica entre los 15 y los 19 años. Este nivel educativo tiene una duración que va de los dos a los 

cuatro años, dependiendo del tipo y modalidad del subsistema en el que se ingrese (INEE, 2016). 

Entre sus objetivos se destaca el preparar alumnos para el trabajo o para continuar con una 

carrera universitaria.  

La EMS es un nivel académico determinante por las implicaciones de la toma de 

decisiones que tienen que hacer los estudiantes una vez que concluyan el plan de estudios. De 

acuerdo con el informe complementario del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación en 

2019, la atención principal de las instituciones educativas se orientó hacia los factores que ponen 

en peligro su permanencia en la escuela como lo son la reprobación y el abandono escolar. 

 

1.1 Antecedentes 

Desde su creación, la Educación Media Superior (EMS), ha carecido de políticas 

nacionales para atender de manera efectiva los problemas de una población que amerita por 

diversas circunstancias una atención especial (INEE, 2016). De acuerdo con el Estudio sobre las 

intervenciones para abatir el abandono escolar en educación mediar superior, fue en 2005 cuando 
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se creó la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS), la cual se conforma con la 

misión de cubrir las altas tasas de abandono escolar que se presentaban en México, debido al 

crecimiento acelerado de la matrícula y la oferta de opciones para quienes desearan continuar 

preparándose una vez terminada su educación básica (INEE, 2016). 

El mismo estudio refiere un diagnóstico realizado por la SEMS en 2007, en el que se 

identificó que en este nivel educativo existían muchas carencias en comparación a otros sectores 

del sistema educativo nacional. Se encontró que la tasa de deserción, reprobación y repetición se 

ubicaba alrededor del 40%, mientras que el porcentaje de alumnos egresados que continuaban 

con estudios de educación superior era del 50% (INEE, 2016). 

En el 2008 se buscó afrontar las deficiencias encontradas en el estudio del año anterior, 

para ello se conformó la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS), la cual 

tenía como premisa, trabajar para la calidad y equidad de la educación a través de diversas 

estrategias dirigidas a la profesionalización docente, el mejoramiento de la infraestructura y la 

adecuación de planes de estudio y programas que atendieran las necesidades psicosociales de los 

estudiantes. 

A partir de entonces surgieron en los planteles de EMS una diversidad de líneas de 

acción, programas y estrategias de apoyo como tutorías, becas, orientación educativa y 

vocacional, así como la evaluación de aprendizajes adquiridos con el propósito de elevar la 

eficiencia terminal. 

Con el impulso de la Reforma Integral para la Educación Media Superior (RIEMS) en 

2011, se implementó el Programa “Síguele, caminemos juntos’’. Acompañamiento Integral para 

jóvenes de Educación Media Superior”, el cual incluyó diversas dimensiones: Sistema de Alerta 

Temprana, Sistema Nacional de Tutorías Académicas, Programa de Orientación Vocacional, 
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Construye T, Programa de Becas y Programa de fomento a la lectura. Posteriormente, durante el 

ciclo escolar 2013-2014, inició el Movimiento contra el abandono escolar en educación media 

superior “Yo no abandono” (INEE, 2016). 

La Encuesta Nacional de Deserción de la Educación Media Superior (SEP-COPEEMS, 

2012), señala que las causas y predictores del abandono escolar han fluctuado desde aspectos de 

índole personal como el gusto por el estudio, económicas, hasta factores como la reprobación de 

materias, el bajo logro escolar e incluso las motivaciones intrínsecas/subjetivas. El INEE destaca 

otros motivos que también inciden en la deserción de los jóvenes: la dificultad de los contenidos 

de las materias (15.2%), los problemas de adaptación al pasar de secundaria a bachillerato 

(35.5%) y falta de apoyo de los padres de familia (21%). 

En el Manual 4.0 del Consejo para la Evaluación de la Educación del Tipo Medio 

Superior (2017), para evaluar planteles que solicitan ingresar o permanecer en el Padrón de 

Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior (PC-SiNEMS), se enumeran una 

serie de acciones que las instituciones de EMS debían formular para evitar la deserción escolar. 

Entre ellas destaca la elaboración de un conjunto de estrategias que promuevan el cumplimiento 

del perfil del egresado a través de actividades especializadas que acompañen a los estudiantes 

durante su trayectoria académica y en la construcción de un proyecto de vida, además de 

actividades establecidas para la detección de dificultades de los estudiantes y que promuevan el 

desarrollo de habilidades socioemocionales, competencias genéricas, disciplinares y 

profesionales. 

Al igual que en otros escenarios, la deserción escolar en la UANL se presenta en mayor 

medida cuando los estudiantes cursan el primer semestre de bachillerato. Un diagnóstico 

realizado por la Dirección del Sistema de Estudios del Nivel Medio Superior de la UANL 
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(DSENMS) en el 2017, encontró que la tasa de reprobación en las escuelas preparatorias 

pertenecientes a este sistema oscilaba del 2% al 21%, mientras que la tasa de abandono se 

encontraba entre el 1% y 20%; promediando 12% y 9% respectivamente. 

Frente a estos indicadores, la UANL se plantea en su visión 2030 y en el Plan de 

Desarrollo Institucional 2019-2030 la necesidad de consolidar programas de atención integral 

dirigidos a estudiantes de todas las dependencias académicas de los niveles medio superior y 

superior, buscando coadyuvar a la permanencia de los estudiantes, mejorar su desempeño 

académico y lograr concluir sus estudios en tiempo y forma impulsando la evaluación 

sistemática de los estudiantes de nuevo ingreso para canalizar oportunamente a las instancias 

pertinentes aquellos casos que lo ameriten. 

En la misma línea, la Dirección del Sistema de Estudios de Nivel Medio Superior de la 

UANL (DSENMS), buscando articular la diversidad y mejorar la calidad de la educación 

alineándose a los modelos institucionales, implementó un curso de estrategias de aprendizaje y 

habilidades socioemocionales como un proyecto piloto con estudiantes del primer semestre en 8 

de 29 preparatorias durante el ciclo escolar agosto – diciembre 2018.  

El objetivo principal del curso se orientó a ofrecer estrategias de acompañamiento 

académico que contribuyeran en el desarrollo del perfil de egreso de los estudiantes del NMS de 

la UANL. Entre los objetivos específicos del curso sobresalen el de facilitar la adaptación del 

estudiante de primer ingreso al nuevo sistema educativo, fortalecer las estrategias de aprendizaje 

declaradas en los programas analíticos del plan curricular del NMS y ofrecer experiencias de 

aprendizaje que promovieran las habilidades socioemocionales de los estudiantes. 
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Este curso contemplaba una estrategia grupal preventiva de acompañamiento, evaluación 

y seguimiento para estudiantes de primer semestre, la cual podía considerarse en el Plan de 

Acción Tutorial de cada dependencia.  

El curso se determinó como un programa obligatorio incluido en el horario de estudiante 

y docente bajo el nombre de “Tutoría”, el cual se ofrecía en 16 sesiones de 50 minutos (una hora 

clase). Se sugirió la figura del Tutor u Orientador como el perfil idóneo para facilitar el curso. 

También podía asignarse al personal con el que contara y/o considerara cada dependencia, 

requiriendo cumplir sólo con la capacitación para la implementación efectiva del programa.  

Para el curso, se diseñó un material de apoyo, consistente en un cuaderno de trabajo para 

el estudiante y el docente con 16 actividades (cuatro de monitoreo académico y habilidades 

socioemocionales, siete para fortalecimiento de estrategias de aprendizaje y habilidades 

socioemocionales y cinco lecciones exclusivas para el desarrollo de habilidades 

socioemocionales). 

Como parte de la intervención se evaluó de manera diagnóstica la situación 

socioemocional de los estudiantes de primer semestre de todas las preparatorias de la 

universidad, hayan sido parte del programa piloto o no.  

Después de un año de implementación, se aplicó nuevamente el instrumento de 

evaluación para medir el impacto en la cuestión académica de los estudiantes. El resultado fue 

altamente satisfactorio al contrastar las preparatorias que llevaron a cabo el pilotaje y las que no, 

encontrándose que las escuelas participantes del programa elevaron los indicadores de retención 

y aprobación hasta un 12% respectivamente. Así mismo, el índice de reprobación y deserción 

disminuyó hasta un 10%. Mientras que, las preparatorias que no formaron parte del pilotaje, sus 

números no fueron favorecedores, mantuvieron la tendencia más no en un sentido positivo. 
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1.2 Planteamiento del problema 

Los reportes de autoridades escolares a nivel nacional indican que un número importante 

de instituciones educativas en México realizan una gran diversidad de actividades para apoyar la 

adaptación y el desarrollo académico de los estudiantes en diferentes momentos de su trayectoria 

escolar. Los apoyos van de asesorías académicas, cursos remediales o de nivelación 

intersemestral hasta talleres de hábitos de estudio, tutoría de pares y cursos propedéuticos; estos 

últimos, enfocados principalmente en la nivelación académica a través del reforzamiento de 

habilidades lectoras y matemáticas en estudiantes de primer ingreso.  

A pesar de que las estrategias han presentado resultados interesantes, como la 

articulación curricular, es de reconocer que hasta el momento el enfoque de las estrategias de 

adaptación se ha preocupado principalmente por desarrollar las competencias genéricas, 

disciplinares y profesionales del estudiante, dejando fuera factores personales como los recursos 

socioemocionales, los cuales toman un rol significativo durante el proceso de transición y 

adaptación al nuevo nivel educativo (INEE, 2019).  

Al no ser un enfoque relevante en las políticas educativas en diferentes países como 

México, el abordaje de los aspectos socioemocionales se ha tornado opcional. En este sentido, es 

importante resaltar que las escuelas o instituciones educativas que han tenido la iniciativa de 

hacerlo han mostrado cambios significativos en sus indicadores de rezago y reprobación 

(Hernández y Hernández, 2018).  

Por lo tanto, considerando el papel que juega el factor socioemocional dentro del proceso 

de aprendizaje y su relación con la predicción en el rendimiento académico, además de los 

resultados de proyectos que han participado en este sentido en favor de los estudiantes, en el 

presente trabajo se propuso evaluar el impacto de las habilidades socioemocionales y la 



20 
 

capacidad de adaptación en el rendimiento académico de un grupo de estudiantes de primer 

semestre de bachillerato general en una preparatoria pública del estado de Nuevo León. 

 

1.3 Justificación 

Los hallazgos encontrados en los informes de las autoridades educativas de nuestro país 

respecto a los fenómenos relacionados con la reprobación y el abandono escolar en el nivel 

medio superior sugieren poner más atención a la formación que obtienen los egresados de 

educación básica, ya que los problemas relacionados con este fenómeno se presentan 

principalmente cuando los jóvenes cursan el primer semestre de bachillerato. Dichos problemas 

responden a causas multifactoriales que en cierta medida algunas han sido atendidas a partir de 

iniciativas o acciones internas, propias de cada institución, y otras de manera externa, con 

programas de gobierno de nivel local o federal.  

La Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) refiere el abandono escolar como 

un problema urgente por resolver. Encuentra necesario disminuir y superar todo tipo de 

exclusión educativa, así como identificar las razones y procesos de la deserción escolar. Propone 

revisar condiciones de los estudiantes, como la edad, su desarrollo socioafectivo, el logro 

escolar, hábitos de estudio, aspectos económicos, estado de salud, acceso a la infraestructura 

educativa (física o virtual), además de los programas que se han implementado con el objetivo de 

disminuir el abandono escolar y que no han logrado los resultados esperados (Arroyo, 2019). 

Estos programas se han centrado principalmente en dos factores, lo académico y lo 

socioeconómico, aspectos que facilitan el acceso y avance entre los diferentes niveles educativos. 

Sin embargo, no ha sido suficiente para garantizar la permanencia de los estudiantes en el 

sistema educativo, sobre todo en el nivel medio superior. Esta realidad nos invita a poner nuestra 
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mirada en otras causas o factores que no han figurado en las acciones estratégicas de las 

instancias educativas, aquellas que permitan conocer y fortalecer de manera complementaria la 

formación del estudiante y que éste consiga terminar su trayectoria escolar de manera exitosa. 

 

1.4 Objetivo general 

Evaluar el impacto de las habilidades socioemocionales y la capacidad de adaptación en 

el rendimiento académico de un grupo de estudiantes de primer semestre de bachillerato general 

en una preparatoria pública del estado de Nuevo León. 

 

1.5 Objetivos específicos 

1. Diseñar y validar un instrumento que mida la percepción del desarrollo de habilidad 

socioemocionales y la capacidad de adaptación al entorno escolar en estudiantes de 

primer semestre de bachillerato. 

2. Analizar las habilidades socioemocionales, la adaptación al entorno escolar y el 

rendimiento académico presentes en estudiantes de primer semestre de bachillerato que 

participan de un programa de reforzamiento académico con enfoque de educación 

socioemocional. 

3. Determinar cómo influye el fortalecimiento de las habilidades socioemocionales en los 

índices de reprobación académica en estudiantes de primer semestre de bachillerato. 

4. Determinar cómo influye el fortalecimiento de las habilidades socioemocionales en los 

índices de deserción escolar en estudiantes de primer semestre de bachillerato. 
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1.6 Pregunta de investigación 

¿Cuál es el impacto de las habilidades socioemocionales y la capacidad de adaptación en 

el rendimiento académico de un grupo de estudiantes de primer semestre de bachillerato general 

en una preparatoria pública del estado de Nuevo León? 

 

1.7 Preguntas subordinadas 

1. ¿Cómo medir la percepción del desarrollo de habilidad socioemocionales y la capacidad 

de adaptación al entorno escolar en estudiantes de primer semestre de bachillerato? 

2. ¿Cómo se muestran las habilidades socioemocionales, la adaptación al entorno escolar y 

el rendimiento académico en estudiantes de primer semestre de bachillerato que 

participan de un programa de reforzamiento académico con enfoque de educación 

socioemocional? 

3. ¿Cómo influye el fortalecimiento de las habilidades socioemocionales en los índices de 

reprobación académica en estudiantes de primer semestre de bachillerato? 

4. ¿Cómo influye el fortalecimiento de las habilidades socioemocionales en los índices de 

deserción escolar en estudiantes de primer semestre de bachillerato? 

 

1.8 Conveniencia 

Los resultados del estudio proporcionan respuestas objetivas a las principales 

interrogantes en torno a la educación socioemocional y el problema de la deserción en México, 

particularmente en la experiencia de adaptación que viven un número importante de jóvenes de 

secundaria que ingresan al nivel medio superior. Ofrece, como contribución principal, un 

acercamiento metodológico para el diagnóstico y fortalecimiento de las competencias 
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socioemocionales en las trayectorias académicas de estudiantes de bachillerato. Además, es un 

estudio trascendente para quienes buscan hacer una reorientación en las estrategias de enseñanza 

y procesos de planeación académica con un enfoque integral, sostenible y pertinente. 

 

1.9 Limitaciones 

Entre las limitaciones más importantes que se encontraron durante el desarrollo de la 

investigación fueron: determinar y analizar la muestra de estudio considerando que la población 

de estudiantes cuenta con factores sociales y antecedentes académicos diversos; la disposición y 

disponibilidad de los estudiantes para participar en el estudio; la autorización de los padres de 

familia y las autoridades educativas; así como los tiempos y espacios para llevar a cabo las 

actividades de campo ante la posibilidad de desarrollar las interacciones de manera virtual por 

motivo de la pandemia. 

 

1.10 Delimitación 

Estudiantes de primer semestre de bachillerato inscritos en el programa educativo de 

Bachillerato General de la Preparatoria 23 UANL (Unidad San Pedro) y que hayan obtenido 280 

puntos o menos en el examen del Proceso de Asignación de Espacios para el período escolar 

Agosto – Diciembre 2022. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Deserción escolar 

La deserción escolar, también conocida bajo los términos de abandono, interrupción o 

desafiliación, es considerada por diversos autores como un tema complejo por la forma en la que 

se concibe o conceptualiza. Puede explicarse como un hecho individual, involucrando la 

voluntad o decisión personal o también puede considerarse como un hecho social, en el que están 

implicados una diversidad de factores personales, económicos, culturales o escolares (INEE, 

2017). 

Miranda (2014), propone usar la expresión interrupción escolar para describir cualquier 

evento que refiera un corte en la continuidad de la trayectoria escolar: 

 

La interrupción, según lo anterior, puede ser una “inter-grado”, cuando el estudiante 

aprueba el grado y no se inscribe al siguiente; o “intra-grado” dentro de uno solo. 

Además, se describe la deserción “inter-nivel”, que sucede entre dos niveles educativos, y 

la que se da dentro de uno mismo, la “intra-nivel”. En cuestión de tiempo, las 

interrupciones pueden ser temporales (cuando el estudiante regresa) o definitivas 

“también conocidas como deserción (Miranda, 2014, p.39 en INEE, 2019b). 

 

Ruíz et al. (2014), definen la deserción escolar como la acción de abandonar la escuela 

sin haber concluido el grado en curso; puede presentarse en todos los niveles educativos y es 

ocasionado por factores intrínsecos y/o extrínsecos. 
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Considerando las diversas posturas hacia la deserción escolar, es necesario reconocer que 

se trata de un fenómeno de origen multifactorial y que, para tratar de entenderlo, debe analizarse 

tanto los aspectos individuales como los sociales. 

 

2.2 Causas de la deserción escolar 

Los estudios sobre las causas o factores relacionadas con el abandono escolar refieren 

que se trata de un proceso que responde a múltiples aspectos, siendo complejo, dinámico y 

acumulativo, debido a que integra ámbitos sociales, institucionales, educativos, familiares e 

individuales (Weiss, 2015). 

Algunos autores hacen referencia de la interrelación existente entre factores como las 

variables socioeconómicas, la situación laboral, las características de la escuela y el contenido 

curricular. Miranda López (2018), sostiene que la mayoría de las variables tienen efectos 

interactivos y multiplicativos (atributos individuales y sociales), los considera como unos 

núcleos explicativos que, en conjunto, pueden elevar el riesgo de deserción. 

Atender esta problemática, requiere conocer de manera profunda las condiciones y 

factores que pueden afectar o determinar la trayectoria escolar. Mantener un enfoque integral y 

multidisciplinario permitirá que se asuma lo complejo que es analizar el fenómeno del fracaso 

escolar.  

Diversos estudios se han desarrollado principalmente en dos orientaciones teóricas 

cuando se busca analizar los factores que inciden en el desempeño académico o trayectoria 

escolar. Una teoría se inclina por identificar y comprender aquellos aspectos que están fuera del 

sistema escolar y que estos provocan un aprendizaje deficiente, la reprobación, las ausencias 

constantes, la desmotivación hacia el logro de aprendizajes. Esta teoría considera las causas 
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como una consecuencia de la estructura social, económica y política que limita la asistencia y 

desempeño del estudiante. Entonces, en este esquema teórico, la responsabilidad se dirige hacia 

ciertas figuras e instancias externas, tales como el gobierno, la comunidad, los amigos y la 

familia.   

La otra teoría considera que el fracaso escolar responde a factores intraescolares, es decir, 

aquellos que están inmersos en el entorno escolar como las condiciones, situaciones y dinámicas 

que pueden dificultar la permanencia del estudiante, sobre todo en los grados de transición. En 

esta línea se consideran aspectos como la organización y estrategias para la integración de 

nuevos estudiantes, la interacción escuela-familia, maestros-estudiantes, estudiantes-estudiantes 

y las prácticas pedagógicas (Román, 2013). 

Weiss (2015) reconoce tres grandes dimensiones en las que pueden agrupar las 

principales causas del abandono escolar: económica o social, académica o escolar y familiar o 

personal. El nivel de influencia parece ser similar, sin embargo, en las mediciones de la última 

década hacen referencia al factor económico como la principal razón de abandono escolar en el 

nivel medio superior. 

Las razones escolares pueden incluir aspectos relacionados al interés por el estudio, la 

capacidad cognitiva, la adaptación al ambiente escolar, la relación con maestros y motivación; 

este tipo de causas han sido identificadas como principales predictores en las estadísticas de 

deserción en bachillerato a nivel internacional. También podrían entrar en esta categoría aspectos 

como el desempeño académico, el comportamiento, las actitudes y los antecedentes escolares 

(Rumberger y Lim, 2008). 

Los aspectos institucionales como el ambiente y la gestión escolar se pueden relacionar 

con el rendimiento y abandono en el nivel medio superior. Hace un par de décadas, algunos 
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autores identificaban posturas alternas que centraban su atención en aspectos externos al 

individuo. Lee y Burkam (2003), hacían referencia a las condiciones, la organización y las 

medidas que toman las instituciones educativas que podrían llevar a los estudiantes a ir 

perdiendo interés sobre sus estudios, terminar en una situación de riesgo o desertar. 

Vidales (2009) hace referencia de factores “intrasistema” como la escasez de programas 

de formación docente, la subutilización de la información socioeconómica, cultural o familiar de 

los estudiantes, la inestabilidad laboral de los docentes, la escaza articulación entre niveles 

educativos, la poca vinculación con la familia, la insuficiente orientación vocacional, la alta 

carga de alumnos por grupo y la deficiente formación de los estudiantes en áreas numéricas y 

verbales. 

Estudios como el de Ortega et al. (2016), pone en la mira el factor de la participación de 

los padres en el proceso educativo como una casusa que influye en el rendimiento académico. 

Consideran que el involucramiento parental sigue siendo importante, aun tratándose de un nivel 

educativo como el bachillerato, para que los adolescentes continúen con sus estudios y evitar la 

deserción escolar. 

En un intento de descifrar el origen de la falta de interés y la reprobación en los 

estudiantes, citadas como las principales causas de abandono escolar, Estrada (2014) encontró en 

los discursos de desertores características vinculantes como la falta de apoyo entre pares 

(afiliación juvenil) y en la institución (exámenes de recuperación, asesorías, etc.). Los jóvenes 

desertan porque se sienten ajenos e incompetentes, desafiliados de la escuela. 
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2.3 Deserción escolar en América Latina 

Dentro de los problemas sociales que comparten los países de América Latina podemos 

encontrar el de la educación, específicamente lo relacionado al fracaso de las trayectorias 

escolares de muchos niños y jóvenes. Román (2013), identifica dos aspectos que hacen de este 

problema un tema complejo. Primero, la afectación se da principal y mayormente en quienes se 

desarrollan en sectores pobres. Estos, al verse vulnerables y excluidos, aumenta la probabilidad 

de no aprender lo necesario, no tener un buen desempeño, reprobar el grado, dejar de asistir a 

clase o desertar del sistema escolar. Aunado a esto, el fracaso académico puede ser gestado en la 

misma escuela, desde su dinámica, juicios, prejuicios y prácticas. 

Existe una similitud en el enfoque de priorizar la educación como derecho y con ello se 

ha logrado un incremento importante de estudiantes en nivel básico, incluyendo a quienes 

pertenecen a sectores pobres y vulnerables, del sector rural y/o pertenecientes a grupos étnicos. 

Sin embargo, no se tiene un panorama favorable en la calidad de la formación y la retención de 

los estudiantes en grados o sistemas superiores. 

En los países de Argentina, Chile, México, Perú, Uruguay y Venezuela, la deserción 

escolar aumenta de manera significativa en el nivel de secundaria. Se vuelven comunes factores 

externos o exógenos como la estructura, economía y dinámica familiar, amigos o pares 

desertores y la valoración por la educación. De igual manera, se hace presente el fenómeno de la 

meritocracia como un mecanismo de selección con el que se ubica y jerarquiza a los estudiantes 

en bases a sus resultados. Esto, según Dubet (citado en Román, 2013), termina siendo la razón 

por la que los jóvenes se atribuyen su fracaso. Entre los factores endógenos o internos comunes 

se encuentran la transición, la motivación y el bajo rendimiento. Respecto al factor de la 

transición entre niveles, este concentra las mayores tasas de abandono y deserción. De acuerdo 
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con Rossano (2006), citado en Román (2013), dicha transición implica cambios importantes 

respecto a la autonomía y exigencia académica. 

De acuerdo con el Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina, 

para el año 2016 los países de Bolivia, Ecuador, Panamá y Argentina contaban con las tasas de 

asistencia escolar (88.7% – 93.6%) en edades comprendidas entre los 15 y 17 años, mientras que 

México contaba con la tasa más baja (78.6%), apenas superando países como Perú, Colombia y 

El Salvador (SITEAL, 2021). 

 

2.4 Deserción escolar en México 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 3° que 

la educación es un derecho humano y su ejercicio es el principal mecanismo social que coadyuva 

al desarrollo de la democracia, la comprensión y solución de nuestros problemas para una mejor 

convivencia humana. Refiere que la educación debe ser integral y desarrollar capacidades 

cognitivas, socioemocionales y físicas que preparen para la vida a todas las personas; también 

debe ser inclusiva, intercultural y garantía de desarrollo de un pensamiento crítico (INEE, 2019). 

En México, la obligatoriedad de la Educación Media Superior (EMS) es una disposición 

constitucional desde 2012 y el gobierno es responsable de garantizar su cobertura y pertinencia 

para lograr responder a las necesidades de los jóvenes (INEE, 2017).  

De los modelos educativos existentes, el más extenso en la EMS es el bachillerato 

general, con enfoque propedéutico para que el estudiante continúe con su preparación académica 

en el nivel superior. Para el año 2018, esta extensión representaba el 62.8 %, mientras que el 

bachillerato tecnológico es el segundo con 35.9% de la matrícula nacional registrada. Este 

modelo, además de permitir la continuidad de estudios, se forma al estudiante para desarrollar 
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habilidades tecnológicas. Con menor porcentaje (1.2%), el modelo de profesional técnico 

representa un menor peso y se redujo su matrícula debido a la redefinición del perfil de egreso 

(INEE, 2019). 

La EMS ha sido el nivel educativo con mayor crecimiento en los últimos años, con un 

ritmo de crecimiento anual de 3.3%, sin embargo, a pesar de su obligatoriedad, para el ciclo 

escolar 2017-2018, sólo habría logrado matricular al 63.8% de la población de jóvenes entre 15 y 

17 años (INEE, 2019). 

Székely (2015) citado por el INEE (2017), señala el problema del rezago educativo 

acumulado de los estudiantes que transitan a la educación media superior: el abandono escolar se 

acentúa durante el primer año de la EMS. Aunque ha disminuido la tasa de abandono escolar en 

los últimos años, se siguen identificando cantidades elevadas de jóvenes que abandonan. 

De acuerdo con el INEE (2019), la tasa de abandono en EMS durante el ciclo 2016-2017 

y el inicio del siguiente fue de 15.2%. Estos indicadores se relacionan con el número de alumnos 

que egresan, es decir, la tasa de abandono se va incrementando conforme se va transitando entre 

niveles educativos. 

El abandono escolar en nuestro país se desarrolla en un contexto en el que un estudiante 

promedio ingresa a bachillerato con rezagos académicos importantes y se enfrenta a un nivel 

educativo que no responde a sus necesidades de aprendizaje de manera eficaz. En este escenario 

los estudiantes se aburren porque no logran entender los contenidos, les parece poco interesantes 

sus clases y prefieren faltar; al final, terminan abandonando la escuela (Weiss, 2015). 
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2.5 Deserción escolar en Nuevo León 

La coordinación Sectorial del Desarrollo Académico (COSDAC) perteneciente al 

Sistema Nacional de Educación Media Superior (SINEMS), hace referencia al incremento de la 

cobertura de la educación media superior en la región noreste de nuestro país en el año 2018, 

alcanzando el 82.1% respecto a la cobertura nacional. El caso de Nuevo León presentó un 

crecimiento significativo (23%) respecto a la media nacional y noreste (SEGOB, 2021).  

En el desafío de la permanencia, para el período 2016-2017 registró una tasa de abandono 

del 11.4%, encontrándose por debajo de la media nacional y estados colindantes. En el período 

2019-2020 se presenta un incremento registrando un 11.7% de casos de abandono, después 

aumenta al 12.3% en el período 2020-2021 y se tiene una proyección que ubica un 13.2% en el 

período 2021-2022. 

Mendieta, E. (2021), comparte algunas declaraciones de Sofia Leticia Morales Garza, 

secretaria de Educación en Nuevo León, respecto a la deserción escolar en el nivel medio 

superior y los sistemas de estudios del bachillerato técnico y politécnicos; refiriendo que serían 

los temas críticos y desafíos por analizar y atender por el gobierno del estado: “Puedo sintetizar 

como puntos a trabajar, primero: la absorción de secundaria a primero de preparatoria en las 

distintas modalidades. ¿Qué significa eso? Estamos perdiendo a jóvenes, en el tránsito de tercero 

de secundaria a primero de prepa o colegio de bachilleres”. 

 

2.6 Programas contra la deserción escolar 

2.6.1 Enfoque en la integración y adaptación 

En Chile, en el año 2014, nace el Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la 

Educación Superior de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (PACE UCSC) con 
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la intención de acompañar a talentos académicos durante la transición de enseñanza media a 

superior, promoviendo su adaptación a través de monitoreo del desempeño académico y las 

debilidades psicosociales que presentan durante el primer año de universidad. 

El programa PACE consideró entre sus estrategias, el diseño y validación de un 

instrumento con la intención de evaluar el desarrollo de aquellas habilidades psicosociales 

necesarias para la adaptación en la educación superior: madurez vocacional, habilidades 

socioemocionales, autocontrol del aprendizaje, manejo de la frustración, motivación hacia el 

aprendizaje y habilidades comunicativas. Para Carrasco y Paz (2018), esto ha posibilitado el 

diseño de acciones estratégicas para el desarrollo de las competencias clave desde el nivel 

educativo previo, no sólo para lo académico sino también para socioemocional, que es un área 

que tradicionalmente ha recibido menor importancia en los currículos académicos y por ende, ha 

sido subestimada por los propios estudiantes. 

Desde el año 2006, en la Universidad Nacional Autónoma de México, se han 

desarrollado acciones para mejorar las condiciones de sus estudiantes durante su incorporación a 

la institución tomando en cuenta características prioritarias como la salud, la condición 

socioeconómica, la preparación previa, la adquisición de capacidades y el fortalecimiento de la 

vocación.  

Los Programas de Integración a la Vida Universitaria (PIVU), se han convertido en una 

práctica común al inicio del período escolar y en momentos clave dentro de la trayectoria 

académica de los estudiantes para proporcionar los primeros conocimientos o experiencias sobre 

la vida cotidiana e institucional del bachillerato o la licenciatura.  

Cruz et al. (2016), promueven la implementación de estos programas durante los 

procesos de transición de los jóvenes en los ámbitos educativo y personal, en una etapa de 
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cambios biopsicosociales e incorporación a una nueva comunidad estudiantil. El propósito que 

persiguen es modificar las causas que provocan los altos índices de abandono, deserción y el bajo 

desempeño académico que impacta en el rezago y la eficiencia terminal. 

En la Universidad Tecnológica de la Habana “José Antonio Echeverría” se propuso el 

“Observatorio para la retención universitaria” como resultado de estudios realizados al interior 

de la propia universidad. Esta estrategia planteó como propósito el identificar, seleccionar y 

gestionar la información sobre los problemas relacionados con la retención universitaria. El 

primer paso para lograrlo fue realizar una encuesta que se aplica en el momento de la 

matriculación del estudiante en una carrera. Dicha encuesta contempló cuestionamientos acerca 

de la orientación profesional, la organización y planificación de actividades académicas, 

estrategias de aprendizaje, lectura comprensiva, autogestión, autoevaluación y preparación para 

exámenes y proyectos. La información arrojada permitió identificar las características de los 

estudiantes de nuevo ingreso para brindar atención y seguimiento de manera personalizada 

(Mata-Salas, 2018). 

En Colombia, la Universidad Santo Tomás, diseñó un taller de integración a la vida 

universitaria en el que participaron todos los estudiantes de primer semestre de pregrado. 

Consistió en dos sesiones, en la primera se realizó una evaluación de áreas de ajuste, 

aprendizajes y compromisos de trabajo individuales. En la segunda sesión se analizaron los 

resultados académicos obtenidos, se evaluó el proceso de formación que han llevado a cabo y se 

construyó el Plan de Carrera, mismo que funge como herramienta de trabajo para los tutores de 

programas académicos. El resultado obtenido fue un incremento en resultados académicos, los 

estudiantes con una mejor conciencia del proceso de aprendizaje y el reconocerse como 

protagonistas dentro de su formación. 
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2.6.2 Enfoque psicosocial 

En México, durante el ciclo escolar 2008-2009, surge el programa Construye T como un 

proyecto de intervención en el que participaron diversos organismos internacionales como la 

UNICEF, la UNESCO y de manera especial el PNUD. Se unieron al esfuerzo expertos 

mexicanos y organizaciones con vasta experiencia en el trabajo con jóvenes quienes fueron 

apoyados por autoridades de la educación media superior.  

Construye T impulsó el desarrollo de acciones que promovieran el desarrollo personal y 

social de los estudiantes, así como la prevención de factores de riesgo en los planteles de EMS, 

todo esto en un marco de convivencia escolar, trabajo colaborativo y comunitario. 

Aunque no se obtuvieron los resultados esperados, se identificaron algunos aspectos 

positivos asociados como la disminución de violencia, de casos de depresión y ausentismo 

(INEE, 2016). 

 

2.6.3 Enfoque multidimensional 

Entre los años 2011 y 2012 se implementó en México el programa Síguele, caminemos 

juntos. Acompañamiento integral para jóvenes de educación media superior como una iniciativa 

de las autoridades de la educación media superior en la que se consideraron diversas dimensiones 

relacionadas con la deserción escolar: la inasistencia, el acompañamiento académico, el apoyo 

psicosocial, la orientación vocacional, recursos económicos y fomento a la lectura. 

De acuerdo con el Estudio sobre las intervenciones para abatir el abandono escolar en 

educación media superior (INEE, 2016), no se realizaron evaluaciones externas al programa bajo 

un enfoque integral, sin embargo, parte de sus estrategias se mantuvieron vigentes hasta el 2018. 
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En el ciclo escolar 2013-2014, inspirados en programas y experiencias previas, la SEMS 

impulsó el Movimiento contra el abandono escolar en educación media superior “Yo no 

abandono” considerando tres estrategias de atención: el académico, el psicosocial o 

socioemocional y el vocacional en las cuales se buscó involucrar a todos los actores que 

pertenecen a la comunidad escolar, incluyendo especialmente a los padres de familia con el fin 

de mejorar los índices de acceso, permanencia y conclusión de estudios.  

Con el apoyo de la SEMS, se proveyó una “Caja de Herramientas” a las escuelas para 

que la dirección escolar y docentes contaran con diversos recursos didácticos que facilitara la 

implementación de las estrategias.  Dicha caja de herramientas incluía 12 manuales, los cuales 

brindaban recursos virtuales disponibles en línea para directores, estudiantes de primer ingreso, 

docentes, tutores, orientadores y padres de familia con los que podían recibir una guía respecto a 

la gestión, administración, hábitos de estudio, estrategias de adaptación, tutoría de pares, 

elección vocacional, plan de vida y carrera, diálogo padres-hijos, función tutorial, desarrollo de 

habilidades socioemocionales y participación de la comunidad educativa. 

En el año 2015 se analizó el impacto de esta estrategia. El estudio realizado confirmó que 

las causas económicas y la reprobación son de los principales motivos de abandono, además de 

importancia del involucramiento de los alumnos y los padres de familia en la iniciativa. Por otro 

lado, se confirmó que el embarazo temprano puede ser un factor predictor de deserción así como 

el disponer de una beca puede resultar un factor protector (INEE, 2016). 
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2.7 Posturas teóricas en torno a la adaptación escolar 

Figuras teóricas como Lazarus y Folkman (1986), se refieren al estrés y el afrontamiento 

que viven los estudiantes en la transición a un nuevo entorno escolar como parte del proceso de 

adaptación y que este requiere de mecanismos de evaluación y resistencia que permiten 

desarrollar estrategias para gestionar las demandas cotidianas. En este sentido, Albert Bandura 

hace referencia a la autoeficacia o capacidad personal para enfrentar desafíos. La autoeficacia 

académica tiene un rol determinante en la percepción que tienen los estudiantes respecto a 

manejar las exigencias escolares y tener mayor probabilidad de adaptarse de manera favorable 

(Waddington, 2023). 

Desde el enfoque de la socialización escolar, Emile Durkheim entiende que la adaptación 

trasciende la adquisición de habilidades académicas (Carmona, 2020). Por lo que considera 

importante examinar cómo los estudiantes logran integrarse a la cultura escolar, cómo 

comprenden las normas sociales y cómo establecen las relaciones con sus compañeros y 

docentes.  

La resiliencia, el optimismo y la gratitud son considerado desde la Psicología Positiva 

como fortalezas y emociones positivas en el proceso de la adaptación escolar. Dicha teoría 

resalta la importancia de promover estos elementos clave para contribuir en el bienestar dentro 

del contexto educativo (Seligman, 2009). 

Urie Bornfenbrenner plantea que los diferentes ambientes en los que se desenvuelven los 

estudiantes influyen en su desarrollo cognitivo, moral y relacional. Su Teoría Ecológica Social 

considera la conexión entre la escuela y la familia, el nivel socioeconómico y cultural, además de 

sus características biológicas y psicológicas, sus talentos y necesidades educativas particulares, 

para comprender cómo enfrentan el proceso de enseñanza y aprendizaje (Romero, 2023). 
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2.8 Proceso de adaptación e integración al entorno educativo 

La inducción es un proceso muy importante dentro de cualquier organización o 

institución, con ella se generan las bases para que las personas logren desarrollar su identidad y 

sentido de pertenencia. En una institución educativa permite al estudiante familiarizarse con la 

dinámica del plantel, sus compañeros, sus normas, así como los factores de riesgo y protección 

(Castro et al., 2018). 

Fuentes y Matamala (2015) citados por Castro et al. (2018) consideran que esta estrategia 

responde a la necesidad de facilitar la transición del estudiante que egresa del nivel medio y que 

ingresa a la universidad, a través de acciones que coadyuven en la resolución de problemas 

durante el proceso de ingreso y adaptación al nuevo entorno educativo. Esto puede incluir 

necesidades de tipo físico, emocional, social, cognitivo y afectivo. 

Las experiencias y factores previos al ingreso al nuevo nivel académico importan para el 

proceso posterior. Para Mamani (2017) los principales factores que afectan la adaptabilidad son 

la relación con el entorno, la replicación de hábitos, la experiencia previa, la pertenencia a grupos 

minoritarios, la confrontación identitaria, la presión grupal y la aversión al cambio. Lo que 

sucede antes de ingresar al plantel es importante, pero Silva y Rodríguez (2012) refieren que, la 

decisión de seguir o abandonar la escuela, es impulsada por lo que sucede durante su estancia 

académica.  

La adaptación a los entornos universitarios es crucial para su permanencia y un 

desempeño académico exitoso. De acuerdo con Cruz et al. (2016), las escuelas deben enfocar su 

atención en los alumnos de nuevo ingreso a través de programas que sean el primer contacto para 

que estos logren un mejor conocimiento de la distribución de espacios, funcionamiento, valores, 

derechos, obligaciones, sanciones y autoridades institucionales, así como los equipos de docentes 
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y tutores, el plan de estudios, modelo educativo, programas de atención y servicios, diferencias 

con el nivel educativo anterior y actividades de integración. 

 

2.9 Posturas teóricas en torno a las habilidades socioemocionales 

Entre las propuestas teóricas precursoras que han guiado la comprensión de las 

emociones en el campo de la educación podemos encontrar a Federico Fröebel (1782-1852) y su 

principio central de llevar al hombre a conocerse a sí mismo, a vivir en paz con la naturaleza y en 

unión con Dios; Celestín Freinet (1896-1966) con la técnica de texto libre en la que el alumno 

puede expresas sus emociones, sentimientos y vivencias; y John Dewey (1859-1952), quien 

afirmaba que las escuelas deben ser espacios para aprender sobre democracia, las habilidades que 

ayudan a preservarla, el estado reflexivo que permite avanzar en ella y el clima socioemocional 

para ejercerla (López,2020). 

Lo socioemocional es un constructo que ha sido estudiado con mayor fuerza a finales de 

los años noventa del siglo XX, diversificándose en perspectivas y planteando numerosas 

definiciones a través del tiempo. Se relacionan con el concepto de inteligencia emocional, mismo 

que comienza a conocerse con los trabajos de Salovey y Mayer (1990), quienes la definen como 

la habilidad para percibir, expresar, comprender, razonar y regular las emociones propias y las de 

los demás. Para Pérez (2022) el modelo de Salovey y Mayer es individualista y autodidacta, pues 

su orientación se inclina mayormente por la asimilación y comprensión de las emociones 

propias, partiendo de la idea de que los individuos deben conocerse y regularse a sí mismos antes 

de que modular y comprender las emociones de los demás. 

Para Reuven Bar-On (1997) la inteligencia emocional contempla un conjunto de 

habilidades intra e interpersonales no cognitivas que inciden en el éxito y en la capacidad de 
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adaptación al entorno. A este autor se le atribuye el uso del inventario emocional que integra 

aspectos emocionales individuales y sociales: lo intrapersonal, lo interpersonal, el manejo del 

estrés, la adaptabilidad y el estado de ánimo. 

La inteligencia emocional es conocida principalmente con las aportaciones de Goleman 

en 1995, con las que se logra observar un crecimiento significativo en los estudios y 

publicaciones sobre temas de emociones, neurociencia y la aplicación de la inteligencia 

emocional en las organizaciones (Pérez, 2022). Para Goleman (1995) la inteligencia emocional 

es la capacidad de reconocer los sentimientos y emociones propias y las de los demás, la 

capacidad de motivación y la habilidad de manejar las relaciones interpersonales de forma 

adecuada. Coincide con la postura de Salovey y Mayer al afirmar que la inteligencia 

intrapersonal es prioritaria, debido a que es necesario que las personas se conozcan y estén bien 

con ellas mismas (autoconocimiento, gestión emocional y automotivación), para luego conocer y 

entender a otros (empatía y habilidades sociales). 

Fernández-Berrocal y Extremera afirman que la inteligencia emocional se puede 

desarrollar y optimizar a partir de la práctica de las habilidades emocionales. Aunque no 

profundizan en definirlas, sólo hacen referencia a tres dimensiones intrapersonales: atención 

emocional, claridad emocional y reparación emocional (Pérez, 2022). 

 

2.10 Habilidades socioemocionales y rendimiento académico 

Las habilidades socioemocionales comenzaron a figurar en nuevos constructos de 

investigaciones sobre el aprendizaje en la infancia y la adolescencia, consideradas históricamente 

como etapas cruciales del ser humano. En este sentido, Salamanca (2018), refiere la necesidad de 

llevar la educación emocional desde los primeros niveles educativos, insertando dentro del 
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currículo el desarrollo de la inteligencia emocional o habilidades socioemocionales como base de 

la formación en la sociedad del conocimiento. 

El tema de las habilidades socioemocionales, asociado comúnmente con el término de 

inteligencia emocional, se ha reconocido como uno de los factores determinantes de la 

adaptación de los individuos a su entorno, esto ha contribuido al surgimiento de un interés 

renovado por el estudio de la influencia de la inteligencia emocional en el rendimiento 

académico, así como de otras variables motivacionales y actitudinales (Jiménez y López-Zafra, 

2009). 

La educación emocional dentro del sistema formal de educación ha sido una línea teórica 

estudiada por autores como Bisquerra (2014), Fernández-Berrocal y Extremera (2001), mismos 

que han señalado la importancia de desarrollar actividades en entornos educativos que 

promuevan el desarrollo de competencias socioemocionales en los estudiantes (Pérez, 2022). 

Modelos como el de Bisquerra (2000) han sido considerados como una innovación educativa, ya 

que busca fortalecer habilidades sociales que comúnmente no son abordadas en la escuela de 

manera tradicional. En el mismo sentido, Treviño (2019) refiere la necesidad de que se continúe 

trabajando con las habilidades socioemocionales en los programas educativos para formar 

jóvenes perseverantes, empáticos, perceptivos de sus emociones y capaces de mantener un 

control hacia lo que enfrentan. De igual manera, enfatiza que la escuela debe poner atención en 

estas habilidades y no sólo en la formación académica.  

En el ámbito educativo, la UNESCO ha señalado la colaboración, la comunicación, el 

aprendizaje informal, la productividad y la creación de contenido como las habilidades sociales 

fundamentales para el aprendizaje en el siglo XXI. También refiere la importancia de las 

competencias personales como la capacidad de iniciativa, la resiliencia, la responsabilidad, la 
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toma de riesgos y la creatividad; las competencias sociales como el trabajo en equipo, el trabajo 

en red, la empatía y la compasión, así como las competencias de aprendizaje como la habilidad 

de gestión, la organización, capacidades metacognitivas y la habilidad para trabajar con 

circunstancias adversas (Scott, 2015). 

 

2.11 Aprendizaje Socioemocional de CASEL 

El CASEL (Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning) con origen en 

Estados Unidos y fundado en 1994 por teóricos y profesionales de los campos de la psicología y 

educación como Daniel Goleman, es una organización líder en la promoción del Aprendizaje 

Socioemocional (SEL, por sus siglas en inglés) en entornos educativos (CASEL,2021).  

Su enfoque metodológico se basa en un marco integral que aborda cinco áreas de 

competencia socioemocional básicas, amplias e interrelacionadas: autoconciencia, autogestión, 

conciencia social, habilidad de relación y toma responsable de decisiones: 

 

Autoconciencia 

Busca identificar y entender las emociones, fortalezas, debilidades y valores personales a 

través de estrategias de auto reflexión, actividades de conciencia corporal y emocional, y 

evaluaciones de fortalezas personales. 

 

Autogestión 

Pretende desarrollar la capacidad de gestionar y regular las emociones, controlar 

impulsos y mantener el enfoque en situaciones desafiantes con apoyo de técnicas de respiración 
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y relajación, prácticas de mindfulness y meditación, y desarrollo de planes de acción para 

afrontar el estrés. 

 

Conciencia social 

Intenta comprender y responder a las emociones de los demás, desarrollar empatía y 

mejorar las habilidades de comunicación por medio de juegos de roles y simulaciones para 

practicar la empatía, proyectos colaborativos que fomenten la comprensión intercultural, y 

actividades que promuevan la escucha activa. 

 

Habilidades de relación 

Busca desarrollar habilidades de comunicación efectiva, trabajo en equipo y resolución 

de conflictos a través de juegos cooperativos y actividades grupales, proyectos de servicio 

comunitario que fomenten la colaboración, y programas de tutoría y mentoría entre estudiantes. 

 

Toma responsable de decisiones 

Pretende desarrollar la capacidad de tomar decisiones éticas y responsables a partir de 

estrategias metodológicas como los estudios de casos para debate en clase, proyectos que 

involucren la resolución de dilemas morales, y actividades prácticas. 

 

El SEL de CASEL tiene tres enfoques transversales:  

• Integración curricular. Las actividades se integran en diversas materias para promover 

la aplicación de las competencias socioemocionales. 
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• Clima escolar positivo. El entorno escolar fomenta la inclusión, el respeto y la 

seguridad emocional. 

• Participación de la comunidad. Estudiantes, profesores, padres de familia y directivos 

se involucran en las iniciativas para fortalecer el apoyo y la coherencia en la 

enseñanza de habilidades socioemocionales. 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de la investigación 

Se trata de un estudio cuasiexperimental (pre y post), longitudinal de enfoque mixto. Es 

cuasiexperimental porque se manipula de manera deliberada por lo menos una variable 

independiente (habilidades socioemocionales) para ver su impacto en una o más variables 

dependientes (adaptación y deserción escolar). Para Hernández et al. (2014) este tipo de diseños 

se utilizan cuando no es posible asignar los participantes de manera aleatoria en la intervención. 

El mismo autor distingue una investigación longitudinal cuando se intenta obtener datos a través 

de un tiempo determinado para analizar cambios o consecuencias en una población. En ese 

sentido, con el presente estudio se evaluaron los rasgos socioemocionales y adaptativos, además 

del desempeño académico de los participantes, en dos momentos diferentes y a partir de un 

esquema de intervención. 

Una investigación que sigue una vía mixta contempla la interacción y potenciación de la 

recolección y el análisis de datos tanto del enfoque cuantitativo como del cualitativo (Hernández 

Sampieri, 2018). Pueden desarrollarse de forma simultánea o en diferentes momentos del 

estudio. 

Se realizaron dos mediciones, una previa a la intervención y otra posterior a la misma. Se 

contempló intervenir con dos grupos de estudiantes de primer semestre de bachillerato general, 

un grupo experimental y un grupo control, de 15 participantes cada uno. 
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3.2 Sujetos 

Participaron 30 estudiantes de primer semestre de bachillerato general, con edades 

comprendidas entre los 14 y 16 años (M=15). En la muestra se encontraban 14 hombres y 16 

mujeres, pertenecientes a una institución pública de educación media superior, situada en una 

zona urbana de la ciudad de San Pedro Garza García. 

 

3.3 Criterios de inclusión 

Estudiantes de primer semestre de bachillerato inscritos en el programa educativo de 

Bachillerato Mixto en Línea de la Preparatoria 23 UANL (Unidad San Pedro) y que hayan 

obtenido 280 puntos o menos en el examen del Proceso de Asignación de Espacios para el 

período escolar agosto – diciembre 2022. De igual manera, que no hayan tenido experiencia 

previa con programas o actividades de entrenamiento de habilidades socioemocionales y que 

acepten participar en el estudio. 

 

3.4 Criterios de exclusión 

Estudiantes que no estén inscritos en primer semestre de bachillerato del programa 

educativo de Bachillerato General de la Preparatoria 23 UANL (Unidad San Pedro), que hayan 

obtenido más de 280 puntos en el examen del Proceso de Asignación de Espacios para el período 

escolar Agosto – Diciembre 2022. Con experiencia previa con entrenamiento de habilidades 

socioemocionales y que no acepten participar en el estudio.  
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3.5 Estrategia de muestreo 

Conforme a los objetivos del estudio y la accesibilidad de la población, se recurrirá a una 

muestra no probabilística intencional por criterio. Es no probabilística ya que la selección de la 

muestra no depende de la probabilidad, sino de causas o características que son consideradas por 

el responsable de la investigación (Corral et. al, 2015). Se tomó como referencia los objetivos del 

estudio, las variables o categorías de análisis y los alcances de los resultados para definir la 

muestra. 

 

3.6 Población (N) 

37 estudiantes de primer semestre de bachillerato pertenecientes a la Preparatoria 23 de la 

UANL en el municipio de San Pedro Garza García. 

 

3.7 Unidad de análisis 

Estudiantes de primer semestre de bachillerato inscritos en el programa educativo de 

Bachillerato General de la Preparatoria 23 UANL (Unidad San Pedro) y que hayan obtenido 280 

puntos o menos en el examen del Proceso de Asignación de Espacios para el período escolar 

Agosto – Diciembre 2022. 

 

3.8 Tamaño de la muestra 

Participaron 30 estudiantes, los cuales fueron seleccionados de manera no aleatoria, 

cumpliendo con las características de la unidad de análisis planteada. 
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3.9 Técnicas 

3.9.1 Investigación documental 

Esta técnica se desarrolló en un primer momento a través de la revisión del marco teórico 

y referencial para identificar las categorías de análisis necesarias para el diseño de instrumentos y 

el programa de intervención.  

De manera complementaria, antes de iniciar el programa de intervención y al finalizar el 

semestre, se revisaron los expedientes académicos de los participantes para registrar el récord de 

unidades de aprendizaje en riesgo de reprobar y aquellas que fueron aprobadas respectivamente, 

así como el estatus del estudiante en cuanto al avance académico, una vez que se cumpliera el 

período de conciliación de inscripciones definitivas en el siguiente semestre. 

 

3.9.2 Encuesta 

Escala de Habilidades Socioemocionales y Adaptación Escolar (diseño propio). Se mide 

la frecuencia de identificación respecto a cinco áreas de competencia socioemocional básicas: 

autoconciencia, autogestión, conciencia social, habilidad de relación y toma responsable de 

decisiones y adaptación al entorno escolar. Se medirá cada ítem con una escala de Likert de 5 

puntos (entre 1 = Nunca a 5 = Siempre).  

El instrumento fue aplicado con apoyo del personal especializado para cuidar el ritmo y 

objetividad en las respuestas, así como para atender las dudas de los participantes en cuanto al 

significado de algunos conceptos. 
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3.9.3 Experimento 

Se aplicó un programa de reforzamiento académico de 12 sesiones semanales tanto en el 

grupo control como en el experimental. Cada sesión tuvo una duración de 45 minutos e 

incluyeron actividades de diseño propio, que permiten fortalecer estrategias de aprendizaje 

básicas como el resumen, el ensayo, la reseña, el mapa mental, el mapa conceptual, el cuadro 

sinóptico, la línea del tiempo y la investigación documental. En el grupo experimental, además 

del reforzamiento académico, se incluyó como estímulo una adaptación de ejercicios ConstruyeT 

para el entrenamiento de las habilidades socioemocionales autoconocimiento, la autogestión de 

emociones, la conciencia social, la habilidad de relación y la toma responsable de decisiones. 

Previo a la intervención se administró a los grupos de participantes la escala de 

habilidades socioemocionales y adaptación escolar. Posteriormente se desarrollaron las sesiones 

de manera extraordinaria al horario de clases del semestre y conforme al programa de 

entrenamiento diseñado para ambos grupos.  

Una vez concluida la intervención, coincidiendo con el fin del período escolar, se aplicó 

el instrumento tanto al grupo experimental como al grupo control para evaluar el efecto de la 

intervención en el desarrollo de habilidades socioemocionales en relación con la capacidad 

adaptativa de los estudiantes, y en contraste con el logro o avance académico como otra variable 

dependiente. 

La intervención fue desarrollada por personal especializado y con experiencia previa en 

aplicación de estrategias de entrenamiento emocional.  

Buscando garantizar la igualdad de condiciones, los grupos fueron integrados por la 

misma cantidad de estudiantes y recibieron atención por el mismo personal, en el mismo horario 

y espacio físico, sólo que en días diferentes. 
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3.10 Instrumento 

Para Sánchez (2022) el instrumento en una investigación representa uno de los 

principales insumos para el procesamiento de la información, por lo tanto su diseño, la elección 

de la muestra y el acopio de datos deben ser procurados evitando errores en la medición y en 

aplicación del instrumento, permitiendo con ello la obtención de información relevante para 

medir las variables del estudio. 

 

3.10.1 Categorías de análisis 

El reto principal durante el proceso de investigación fue encontrar las variables que 

puedan tener capacidad predictiva complementaria o mayor a las que son consideradas en las 

evaluaciones tradicionales frente al problema de la deserción escolar. Para lo anterior, se 

consideran las habilidades socioemocionales que integran el marco metodológico Aprendizaje 

Socioemocional (SEL) del Colaborativo para el Aprendizaje Académico, Social y Emocional 

(CASEL), así como del concepto de adaptación escolar; se identificaron sus rasgos observables y 

se propone una categorización para un posible sistema de medición. 

Para la construcción de las categorías de análisis se consideraron las habilidades 

socioemocionales que integran el marco metodológico Aprendizaje Socioemocional (SEL) del 

Colaborativo para el Aprendizaje Académico, Social y Emocional (CASEL), así como los 

constructos de adaptación escolar referidos por Guachamin (2017) y Núñez et al. (2021). 

En las Tablas 1 y 2 se ofrece una definición teórica de cada una de las habilidades 

socioemocionales básicas, así como del concepto de adaptación escolar; se identifican sus rasgos 

observables y se propone un sistema de medición para el diseño del instrumento. 
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Tabla 1 

Categoría de análisis Habilidades Socioemocionales 

Dimensión Definición Indicadores 

Autoconciencia 

Habilidad para comprender las 

propias emociones, pensamientos y 

valores y cómo influyen en el 

comportamiento en distintos 

contextos (CASEL, 2021). 

Comprende sus emociones. 

Reconoce sus pensamientos. 

Identifica sus valores y alcances. 

Autogestión 

Habilidad para manejar las 

emociones, los pensamientos y los 

comportamientos de uno mismo de 

manera efectiva en diferentes 

situaciones (CASEL, 2021). 

Maneja sus emociones. 

Maneja sus pensamientos. 

Maneja sus comportamientos. 

Conciencia 

social 

Habilidad para comprender las 

perspectivas de los demás y de sentir 

empatía por ellos, incluidos aquellos 

de diversos orígenes, culturas y 

contextos (CASEL, 2021). 

Comprende las perspectivas de 

otros. 

Siente empatía por los demás. 

Habilidad de 

relación 

Habilidad para establecer y 

mantener relaciones saludables y de 

apoyo y para navegar de manera 

efectiva en entornos con diversos 

individuos y grupos (CASEL, 

2021). 

Mantiene relaciones saludables y de 

apoyo mutuo. 

Toma 

responsable de 

decisiones 

Habilidad para tomar decisiones 

constructivas y comprensivas sobre 

el comportamiento personal y las 

interacciones sociales en diversas 

situaciones (CASEL, 2021). 

Toma decisiones constructivas. 

Nota. Elaboración propia. 
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Tabla 2 

Categoría de análisis Capacidad Adaptativa 

Dimensión Definición Indicadores 

 

 

 

Adaptación al 

entorno escolar 

Desde la vista psicopedagógica, se 

puede definir la adaptación escolar 

como “el grado de armonía existente 

entre las motivaciones y aptitudes 

fundamentales del alumno y la 

conducta visible que manifiesta ante 

las exigencias escolares” (Clemente 

y Alonso citados por Guachamin, 

2017). 

 

Es un conjunto de procesos sociales, 

afectivos y psicológicos que tienen 

relación con la educación y el 

desarrollo integral de los niños 

(Albornoz citado por Nuñez et al. 

2021). 

Se siente motivado hacia las 

actividades escolares. 

 

Se siente capaz/apto para realizar 

las actividades escolares. 

 

Se siente parte de la escuela. 

 

Entiende las reglas de 

convivencia escolar. 

Nota. Elaboración propia. 
 

 

3.10.2 Diseño del instrumento 

El diseño de investigación derivó en una escala tipo Likert de 37 ítems que mide la 

frecuencia de identificación respecto a cinco áreas de competencia socioemocional básicas: 

autoconciencia, autogestión, conciencia social, habilidad de relación y toma responsable de 

decisiones y adaptación al entorno escolar. En cada ítem se midió con una escala de 5 puntos 

(entre 1 = Nunca a 5 = Siempre). 

En una escala la persona evaluada es la encargada de registrar los datos que son 

requeridos para la investigación, y a través de la técnica de encuesta, el sujeto de estudio va 

seleccionando categorías que corresponden a afirmaciones que permiten evaluar la magnitud de 

las variables (Sánchez, 2022). En la Tabla 3 se pueden observar los detalles del instrumento. 
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Tabla 3 

Escala sobre Habilidades Socioemocionales y Adaptación Escolar 

Ítems constitutivos de la escala 

 

Autoconciencia 

1.Identifico mi reacción emocional ante diversas situaciones. 

2.Identifico la causa/raíz de mis emociones en circunstancias diferentes. 

3.Reconozco pensamientos positivos/negativos sobre mi persona. 

4.Me siento querido o apreciado por los demás. 

5.Identifico mis valores y principios. 

6.Reconozco el impacto personal y social de poner en práctica mis valores. 

Autogestión 

1.Logro controlar mis emociones de manera efectiva. 

2.Mantengo la calma con los que me rodean cuando me siento consternado. 

3.Controlo mis pensamientos de manera efectiva a pesar de las expectativas de 

otras personas. 

4.Controlo mis pensamientos de manera efectiva a pesar de estar bajo 

condiciones estresantes. 

5.Actúo con calma cuando no logro/obtengo lo que quiero. 

6.Puedo esperar tranquilamente a que llegue mi turno. 

7.Continúo con la actividad que estoy haciendo a pesar de sentirme presionado. 

8.Intento varias veces cuando las cosas salen mal. 

Conciencia  

social 

1.Los demás se sienten comprendidos cuando hablan conmigo. 

2.Escucho activamente cuando alguien está hablando conmigo. 

3.Entiendo cómo se sienten los demás. 

4.Tengo la capacidad de ponerme en el lugar de otros. 

Habilidad de 

relación 

1.Sé exactamente qué decir y en qué momento hacerlo. 

2.Busco la manera de expresar lo que no me gusta/no me parece sin hacer daño a otros. 

3.Analizo diferentes opciones para resolver un problema. 

4.Mantengo la calma frente a un problema y propongo una solución. 

5.Hago aportaciones que favorezcan las tareas de un equipo de trabajo. 

6.Busco adaptarme al momento de hacer un proyecto colaborativo. 

Toma responsable 

de decisiones 

1.Considero que hay varias formas o alternativas para hacer las cosas. 

2.Compruebo antes de creer en lo que otros me dicen. 

3.Soy considerado por otros como una persona responsable y comprometida. 

4.Evalúo las diferentes consecuencias de mis actos antes de realizarlos. 

Adaptación 

escolar 

1.Me siento motivado para asistir a la escuela. 

2.Me siento inspirado por mi entorno académico. 

3.Me considero capaz de alcanzar mis metas académicas. 

4.Creo que soy suficientemente bueno en lo que hago. 

5.Me siento respetado por mis compañeros. 

6.Me siento respetado por mis maestros. 

7.Me considero una parte importante de la escuela. 

8.Me siento acompañado. 

9.Tengo claro el reglamento de la escuela. 

Nota. Elaboración propia 
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Esta herramienta documental registró información directa de los sujetos de estudio que 

integraban la muestra. Esta información subjetiva fue codificada, a partir de la definición de 

constructos teóricos, en categorías específicas medibles. 

 

3.11 Consideraciones éticas 

 Para desarrollar la intervención se solicitó autorización al titular de la dependencia vía 

oficio. En dicho documento se describieron los detalles más importantes respecto al trabajo de 

investigación: nombre del proyecto, objetivo, actividades a realizar (tiempos, condiciones, 

instrumentos por aplicar), permisos particulares sobre interacción con estudiantes, acceso a 

expedientes académicos, además de establecer los fines que tendría la información 

proporcionada y el esquema de control para garantizar la confidencialidad.  

 Una vez recibida la autorización de la autoridad escolar se procedió a la firma de los 

consentimientos informados por parte de los padres de familia y alumnos que participaron en el 

programa de intervención. En este consentimiento se hacía constar que el personal responsable 

del programa explicó en términos comprensibles los motivos por los cuáles se invitaba al 

estudiante a participar de la intervención; que se les informó sobre los objetivos, actividades, 

condiciones y beneficios del programa; que se les notificó que la información derivada de su 

participación sería tratada con estricta confidencialidad y que sólo podría ser utilizada para 

trámites académicos y proyectos de investigación educativa. 
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS 

 

 En el presente apartado se encuentra una descripción de los análisis estadísticos y los 

resultados de los grupos participantes, comenzando por los aspectos sociodemográficos 

generales; el índice de reprobación académica; el índice de deserción escolar; la confiabilidad del 

instrumento; la frecuencia de identificación respecto a cada una de las dimensiones que integran 

la variable habilidades socioemocionales, así como de la variable adaptación al entorno escolar; 

y un comparativo de indicadores pre y post intervención. 

Los datos obtenidos se relacionan directamente con el objeto de estudio y fueron 

analizados para probar las hipótesis de la investigación. Dicho análisis fue posible al procesar los 

datos con cálculos estadísticos que proporcionan información objetiva y verificable. La 

estadística en el estudio proporciona las comparaciones, relaciones, cruces o triangulación de la 

información para tomar decisiones respecto a probar o no la hipótesis, generar conclusiones e 

incluso indiciar recomendaciones (Sánchez, 2022). El programa estadístico que facilitó el 

proceso de análisis de la información fue el Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) en 

su versión 27. 

 

4.1 Datos sociodemográficos 

En el estudio participaron en total 30 estudiantes de primer semestre de bachillerato de 

una institución pública de nivel medio superior en la zona oriente del área metropolitana de 

Monterrey.  
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El detalle de los datos sociodemográficos de género y edad pueden observarse en las 

Tablas 4, 5 y 6. El 53.3% de los participantes fueron del género femenino (n= 16), mientras que 

el 46.7% fueron del género masculino (n=14). La media de edad fue de 15 años con una 

desviación estándar de .497. El 17.9% (f=5) tenían 14 años de edad, el 75% (f=21) tenían 15 años 

de edad y el 7.1% (f=2) tenían 16 años de edad al momento de responder el instrumento. 

 

Tabla 4 

Frecuencias y porcentajes de género de los participantes 

Género Frecuencia Porcentaje 

Mujer 16 53.3 

Hombre 14 46.7 

Total 30 100 

Nota. Elaboración propia.  

 

 

Tabla 5 

Estadísticos de edad reportada por los participantes 

 Edad 

N 
Válido 28 

Perdidos 2 

Media 14.89 

Desviación .497 

Varianza .247 

Mínimo 14 

Máximo 16 

Nota. Elaboración propia. 
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Tabla 6 

Frecuencias y porcentajes de edad reportada por los participantes 

Edad Frecuencia Porcentaje 

Válido 

14 5 17.9 

15 21 75 

16 2 7.1 

Total 28 100 

Perdidos Sistema 2  

Total 30  

Nota. Elaboración propia.  

 

 

Tabla 7 

Distribución por grupos, edad y género de los participantes. 

Edad 

Grupo 

Experimental Control 

F M F M 

14 0 2 1 2 

15 4 7 9 1 

16 1 1 0 0 

No reportada 0 0 0 2 

Total 5 10 10 5 

Nota. Elaboración propia. 

 

4.2 Índice de reprobación académica 

 Antes de iniciar el programa de intervención y al finalizar el semestre, se revisaron los 

expedientes académicos de los participantes para registrar el récord de unidades de aprendizaje 

en riesgo de reprobar y aquellas que fueron aprobadas respectivamente.  
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Los resultados de dicho análisis muestran que el 76.7% de los participantes mejoraron su 

desempeño académico respecto a la cantidad de unidades de aprendizaje reprobadas, tal como se 

muestra en la Tabla 8.  

 

Tabla 8 

Frecuencias y porcentajes de reprobación académica.  

Reprobación académica Frecuencia Porcentaje 

Mejoró 23 76.7 

No mejoró 7 23.3 

Total 30 100 

Nota. Elaboración propia. El estudiante mejora su desempeño académico cuando disminuye la 

cantidad de unidades de aprendizaje reprobadas al finalizar el semestre, en contraste con cantidad 

reportada en riesgo de reprobar previo a la intervención. 

 

 

 

 

4.3 Índice de deserción escolar 

Se analizó el estatus de los estudiantes en cuanto al avance académico, antes de iniciar el 

programa de intervención y al finalizar el semestre, una vez que se cumpliera el período de 

conciliación de inscripciones definitivas. En la Tabla 9 se puede observar que la mayor parte de 

los estudiantes que participaron en el estudio (96.7%) obtuvieron los créditos mínimos 

necesarios para avanzar al próximo nivel académico. 
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Tabla 9 

Frecuencias y porcentajes de deserción escolar  

Avance académico Frecuencia Porcentaje 

Acredita semestre 29 96.7 

No acredita semestre 1 3.3 

Total 30 100 

Nota. Elaboración propia. El estudiante avanza al próximo nivel académico al obtener por lo menos 

12 créditos de las unidades de aprendizaje aprobadas en primera o segunda oportunidad. 

 

 

 

4.4 Instrumento de medición  

La Escala de Habilidades Socioemocionales y Adaptación Escolar de diseño propio, mide 

en 28 ítems la frecuencia de identificación respecto a cinco áreas de competencia socioemocional 

básicas: autoconciencia, autogestión, conciencia social, habilidad de relación y toma responsable 

de decisiones; y en 9 ítems la frecuencia de adaptación al entorno escolar. 

En la Tabla 10 se comparte el nivel de confiabilidad del instrumento de medición, con un 

coeficiente de Cronbach cercano a uno, en los dos momentos de la intervención (a= .871 y a= 

.937). Por lo tanto, es posible decir que la consistencia interna del instrumento es muy buena.  

 

Tabla 10 

Valores de confiabilidad de la Escala de Habilidades Socioemocionales y Adaptación Escolar 

Confiabilidad del instrumento 

 Alpha de Cronbach Cantidad de ítems 

Pretest 
.871 37 

Postest 
.937 37 

Nota. Elaboración propia.  
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4.5 Análisis descriptivo  

 

Para Sánchez (2022), este proceso de acopio y análisis de datos permite ordenar, 

presentar y medir los datos recopilados en el instrumento; tiene como función principal el 

facilitar la descripción de los datos. 

En las siguientes secciones se describe la frecuencia de identificación respecto a cada una 

de las dimensiones que integran los constructos de habilidades socioemocionales y de adaptación 

al entorno escolar en los estudiantes que participaron en el proyecto de investigación como grupo 

de condición experimental.   

 

4.5.1 Autoconocimiento 

 La Tabla 11 indica que el nivel de identificación de los estudiantes expuestos a estímulos 

socioemocionales aumentó de manera significativa en la pre y post evaluación respecto a la 

dimensión de Autoconocimiento (M= 22, M=23.47). 

 

Tabla 11  

Estadísticos descriptivos y confiabilidad global de la Escala de Habilidades Socioemocionales 

en la dimensión de Autoconocimiento. 

 

Autoconocimiento 

Grupo experimental M N DE EEM a 

Pretest 22 15 3.000 .775 .513 

Postest 23.47 15 4.015 1.037 .728 

Nota. Elaboración propia. M= media aritmética, DE= desviación estándar, EEM= error estándar de la 

media, α = alfa de Cronbach. 
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4.5.2 Autogestión 

La Tabla 12 muestra que el nivel de identificación de los estudiantes expuestos a 

estímulos socioemocionales aumentó ligeramente en la pre y post evaluación respecto a la 

dimensión de Autogestión (M= 29, M=29.53). 

 

Tabla 12  

Estadísticos descriptivos y confiabilidad global de la Escala de Habilidades Socioemocionales 

en la dimensión de Autogestión. 

 

Autogestión 

Grupo experimental M N DE EEM a 

Pretest 29 15 4.175 1.078 .711 

Postest 29.53 15 4.969 1.283 .836 

Nota. Elaboración propia. M= media aritmética, DE= desviación estándar, EEM= error estándar de la 

media, α = alfa de Cronbach. 

 

4.5.3 Conciencia social 

La Tabla 13 muestra que el nivel de identificación de los estudiantes expuestos a 

estímulos socioemocionales aumentó ligeramente en la pre y post evaluación respecto a la 

dimensión de Conciencia Social (M= 15, M=15.47). 

 

Tabla 13  

Estadísticos descriptivos y confiabilidad global de la Escala de Habilidades Socioemocionales 

en la dimensión de Conciencia Social 

 

Conciencia Social 

Grupo experimental M N DE EEM a 

Pretest 15 15 1.813 .468 .653 

Postest 15.47 15 2.588 .668 .681 

Nota. Elaboración propia. M= media aritmética, DE= desviación estándar, EEM= error estándar de la 

media, α = alfa de Cronbach. 
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4.5.4 Habilidad de Relación 

La Tabla 14 indica que el nivel de identificación de los estudiantes expuestos a estímulos 

socioemocionales aumentó de manera significativa en la pre y post evaluación respecto a la 

dimensión de Habilidad de Relación (M= 22.20, M=23.33). 

 

 

Tabla 14  

Estadísticos descriptivos y confiabilidad global de la Escala de Habilidades Socioemocionales 

en la dimensión de Habilidad de Relación 

 

Habilidad de Relación 

Grupo experimental M N DE EEM a 

Pretest 22.20 15 2.859 .738 .613 

Postest 23.33 15 3.773 .974 .702 

Nota. Elaboración propia. M= media aritmética, DE= desviación estándar, EEM= error estándar de la 

media, α = alfa de Cronbach. 

 

 

 

4.5.5 Toma Responsable de Decisiones 

La Tabla 15 indica que el nivel de identificación de los estudiantes expuestos a estímulos 

socioemocionales aumentó ligeramente en la pre y post evaluación respecto a la dimensión de 

Toma Responsable de Decisiones (M= 14.07, M=14.93). 

 

 

Tabla 15  

Estadísticos descriptivos y confiabilidad global de la Escala de Habilidades Socioemocionales 

en la dimensión de Toma Responsable de Decisiones 

 

Toma Responsable de Decisiones 

Grupo experimental M N DE EEM a 

Pretest 14.07 15 2.576 .665 .578 

Postest 14.93 15 2.789 .720 .643 

Nota. Elaboración propia. M= media aritmética, DE= desviación estándar, EEM= error estándar de la 

media, α = alfa de Cronbach. 
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4.5.6 Adaptación Escolar 

La Tabla 16 indica que el nivel de identificación de los estudiantes expuestos a estímulos 

socioemocionales aumentó de manera muy significativa en la pre y post evaluación respecto a la 

dimensión de Adaptación Escolar (M= 32.53, M= 34). 

 

 

Tabla 16  

Estadísticos descriptivos y confiabilidad global de la Escala de Habilidades Socioemocionales 

en la dimensión de Adaptación Escolar. 

 

Adaptación Escolar 

Grupo experimental M N DE EEM a 

Pretest 32.53 15 6.046 1.561 .834 

Postest 34 15 6.928 1.789 .835 

Nota. Elaboración propia. M= media aritmética, DE= desviación estándar, EEM= error estándar de la 

media, α = alfa de Cronbach. 

 

 

 

4.6 Resultados de la intervención 

En este apartado se muestran los resultados respecto a la percepción de mejoraría en el 

desarrollo de habilidades socioemocionales y capacidad de adaptación al entorno escolar en los 

estudiantes que participaron en el grupo experimental.  La Tabla 17 muestra un comparativo de 

los resultados obtenidos pre y post test. 

Los datos arrojados señalan que el 60% (n= 9) de los participantes perciben una mejoría 

en el desarrollo de sus habilidades socioemocionales, una vez terminada la intervención, 

mientras que el 46.7% (n= 7) identifica una mejoría respecto a la capacidad adaptativa. 
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Tabla 17 

Comparativo de resultados de la Escala de Habilidades Socioemocionales y Adaptación Escolar 

Participantes 
Habilidades Socioemocionales Adaptación escolar 

Pretest Postest Pretest Postest 

1 19.8 20.4 5.2 4.4 

2 22.6 22.6 6.4 6.4 

3 22.2 25.6 7 8.2 

4 21.2 22.8 6.6 7.8 

5 21 25.8 6.4 7.8 

6 18.6 19.2 6.4 6.4 

7 17.4 16.6 4.2 5.2 

8 23.6 25.8 8.6 9 

9 16.2 16.2 5.6 5.6 

10 21.8 20.8 8 7.4 

11 22.2 22.4 8 7.8 

12 20.6 23.2 7.8 8.2 

13 20 21.2 5.8 7.2 

14 22.2 20.2 6.2 5.2 

15 17.4 17.4 5.4 5.4 

Nota. Elaboración propia. La variable Habilidades Socioemocionales integra las dimensiones de 

autoconciencia, autogestión, conciencia social, habilidad de relación y toma responsable de decisiones. 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES 

 

Este capítulo integra las reflexiones finales en torno a los resultados obtenidos, tomando 

como referencia los objetivos de la investigación. Posteriormente se comparten recomendaciones 

teóricas, prácticas y metodológicas derivadas de las conclusiones. 

 

5.1 Conclusiones 

Los resultados de la investigación ofrecen datos significativos respecto a la intervención 

en habilidades socioemocionales y adaptación al entorno escolar. La evidencia obtenida destaca 

que un poco más de la mitad de los participantes expresan sentir mejoría en el desarrollo de sus 

competencias socioemocionales y capacidades de adaptación tras haber participado de la 

intervención. 

Este hallazgo sugiere que el programa de intervención ha tenido un impacto positivo en el 

aspecto socioemocional de los participantes, por lo que se puede hablar de una posible 

efectividad en el reforzamiento de habilidades sociales y emocionales; recursos imprescindibles 

para el desarrollo integral de los estudiantes en el ambiente académico. 

De igual manera, los datos obtenidos reflejan que la mitad de los participantes, una vez 

terminada la intervención, mejoran su capacidad adaptativa en el entorno escolar. Se considera 

un indicador significativo en relación con la influencia del entrenamiento socioemocional en la 

adaptabilidad hacia retos y demandas escolares específicas de los estudiantes. 

De forma integral, los resultados obtenidos indican que el entrenamiento de habilidades 

socioemocionales impacta de manera favorable en la capacidad adaptativa de estudiantes que 

ingresan por primera vez al nuevo entorno educativo. Sin embargo, es necesario reconocer la 
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importancia de una evaluación continua y comprender de manera más profunda el fenómeno de 

estudio al considerar otras variables que pudieran influir en los resultados, así como las 

necesidades particulares de cada sujeto.  

Los hallazgos y experiencias vertidas en el estudio tienen implicaciones prácticas útiles 

para los profesionales del área de la educación, la salud mental y los programas de bienestar 

estudiantil que buscan atender las necesidades socioemocionales y adaptativas de los estudiantes 

que viven un proceso de transición escolar.  Es primordial abordar, además del aspecto 

académico, el desarrollo socioemocional y la capacidad adaptativa de los estudiantes para 

coadyuvar en su desarrollo integral. 

Respecto a la influencia del fortalecimiento de las habilidades socioemocionales en los 

índices de reprobación académica, los resultados de la investigación señalan una clara mejoría en 

el desempeño académico de los participantes respecto a la cantidad de unidades de aprendizaje 

reprobadas. Este escenario indica que el programa de intervención diseñado fue efectivo en 

cuanto al abordaje de áreas disciplinares en riesgo identificadas de manera inicial.  

La mayor parte de estudiantes que se encontraban en riesgo de reprobar un número 

determinado de unidades de aprendizaje mostraron una disminución significativa en el índice de 

reprobación académica una vez finalizado el semestre.  Estos hallazgos destacan la validez y 

eficacia de las orientaciones utilizadas en el programa de intervención, por lo que es posible 

replicarlo en estrategias que compartan similitudes con las características, necesidades y contexto 

de los sujetos de estudio. 

El análisis de los expedientes escolares forma parte del proceso de evaluación continua al 

que pueden, en el mejor de los escenarios, estar sujetos los estudiantes de grados iniciales. El 

monitoreo de los resultados académicos previo y durante el programa o servicio de 
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acompañamiento, permite ajustar de manera oportuna el enfoque de la intervención, cuando sea 

necesario. 

A pesar de los resultados positivos del estudio, no debemos dejar de lado otros factores o 

variables que difícilmente pueden ser controlados desde el programa de intervención y podrían 

requerir una atención especial o personalizada. Por lo tanto, se concluye que los resultados de la 

investigación sostienen la efectividad del programa de intervención respecto a la mejora de los 

índices aprobación. Lo anterior representa una pauta confiable para el diseño de estrategias que 

ayudan a enfrentar posibles obstáculos académicos en el futuro. 

En cuanto a la influencia del fortalecimiento de las habilidades socioemocionales en los 

índices de deserción escolar, es necesario enfatizar que se analizaron con detalle la situación o 

estatus académico de los participantes al finalizar el programa de intervención en cuanto al 

avance académico. Al evaluar la cantidad mínima de créditos obtenidos al finalizar el periodo 

semestral resultó en un alto nivel de éxito en el cumplimiento de este requerimiento necesario 

para avanzar al siguiente grado académico. Lo anterior denota una evidente mejora en el 

rendimiento académico de los participantes, considerando los antecedentes de riesgo descritos 

con anterioridad.  

Entonces, podemos inferir que la mejora observada en el aprovechamiento académico de 

los sujetos de estudio puede relacionarse, entre otros factores, con la participación en el 

programa de intervención, al facilitar su progreso durante su trayectoria escolar. Adicional a esto, 

se concluye que las estrategias diseñadas para abordar las necesidades académicas de los 

estudiantes fueron efectivas en el sentido de complementar los recursos de apoyo que brinda la 

institución de manera habitual. 
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Los resultados obtenidos tienen valiosas implicaciones para futuras intervenciones 

educativas. Es posible rescatar la pertinencia de diseñar programas de apoyo que se enfoquen en 

necesidades específicas de la población estudiantil, así como el reconocer y abordar de manera 

efectiva los factores, condiciones y circunstancias que contribuyen en el éxito académico. 

 

5.2 Recomendaciones 

5.2.1 Teóricas 

Existen dimensiones estrechamente relacionadas con las habilidades socioemocionales 

que pueden permitir una comprensión más detallada de la relación con la adaptación escolar; por 

ejemplo la inteligencia emocional, la empatía o la comunicación asertiva. Repensar en la cultura 

de participación y la expresión adecuada de opiniones o inconformidades en clase, puede 

favorecer el desarrollo de estrategias que promuevan habilidades de negociación, empatía y toma 

de decisiones responsables en los estudiantes. 

La relación estudiante-docente y la cultura institucional también pueden desempeñar un 

papel fundamental en el proceso de adaptación, por lo que se vuelve necesario que los tomadores 

de decisiones reflexionen sobre el rol de los docentes y el ambiente escolar que impera en la 

institución educativa, así como su influencia en el rendimiento de los estudiantes. 

Variables como la edad, el género, el contexto socioeconómico o el nivel de apoyo 

familiar, son factores individuales que vale la pena tomar en cuenta para futuros estudios que 

busquen respuestas en torno a la incidencia de las habilidades socioemocionales y su impacto en 

la adaptación o integración al entorno escolar.  
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5.2.2 Prácticas 

El perfil profesional o el entrenamiento previo del personal responsable de dirigir el 

entrenamiento de habilidades socioemocionales y/o la administración de instrumentos es un 

aspecto clave para la implementación del programa de intervención. Profesionales del campo de 

la psicología o educación, pueden presentar mayor dominio en los conocimientos, habilidades y 

actitudes necesarios para desarrollar las actividades de forma adecuada. 

Una alternativa, en caso de no contar con tiempos y/o espacios para desarrollar un 

programa extracurricular, puede ser integrar algunos ejercicios como experiencias de aprendizaje 

dentro de los planes de clase. En este caso, quien guíe la práctica de habilidades 

socioemocionales, sería el docente o titular de la unidad de aprendizaje.  

El escenario anterior dejaría un reto importante en cuanto a impulsar o promover 

programas de formación docente enfocados en la educación socioemocional. Llevarlo a cabo les 

facilitaría el abordaje práctico dentro del currículo académico, así como la intervención efectiva 

en posibles situaciones de riesgo académico. 

Por otro lado, considerar mecanismos de evaluación continua de las competencias 

socioemocionales de los estudiantes a lo largo de su trayectoria académica, permitiría el 

diagnóstico y seguimiento oportuno de aquellas habilidades que pudieran afectar su desempeño 

académico. Intervenir en necesidades y fortalezas específicas de los estudiantes pueden 

representar un verdadero desafío en cuanto al tiempo y recursos invertidos, sin embargo, 

permitiría abordar de manera efectiva a los estudiantes en riesgo de deserción o abandono. 

De igual manera, es sustancial desarrollar actividades de integración para estudiantes de 

nuevo ingreso. Tal es el caso de los cursos o talleres de inducción, en los que además de 

considerar el contenido académico, se incluyan experiencias que permitan al estudiante conocer 
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la dinámica de la escuela.  Saber quiénes la integran, cuáles son sus funciones y el tipo de apoyo 

que pueden brindar, facilita la generación de ambientes educativos inclusivos, una mejor 

identidad institucional y los recursos emocionales necesarios para adaptarse al nuevo entorno 

escolar de manera positiva y enfrentar los retos académicos de manera exitosa. 

 

 5.2.3 Metodológicas 

Considerar un diseño longitudinal en líneas de investigación futuras sería una propuesta 

factible para analizar cómo las habilidades socioemocionales influyen en la adaptación escolar a 

lo largo del tiempo. Llevarlo a cabo, proporcionaría información de valor que facilitaría a 

comprender de manera más profunda la relación que hay entre dichas variables. 

De igual forma, dentro del diseño de intervención, se pueden controlar otras variables que 

pueden ser imprecisas y que pueden afectar el comportamiento de las variables de estudio. Por 

ejemplo, factores familiares como el estilo de crianza; la predisposición por experiencias previas 

respecto al aprendizaje socioemocional; o el estado de salud mental de los participantes. 

La aplicación de instrumentos objetivos, como la escala que se proporciona en la presente 

investigación, permite tener un acercamiento al fenómeno del estado socioemocional y capacidad 

adaptativa de los estudiantes universitarios. Probar otras técnicas de recopilación de datos como 

la entrevista o la observación in situ, pueden ayudar a generar un análisis más profundo respecto 

a la forma en la que los participantes adquieren las competencias socioemocionales y 

adaptativas. 
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Tomar en cuenta la etapa evolutiva de los participantes, su grado educativo (preescolar, 

primaria, segundaria, nivel medio y superior) o su contexto cultural, puede resultar pertinente 

para determinar posibles escenarios respecto a la gestión de autorizaciones o permisos. Cuando 

se trabaja con menores de edad, el consentimiento informado se vuelve imprescindible y se debe 

garantizar tanto a los menores como a los padres de familia o tutores de manera formal, que los 

datos proporcionados serán tratados de forma confidencial. 
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