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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo como propósito conocer la importancia del 

soporte socioemocional en la gestión de la convivencia escolar, se empleó una investigación 

de tipo teórico bibliográfico que se centró en el análisis, observación, selección y 

comparación de la información más importantes en relación a las variables estudiadas. En 

cuanto a los resultados, se concluye que el soporte socioemocional es relevante en la gestión 

de la convivencia escolar puesto que favorece la estabilidad emocional de los alumnos, 

incrementando sus niveles de autoconfianza y tranquilidad. Además, se da a conocer que el 

soporte socioemocional es una forma de atención primaria, inmediata y oportuna al ámbito 

emocional de los estudiantes a través de la ejecución de actividades que propicien tanto el 

autocuidado como el cuidado de las interrelaciones con sus compañeros de aula y demás 

integrantes de la comunidad educativa, también, se resalta que garantiza una educación de 

calidad y el desarrollo integral de los alumnos. 

 

Palabras Clave: soporte socioemocional, gestión, convivencia escolar. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research work was to know the importance of socio-emotional support 

in the management of school coexistence, a theoretical bibliographical investigation was 

used that focused on the analysis, observation, selection and comparison of the most 

important information in relation to the variables studied. Regarding the results, it is 

concluded that socio-emotional support is relevant in the management of school coexistence 

since it favors the emotional stability of students, increasing their levels of self-confidence 

and tranquility. In addition, it is disclosed that socio-emotional support is a form of primary, 

immediate and timely attention to the emotional sphere of students through the execution of 

activities that promote both self-care and care for interrelationships with their classmates and 

Other members of the educational community also emphasize that it guarantees quality 

education and the comprehensive development of students. 

  

Keywords: socio-emotional support, management, school coexistence.
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I.  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1  Realidad problemática y formulación del problema 

Hace un poco más de dos años se declaró la emergencia sanitaria por la pandemia 

del Covid-19, a partir del cual se implementó la realización de actividades remotas, entre 

las que se incluyó que las instituciones educativas impartan clases remotas, lo que 

generó gran incertidumbre y el afrontamiento de un nuevo desafío pues la gran mayoría 

de escuelas no contaban con las herramientas necesarias para implementar esta 

modalidad en sus clases; actualmente, el reto es disminuir y revertir las consecuencias 

socioeducativas que se ocasionaron a raíz de esta situación, mismas que  se observan en 

el anexo n° 01,  afectando ámbitos como la autonomía, la comunicación y las 

interacciones sociales (Chanto y Mora, 2021). 

Es a partir de la observación e identificación que los maestros puedan adquirir y 

poner en práctica estrategias y herramientas que brinden el soporte emocional necesario 

a los estudiantes que lo necesitan, y, de ser un caso muy complejo el docente debe tener 

la facilidad de realizar una derivación al psicólogo de la institución educativa, dando 

mayor importancia a las necesidades, preocupaciones e intereses que manifiestan tener 

los estudiantes directamente, pues esto permitirá conocer las emociones que sienten de 

manera individual en determinados momentos, ya que presentan diferentes 

características entre cada uno. Por lo que se considera necesario realizar la investigación 

acerca del soporte emocional que debe recibir los alumnos al retorno a las clases 

presenciales (MINEDU, 2022a). 

Por otro lado, la gestión de la convivencia escolar, indica que los centros de estudio 

deben ser lugares seguros e inclusivos, en dónde la diversidad de estudiantes logren 

desarrollar sus habilidades cognitivas, emocionales y sociales, en los que se sientan 

libres de expresarse, a resolver como a gestionar conflictos y a seguir normas, pues tanto 

en la institución educativa como en el salón de clases se establecen criterios de conducta 

que se deben respetar, lo que se evidenciaría por medio la disminución de los índices de 

violencia escolar existente, para esto se deben implementar espacios reflexivos, que, 

hasta la actualidad la mayoría de centros educativos no tiene, a partir de los cuales los 



12 

 

estudiantes demuestran los valores que les han instaurado desde casa y permitan la 

adquisición de nuevos aprendizajes (Pujol, 2015) 

La dificultad en la gestión de la convivencia se genera a partir de que no se tienen 

acceso suficiente al proceso de monitoreo y acompañamiento socioafectivo de los 

estudiantes en el salón de clase puesto que las instituciones aún se centran en darle 

prioridad al proceso cognitivo o pedagógico propiamente dicho, desconociendo los 

beneficios que trae prestarle atención y dar el soporte necesario a la parte emocional de 

los estudiantes para el logro de los aprendizajes (Uriarte, 2018). 

De la misma forma, los maestros no poseen las herramientas y estrategias suficientes 

para mediar las circunstancias de conflicto que se desarrollan en el salón de clases entre 

el alumnado, lo que dificulta la obtención de una adecuada convivencia escolar; 

también, no aplican acciones correctivas por lo que los estudiantes no son conscientes 

de que sus malas conductas deben recibir una amonestación justa y oportuna en relación 

a la conducta realizada  (Uriarte, 2018). 

A partir de lo anteriormente mencionado, se plantea la siguiente interrogante: 

¿Cuál es la importancia del soporte socioemocional en la gestión de la convivencia 

escolar? 

1.2  Formulación de objetivos   

1.2.1  Objetivo general  

− Conocer la importancia del soporte socioemocional en la gestión de la 

convivencia escolar. 

1.2.2 Objetivos específicos 

− Describir en que consiste el soporte socioemocional en los estudiantes. 

− Puntualizar la gestión de la convivencia escolar. 

− Explicar los beneficios que tiene el desarrollo de clases presenciales en 

una adecuada convivencia educativa. 
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1.3 Justificación de la investigación 

Este trabajo académico se justifica de manera teórica ya que presentó a la comunidad 

académica información sistematizada, oportuna y veraz que da a conocer la importancia 

de desarrollar el soporte socioemocional en los centros educativos para así alcanzar una 

adecuada convivencia entre los integrantes de la comunidad educativa.  

Se justifica de manera metodológica, puesto que se resaltó la utilización del análisis 

bibliográfico y la elaboración de fichas que simplifiquen el ordenamiento de 

información importante que permita avalar la elaboración científica de los estudios 

básicos no experimentales como los trabajos académicos. 

La justificación práctica se sustenta en que se pretendió dar a conocer a los maestros 

la importancia del soporte socioemocional en la gestión de la convivencia escolar de los 

estudiantes, así como las estrategias a implementar para brindar un adecuado soporte 

socioemocional de manera individual a cada participante de su clase, aplicando 

actividades de respiración, relajación y expresión emocional, partiendo de la 

observación y escucha activa. 

Así mismo, la justificación social de esta investigación se basa en que se compartió 

con el entorno en general de los estudiantes cuál es la relevancia de la obtención de la 

estabilidad emocional como factor que favorece la disminución de situaciones de riesgo 

desencadenadas por un inadecuado manejo emocional, lo que perjudica el adecuado 

desarrollo de la convivencia escolar. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1  Antecedentes de la investigación 

 A nivel internacional, Reina y Domínguez  (2019) realizaron una investigación en la 

que estudia la relación entre el soporte emocional de los maestros y el ajuste escolar de 

los alumnos, permitiéndose identificar el tipo de soporte socioemocional que brinda el 

docente, los resultados concluyeron que los maestros se encuentran aplicando el soporte 

socioemocional a los estudiantes en un nivel medio bajo, además, se proponen 

estrategias con las que los estudiantes puedan Incrementar su rendimiento académico 

así cómo mejorar sus relaciones interpersonales, logrando el desarrollo de sus 

competencias. 

Vivar y Alejandro (2019) realizaron un estudio que tuvo como propósito realizar un 

análisis de la gestión educativa y su repercusión en la convivencia escolar y establecer 

un código de ética, para lo que se implementó la metodología cualitativa no 

experimental correlacional, el instrumento utilizado fue una encuesta la cual se aplicó a 

tres  directores, treinta y seis  maestros y noventa y siete alumnos, los resultados 

permitieron observar que el papel del director es relevante en la gestión de la 

convivencia escolar; las buenas relaciones interpersonales entre alumnos fomentan la 

convivencia escolar y que los docentes necesitan tener conocimiento y aplicar 

herramientas de resolución de conflictos. 

Serey y Zúñiga (2021) en su investigación sobre la convivencia de los escolares post 

pandemia en Colombia, plantea una propuesta desde el coaching en la educación que 

permita mejorar las relaciones entre estudiante al retorno de la presencialidad, utilizan 

un cuestionario para el recojo de información y concluyen que la etapa de post pandemia 

debe favorecer el desarrollo de habilidades sociales en los escolares   y que el coaching 

en la escuela es clave para este fin. 

A nivel nacional, Virreyra (2020) efectuó una investigación cuyo propósito fue 

determinar en qué nivel un programa de soporte emocional a los docentes del Callao 

influye en la enseñanza de calidad. Su investigación fue aplicada, descriptiva 

correlacional y como instrumento aplicó un cuestionario para cada variable de estudio 
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de elaboración propia, concluyendo que el acompañamiento en la gestión de las 

emociones influye positivamente en la educación de calidad y recomienda a los 

maestros aplicar programas de sostenimiento emocional para tener éxito en su labor 

docente.  

Flores (2022) realizó un trabajo en el cual pretendió conocer la vinculación que tiene 

la gestión de la convivencia escolar con el clima escolar, empleando un enfoque 

cualitativo no experimental descriptivo correlacional, los resultados evidenciaron que 

existe una relación significativa entre ambas variables, sin embargo, también se reflejó 

qué las políticas establecidas por MINEDU no ayudan a obtener una adecuada 

convivencia escolar, sino que necesitan ser adecuadas especificando la realidad de la 

institución educativa en la que pretende aplicarse, así como también se resalta la 

relevancia de que los directivos ejercen un liderazgo compartido, otorgándoles la 

importancia correspondiente a la labor de los maestros. 

Cubas (2022) en su investigación plantea una propuesta para que los docentes 

brinden  soporte emocional a los estudiantes en una escuela pública de la ciudad de 

Cajamarca, utilizando como instrumento  para  el recojo de información una encuesta y 

entrevista, entere las principales conclusiones destaca que los profesores no son 

conscientes de la importancia de brindar acompañamiento socioemocional a los 

estudiantes para mejorar sus  aprendizajes, que en muchos casos desconocen estrategias 

para tal fin, sugiere que se implementen cursos, talleres y capacitaciones que permitan 

empoderar a los  docente de estrategias adecuadas para brindar la atención emocional 

requerida por los menores. 

A nivel local, se encontró la investigación de Muñoz (2019) que tuvo como propósito 

reducir los niveles de violencia en los alumnos de tercer año del nivel  secundaria por 

medio de la aplicación de un programa que busca establecer la buena convivencia entre 

compañeros, fue a través de la metodología cuasi experimental aplicando un 

cuestionario que pretendía identificar la actitud de estos en torno a las situaciones de 

convivencia en el salón de clases y la preservación del espacio, los resultados 

permitieron observar que tras la aplicación del programa los alumnos mejoran su 

comportamiento entre compañeros y logran un mayor cuidado de los espacios de su 

centro educativo.  
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Álvarez (2020) se propuso en su investigación determinar la correlación entre la 

tutoría y las relaciones Inter escolares en los alumnos del VII ciclo de educación básica 

regular de una escuela de Piura, para tal fin utilizó el enfoque descriptivo correlacional, 

empleando como instrumento un test y encuesta para medir respectivamente sus 

variables. Recomienda que las escuelas deben hacer un buen diagnóstico de la 

convivencia entre escolares para ofrecer programas de atención y prevención de 

conflictos, así como también se debe prestar atención a la tutoría comenzando por hacer 

una buena elección de tutores acorde al perfil requerido. 

Vilela (2022) buscó determinar la influencia de la inteligencia emocional en  las 

buenas relaciones entre estudiantes de una escuela de Piura, dicha investigación es 

descriptiva correlacional de tipo cualitativa, llegando a la conclusión de que existe una 

alta relación entre las variables de estudio, razón por la cual sugiere que se debe ofrecer 

desde la tutoría , programas que permitan desarrollar el dominio de las emociones  en 

los estudiantes para favorecer las convivencia escolar y  así  mejorar los aprendizajes. 

2.2 Referencial Teórico 

Para desarrollar adecuadamente esta investigación se debe partir por conocer la 

definición de soporte, mismo que para la Real Academia de la Lengua Española (2014) 

hace referencia a brindar un auxilio, apoyo o sostén en situaciones en las que se necesita 

de atención o algún tipo de ayuda. 

En el ámbito de la psicología este vocablo se asocia a la consejería que recibe un 

paciente respecto a una situación problemática que puede estar atravesando y necesita 

ser atendida. 

Otro término a tener en cuenta es la emoción, cuya etimología se genera a partir de 

latín movere y el prefijo e, ambos están relacionados al movimiento, por lo que se puede 

mencionar que las emociones predisponen al ser humano a realizar movimientos a favor 

de solucionar diferentes situaciones, puesto que cada uno genera diversos tipos de 

respuesta, los cuales se van a regular por las experiencias previas y los aprendizajes 

sociales que adquieran las personas en el transcurso de su vida (Juzgado, 2022). 

Las emociones juegan un papel regulador en la vida de las personas puesto que en 

algunas oportunidades motivan a alcanzar ciertos objetivos, pero, en algunas otras, 
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generan frustración es que no permiten la realización de actividades en pro de alcanzar 

estos propósitos. En las relaciones interpersonales favorece el mantenimiento de una 

buena comunicación y contagio para llevar a cabo ciertos proyectos en equipo aunque, 

por otro lado, si no se mantiene el control adecuado de éstas, pueden desencadenar 

desavenencias y repudios (Krakovskaia, 2021). 

Las emociones constituyen maneras de reaccionar automáticamente que han sido 

heridos en el transcurso de la evolución humana, son impulsos que definen las conductas 

ante determinadas situaciones (Goleman, 1995). 

Son reacciones que ocasionan que las personas se sientan excitadas o perturbadas y 

tengan respuestas específicas ante esta situación, que pueden desencadenarse por un 

factor interno o externo (Bisquerra, 2000). 

En el psicoanálisis las emociones están compuestas por descargas de energía física y 

sentimientos o percepciones que generan las acciones realizadas que parten desde el 

componente anterior, ocasionando a las personas sentimientos de placer o desagrado 

(Sagahon, 2021). 

Las emociones están compuestas por excitación física, conductas expresivas y 

experiencias conscientes (Corbin, 2016). 

En el ámbito educativo, las emociones juegan un rol de estímulo psicológico que 

pretende incentivar a la modificación de conductas, mismas que se pueden observar en 

el accionar de los docentes para con los alumnos, empleando diversas estrategias 

(Krakovskaia, 2021). 

Los estudiantes del nivel secundario actualmente evidencian mayores cambios de 

conductas para negativo y asociado al aislamiento por el confinamiento de la pandemia 

vivida los últimos años, se evidencia un incremento en los niveles de irritabilidad y 

ansiedad, como se constata en el anexo 02, dificultando el control de emociones 

(Gamberini, 2021). 

Haciendo referencia a lo socioemocional se sabe que su etimología parte del latín 

socius y emotio, el primero hace referencia a un socio o compañero, mientras que la 

segunda a un sentimiento, variación del ánimo o emoción; además, se encuentra el sufijo 

-al, que se refiere a “relativo a”. Se sabe que lo socioemocional es la conexión de lo 
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social y lo emotivo que se genera en la persona al momento de interactuar, la capacidad 

de los individuos para interrelacionarse haciendo uso del control emocional que 

favorezca una buena convivencia, potenciando sus habilidades sociales (García, 2018). 

En el ámbito educativo se ha resaltado la importancia de observar en que cantidades 

los estudiantes emplean los aprendizajes obtenidos para solucionar algún tipo de 

circunstancia que le genere malestar en la sociedad, sea que esta esté relacionada al 

ámbito cognitivo o socioemocional , por eso  se está brindando mayor atención a los 

aspectos emocionales y conductuales de los alumnos, puesto que se han evidenciado 

asociaciones con el proceso de aprendizaje, ocasionando que el sistema educativo tome 

cartas en el asunto y prepare a los docentes para actuar en pro de esta realidad  (Marchesi 

et al., 2014). 

El aislamiento generado por la pandemia vivida en los últimos años ha evidenciado 

la degradación de las relaciones interpersonales de los estudiantes así como de sus 

expresiones emocionales y desarrollo individual, dificultando la convivencia con su 

grupo de pares y docentes en las instituciones educativas, principalmente en los centros 

educativos públicos en donde no existe la presencia de un especialista en salud mental 

para que brinde la orientación adecuada al estudiante, padres de familia y docentes 

acerca de los métodos de acción ante estas circunstancias, presionando a los docentes 

para que sean ellos quienes adquieran los conocimientos acerca de soporte emocional y 

habilidades socioemocionales para dar el soporte necesario a los estudiantes (Uriarte, 

2018). 

Es de vital importancia que todos los integrantes de la comunidad educativa tomen 

conciencia de la relevancia de abordar los temas emocionales en los estudiantes puesto 

que esto permitirá que adquieran una mejor calidad de aprendizajes, favoreciendo el 

rendimiento académico (Lewin, 2022). 

El soporte socioemocional educativo es un concepto que cobro relevancia durante la 

pandemia, ya que se empieza a observar la importancia de mantener a todos los 

integrantes de la comunidad educativa en un estado emocional adecuado (Bosada, 

2020). 

Brindar soporte socioemocional de los estudiantes está asociado al empoderamiento 

de sí mismos, generando autoconfianza en sus capacidades, que les van a permitir 
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adquirir aprendizajes para superar los obstáculos que se le pueden presentar en los 

diversos ámbitos de vida (Álvarez, 2020). 

El soporte socioemocional en el ámbito educativo hace referencia a la agrupación de 

acciones que favorece la recuperación del adecuado estado emocional de los alumnos, 

sobre todo de aquellos que se encuentran en una situación de riesgo (Sánchez, 2019). 

Cuando se da soporte emocional se brinda bienestar, afianzando sus niveles de confianza 

y tranquilidad, la posibilidad de sentirse escuchados, creándoles anclas que les permitan 

mantenerse estables emocionalmente. 

Se considera una forma de atención primaria, es decir, inmediata y oportuna al ámbito 

emocional de los estudiantes, especialmente los que evidencian signos o conductas de 

riesgo a través de la ejecución de actividades que propicien tanto el autocuidado como 

el cuidado de las interrelaciones con sus compañeros de aula, sustentadas en el buen 

trato y el respeto de los derechos de los demás (Álvarez, 2020). 

No se pretende que el maestro sustituya la labor del psicólogo en el centro educativo, 

sin embargo, agenciarse de herramientas que a través de la observación le permitan 

brindar soporte necesario a los estudiantes para potenciar un adecuado estado de ánimo, 

empleando estrategias de respiración, relajación, expresión emocional u otras que 

permitan el mantenimiento o restablecimiento de la buena convivencia en el salón de 

clases (Pérez, 2010). 

El soporte socioemocional también está dirigido a la plana docente, auxiliar y 

directiva de las instituciones educativas puesto que es importante la preservación de la 

salud física, mental y emocional para un adecuado desarrollo de las funciones que tienen 

establecidas, por lo que se han generado diversas plataformas que velan por el bienestar, 

principalmente emocional, de los integrantes de la comunidad educativa antes 

mencionados  (MINEDU, 2022a). 

En el momento en el que se pretendió realizar el regreso a clases de manera presencial 

luego de disminuido el riesgo de contagio por covid-19, se evidenciaron ciertas 

dificultades en el proceso, como de socialización, también se reflejó una afectación 

considerable del área emocional de los estudiantes incrementando el temor a que se 

vuelva a pasar por alguna situación similar a la de la pandemia; de la misma forma, se 

evidenció sentimientos de infelicidad, preocupación e inseguridad, además, el 
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aprendizaje de los estudiantes se vio perjudicado por la realización de responsabilidades 

correspondientes a las labores del hogar, por lo que se considera relevante realizar un 

adecuado soporte socioemocional en las instituciones educativas a fin de recuperar su 

desempeño normal en los ámbitos cognitivo, emocional y social, para esto es necesario 

potenciar la inteligencia emocional (Álvarez, 2020).  

La inteligencia emocional forma parte de la inteligencia social, encargada de percibir, 

valorar, y expresar emociones de manera exacta, logrando fortalecer sus habilidades 

socioemocionales (Fernández y Extremera, 2005; Mayer y Salovey, 1997). 

En cuanto las actividades de soporte emocional existe el programa RULER, que por 

sus siglas en inglés equivalen a reconocer, comprender, etiquetar, expresar y regular las 

emociones, se compone de cuatro herramientas que pueden ser utilizadas tanto en la 

institución educativa en general, en el salón de clase y en la casa; estas son el acuerdo 

emocional, el medidor emocional, el meta momento y el plano emocional; la primera 

hace referencia a determinar cómo se quiere sentir el estudiante en determinado 

momento y qué necesita para lograrlo, la segunda menciona que las emociones no son 

positivas y negativas, la tercera herramienta invita a prestar atención a prestar atención 

a la capacidad de autocontrol de los estudiantes para mantener conductas adecuadas 

diariamente, y, la cuarta que hace referencia la capacidad de resolución de conflictos 

por medio de la identificación emocional. La finalidad de este programa es medir las 

emociones, clasificándolas en colores ver anexo n° 03,  otorgándoles un nivel de agrado 

o desagrado, asociados al nivel de energía que generan (Aguilar, 2019; Heredia y 

Sánchez, 2020). 

Una siguiente actividad de soporte emocional es el programa “Construye T”, basado 

en el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Secretaría de Educación 

Pública, teniendo como propósito primordial el desarrollo de habilidades 

socioemocionales en los estudiantes, así como la implementación de conductas 

participativas que mejore el ambiente y la convivencia en las instituciones educativas 

(SEP, sf). Se sustenta en tres dimensiones de habilidades socioemocionales que abarcan 

seis habilidades generales; las tres habilidades socioemocionales son Conoce T, 

Relaciona T y Elige T, las habilidades generales de la primera dimensión corresponden 

a  autoconciencia, autorregulación y determinación, a la segunda dimensión se le 
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atribuye la conciencia social y la relación con los demás, y, en la tercera dimensión se 

asocia la habilidad para la toma responsable de decisiones. (Vizcarra y Peralta, 2021). 

A nivel nacional, el Ministerio de Educación presenta una guía de orientación para 

el soporte socioemocional de los alumnos en el contexto de la emergencia sanitaria se 

compone por 5 áreas, la expresión emocional y autorregulación, manejando el estrés, la 

posibilidad de recuperar la esperanza y ser resilientes, el fortalecimiento de vínculos y 

las fuentes; el propósito de esta herramienta es que los docentes y directivos puedan 

implementar un adecuado soporte socioemocional a los alumnos, generando 

repercusiones tanto a corto como a largo plazo  (MINEDU, 2021a). 

Otra actividad generada por el Ministerio de Educación para proporcionar un soporte 

emocional a los estudiantes es una guía de orientaciones socioemocionales para 

docentes, denominada “Mi mochila de herramientas para el bienestar”, que tuvo como 

propósito porque Nacional de salud física y emocional de los alumnos, así como mejorar 

sus relaciones interpersonales a través de la utilización de 4 herramientas, la primera 

favorece la gestión de emociones, los temores y  el afrontamiento de retos al retornar a 

las aulas en modalidad presencial, la segunda ayuda a establecer límites saludables, la 

tercera a fortalecer las relaciones familiares y sociales, el acuerdo favorece el desarrollo 

de la autoestima ya que resalta las habilidades y capacidades propias (MINEDU, 

2022b). 

Una de las actividades de soporte emocional creadas recientemente es la campaña 

“fuertes de verdad”, que tiene como propósito comprometer tanto a los maestros como 

a los padres de familia para que brinden el apoyo necesario a sus hijos o estudiantes para 

que logre capacidades cognitivas y emocionales, siendo conscientes de que no existe un 

aprendizaje sin emoción , también se han creado diferentes plataforma en las que se 

encuentra información valiosa sobre el tema de soporte emocional para los alumnos, 

maestros y familiares, tales como los recursos “SiseVe”, “somos promo” y “somos 

diversidad”, los docentes pueden utilizar “Te escucho docente”, “recursos 

socioemocionales” y “kit de bienestar socioemocional” . Los familiares tienen acceso a 

webinars como el denominado “somos familia” (MINEDU, 2022a). 

En la actualidad es relevante que los alumnos adquieran habilidades 

socioemocionales para enfrentar las variaciones a las que pueden enfrentarse en 
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diferentes situaciones, anexo n° 04,  este proceso de adquisición de habilidades debe 

partir desde el hogar a través de las “escuelas de familia” siendo reforzada en el centro 

educativo para obtener un mayor manejo emocional y disminuyan las respuestas de 

desesperanza, depresión o enojo .Por lo que es importante que los docentes adquieran 

estrategias de soporte socioemocional para que puedan brindar un acompañamiento 

adecuado a sus alumnos, favoreciendo la pérdida de temor, canalización emocional y 

estabilidad del estado de ánimo para obtener una adecuada convivencia entre 

compañeros de aula, sin embargo no se puede realizar una observación general de la 

situación del salón de clase, sino que se debe brindar una mirada individual a cada 

estudiante, ya que cada uno tiene factores desencadenantes de su inestabilidad 

emocional, para lo cual se deben encontrar soluciones que los favorezcan a cada uno 

por separado (Heredia, 2020). 

Por otro lado, a pesar de la implementación de las actividades para lograr el soporte 

emocional en los estudiantes existen evidencias de que se presentó deserción escolar 

durante el primer año de la pandemia, lo que se considera el factor desencadenante de 

los daños emocionales que presentaban los estudiantes a partir de ese momento 

(COMEX PERU, 2020). 

La educación en modalidad virtual fue uno de los principales factores que afectó la 

socialización de los alumnos, generándoles un tipo de limitación emocional a partir del 

tiempo prolongado de confinamiento, en un primer momento no se tenía conocimiento 

de cómo abordar el retorno a la presencialidad, a partir de esto es que los centros 

educativos a nivel mundial han tomado sus precauciones para contar con las 

herramientas suficientes que le permitan atender las necesidades socioemocionales del 

alumnado (Febres y Anzola, 2018). 

La asistencia a clases presenciales favorece la disminución las repercusiones 

ocasionadas por el confinamiento, principalmente en los alumnos de los sectores 

socioeconómicos más bajos que no tiene muchas posibilidades de participar en el ámbito 

educativo o cultural (OEI, 2021). 

Los maestros se muestran comprometidos con tres aspectos fundamentales de los 

estudiantes, los cuales corresponden a su bienestar emocional, educación emocional y 

la socialización. El primer compromiso que se adquiere parte de la premisa que el 
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bienestar emocional es un estado de ánimo en el que la persona tiene cierto control y 

puede sobrellevar de manera adecuada los acontecimientos que le suceden en la vida 

(OMS, 2020). 

El segundo compromiso se fundamenta en el proceso educativo, frecuente y 

persistente que se encarga de generar un complemento entre el desarrollo emocional y 

el cognitivo, alcanzando un desarrollo integral de la personalidad, así como potenciar el 

bienestar individual y social en el transcurso de la vida (Bisquerra, 2020). 

Es necesario que los estudiantes aprendan a enfrentarse a circunstancias que le 

permitan afrontar conductas disfuncionales o actividades de riesgo que les ocasionen 

problemas en un futuro, para esto se implementan redes de apoyo, talleres, conferencias 

entre otras estrategias realizadas por los docentes ejemplificando casos de problemas 

psicosociales comunes como acción preventiva a posibles perturbaciones emocionales, 

por lo que los maestros deben capacitar a sus estudiantes en la capacidad de comprensión 

emocional, expresión productiva y escucha activa, así como en la empatía por las 

emociones del otro (Jadue, 2002). 

Es relevante establecer la diferencia entre educación afectiva y educación del afecto, 

siendo la primera la socialización de conocimientos teórico-prácticos acerca del manejo 

emocional y los beneficios que este trae consigo (Quintero et al., 2021). 

Para desarrollar las competencias emocionales es importante primero conocer la 

finalidad que estas te den el de vida del ser humano, alcanzar controlarlas y centrarse en 

las acciones que se realizan de manera individual y social, teniendo la capacidad de 

resolución de problemas de manera asertiva (Jadue, 2002). 

Para conocer realmente las emociones propias es relevante realizar un proceso de 

introspección, es decir, tomar conciencia de la percepción que se tiene de la realidad 

externa, misma que debe ser coherente y racional (Ramírez, 2019). 

Una adecuada educación emocional va a permitir que se evidencie una reducción en 

los casos de violencia escolar o bullying, en la que se soslayan los derechos de los 

estudiantes dentro del centro educativo, perjudicando su adquisición de aprendizajes y 

generando un déficit en la calidad del nivel académico del sistema educativo (Coca, 

2022).  
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En la actualidad en diversos países del mundo se da prioridad a la salud de niños y 

adolescentes en etapa escolar, por lo que se han instaurado la realización de actividades 

de regulación y socioeducativas a nivel familiar, alcanzando la modificación positiva de 

comportamientos que ocasionaban factores de riesgo para un adecuado 

desenvolvimiento en el medio (Martinez y Gonzales, 2017). 

El tercer compromiso docente se vincula con la socialización estudiantil, pues es este 

ámbito el que fomenta los aprendizajes de los estudiantes, mismos que emplearán en su 

vida adulta y son adquiridos a partir de la interacción con la familia, colegio y la 

recepción de información de los medios de comunicación desde los primeros años de 

educación primaria ya que es en esta etapa en donde el estudiante adopta capacidades 

tanto cognitivas como sociales y el ámbito educativo establece en los estudiantes 

comportamientos preventivos ante alguna situación de riesgo que perjudique su 

integridad actual y futura, vinculándose de esta manera con los estudiantes que cursan 

el nivel de educación secundaria (Pieró, 2020). 

La familia es otro de los pilares importantes para la capacidad de socialización que 

puedan desarrollar los estudiantes, ya que forman parte de un sistema de autoprotección 

mutua que les da la seguridad necesaria para adquirir las herramientas que le permitan 

enfrentar las diversas circunstancias del mundo exterior (Grusec y Hastings, 2007). 

Existen tipos de socialización los cuales se categorizar en abiertos o cerrados, siendo 

el primer tipo que ejerce mayor relevancia en el ámbito emocional mientras que el 

segundo se centran más en los procesos cognitivos (Simkin y Becerra, 2013). 

La socialización en el ámbito educativo se ha visto influenciada por las capacidades 

individuales de cada estudiante, el nivel de participación familiar, la estructura y clima 

de la institución educativa, el número de estudiantes que colocan por aula y el nivel de 

compromiso docente con el desarrollo y la generación de aprendizajes en cada uno de 

ellos (Flores et al., 2016). 

Para poder abordar lo correspondiente a la variable gestión de la convivencia escolar, 

es necesario saber a qué se refieren cada uno de los términos de manera individual; el 

término gestión tiene sus orígenes en el latín gestĭo y hace referencia a la diligencia de 

recursos para poder alcanzar los propósitos establecidos (Veschi, 2019). 
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En el ámbito educativo se habla de gestión escolar, haciendo referencia al proceso 

que se encarga de la administración de recursos de las instituciones educativas, para esto 

se deben a las actividades a realizar y las maneras en las que se evaluará el porcentaje 

alcanzado de la realización (Castro, 2006). 

A nivel nacional la gestión escolar se considera el conglomerado de estrategias y 

herramientas que permitan fomentar el desarrollo integral de los estudiantes, mediante 

la participación de los integrantes de la comunidad educativa y familiar con el fin de 

alcanzar el acceso a la totalidad de los niveles educativos (Torres, 2015). 

La gestión educativa se compone de la dimensión estratégica, administrativa, 

pedagógica y comunitaria, es esta última la que potencia la convivencia escolar 

garantizando el desarrollo integral de los estudiantes sin tomar en cuenta el nivel 

educativo en el que se encuentran (Rodríguez, 2022). 

El desenvolvimiento de los centros educativos se basa en cinco compromisos de 

gestión que permiten reflexionar, tomar decisiones y mejorar los aprendizajes de los 

estudiantes.  El primer compromiso es el de desarrollo integral de los alumnos; el 

segundo compromiso  establece la permanencia de  los estudiantes en los centros de 

estudios hasta el término de su etapa educativa; el tercer compromiso es el de gestión 

de las condiciones operativas orientada al sostenimiento del servicio educativo ofrecido 

por los centros educativos; el cuarto compromiso hace referencia la gestión de la 

práctica pedagógica orientada al logro de aprendizajes previstos en el perfil de egreso 

del Currículo Nacional de Educación Básica; y , el quinto y último compromiso es el 

que sustenta la segunda variable de esta investigación puesto que se refiere a la gestión 

del bienestar escolar que promueva el desarrollo integral de los alumnos, se llevan a 

cabo actividades promocionales en pro del desarrollo de una buena convivencia 

académica y atención así como disminución de violencia, propiciando que el centro 

educativo sea considerado un lugar seguro e inclusivo en el que los estudiantes se 

desarrollan integralmente (MINEDU, 2021c). 

Sin embargo, la adecuada convivencia no se asocia solamente los estudiantes sino 

también a los demás integrantes de la comunidad educativa, estableciendo las maneras 

adecuadas de gestión emocional, brindando un soporte pertinente y oportuno (Fierro y 

Carbajal, 2019). 
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Para entender más claramente esta variable es necesario conocer los conceptos de 

convivencia y convivencia escolar; la convivencia es la interacción en sociedad 

respetando las diferencias en cuanto a opiniones y creencias que permitan un 

desenvolvimiento pacífico en una ubicación temporo espacial determinada, teniendo la 

facilidad de establecer puntos medios para una adecuada socialización (Carozzo, 2010). 

Mientras que la convivencia escolar hace referencia a las interrelaciones que se 

establecen dentro de una institución educativa, por medio de la socialización diaria entre 

todos los integrantes de esta, basada en  la aceptación y el respeto de opiniones y 

creencias individuales sin marcar algún tipo de diferencia. 

La correcta gestión de la convivencia escolar, propicia el mejoramiento del 

rendimiento académico y potencia la calidad de los aprendizajes por lo que es de vital 

relevancia para cumplir las metas que se establecen en el centro educativo (Fierro y 

Carbajal, 2019). 

Las buenas relaciones en el ámbito educativo se evidencian a través de 

comportamientos como la capacidad de escucha y entendimiento, el reconocimiento, 

aceptación y respeto a la diversidad de todo tipo, practicando la empatía, entre otras que 

permiten afirmar que la adecuada convivencia puede tanto enseñarse como aprenderse 

(Tafur et al., 2021). 

Cuando una escuela ofrece una educación integral debe tener en cuenta la 

importancia de reforzar el ámbito personal y socioemocional a través del empleo de 

herramientas que permitan desarrollar su inteligencia emocional como acto preventivo 

y no solo centrarse en el aspecto cognitivo de los alumnos (Tafur et al., 2021). 

En cuanto al desarrollo de la gestión  educativa en la dimensión de la convivencia 

escolar y comunitaria se sabe que ésta es una de las dimensiones que garantizan una 

educación de calidad y el desarrollo integral de los alumnos, vinculado al quinto 

compromiso de gestión educativa hace referencia a la gestión de la convivencia escolar, 

sustentada en el establecimiento de conductas que estructuren y prevalezcan una 

convivencia educativa saludable, brindando soporte socio afectivo e intelectual a los 

estudiantes, estableciendo el centro educativo como un lugar seguro e inclusivo 

(Rodríguez, 2022). 
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En las instituciones educativas el alumnado no solo adquiere conocimientos 

cognitivos sino también genera interrelaciones basadas en emociones desde los primeros 

años de educación, a partir de las cuales va estableciendo reacciones ante determinadas 

situaciones, su percepción de la vida, sus principios, valores, creencias, 

comportamientos y pensamientos, es por esto que es importante establecer una adecuada 

convivencia escolar en la que se respeten a todos los integrantes y no exista algún tipo 

de violencia (Febres y Anzola, 2018). 

La dimensión de convivencia escolar delimita las formas de actuar dentro de los 

centros de estudio para obtener un espacio de interacción saludable entre todos los 

integrantes de la comunidad educativa (Rodríguez, 2022). 

Existen ciertas prácticas de gestión incluidas en la gestión de la convivencia escolar, 

anexo n° 05 , que permiten  incentivar el desarrollo de adecuadas relaciones 

interpersonales entre el alumnado, favoreciendo la participación activa basada en el 

respeto mutuo dentro de la institución educativa, determinar de manera grupal las 

normas de convivencia que rigen las interacciones dentro del salón de clase, evitar la 

manifestación de violencia escolar por medio de la realización de actividades en las que 

participe los diversos agentes educativos y padres de familia, brindar la ayuda y 

orientación necesaria de los estudiantes que atraviesan por situaciones de algún tipo de 

violencia según estrategias actuales, instaurar personal específico para realizar 

actividades preventivas y de soporte en torno a los casos de violencia escolar existentes 

el acompañamiento tanto alumnos como a sus familias para brindar la orientación 

necesaria respecto a la educación sexual integral (MINEDU, 2021b).  

En los diferentes niveles de educación básica, ya sea en modalidad virtual o 

presencial, son los encargados del comité de gestión de bienestar,  los que tienen la 

responsabilidad de instaurar la adecuada convivencia escolar, y  concertan con el equipo 

SAANEE,  con el propósito de proporcionar la debida atención a suplir los 

requerimientos que trae consigo la enseñanza a alumnos con necesidades educativas 

especiales, todo lo anteriormente mencionado se debe dar por medio de la utilización de 

herramientas actualizadas que favorezcan el establecimiento de centros educativos 

seguros e inclusivos que brindan un desarrollo integral al estudiantado (Rodríguez, 

2022).  
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Para fomentar el bienestar socioemocional en el ámbito educativo se debe partir por 

conocer las características socioemocionales individuales de cada uno de los alumnos 

para que, a partir de eso, los docentes puedan establecer las metodologías 

correspondientes a utilizar para poder enseñarles la gestión emocional, potenciando en 

ellos su capacidad de reconocimiento, regulación y desarrollo de las habilidades 

socioemocionales (León y Lacunza, 2020). 

Una de las funciones de la gestión de la convivencia es brindar soporte emocional al 

alumnado, contribuyendo a una coexistencia educativa idónea, armoniosa y sin 

violencia, logrando que los estudiantes actúen de manera democrática y cívica, 

volviéndolos más productivos, disminuyendo las conductas de riesgo en la que todos 

los integrantes de la comunidad educativa alcancen una satisfacción y bienestar tras 

alcanzar de manera conjunta los propósitos establecidos (Febres y Anzola, 2018).  
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III. METODOS 

3.1 Tipo de Investigación 

El presente trabajo académico se sustentó en la tipología teórico bibliográfica, a 

través de la realización de la observación, análisis, selección y el cotejo de los datos 

primordiales de una temática en específico a partir de la exploración de diversas bases 

de datos (Hernández et al., 2014). 

3.3 Técnicas e instrumento para la recolección de datos  

Se empleó la técnica documental o de fichaje, a través de la cual se llevó a cabo la 

observación y análisis de la información por medio de la realización de un ordenamiento 

y consecución de información como fuentes de documentación, utilizando fichas de 

investigación (Loayza, 2021). 

3.4 Ética investigativa 

En el transcurso de la realización de este trabajo académico se consideró la naturaleza 

de la investigación científica, la cual es seria, emplea y exhibe información oportuna, es 

genuina y leal, lo que permite que se consideren las normas éticas de veracidad de la 

información adquirida de las diversas bases de datos, Si tanto referenciando 

adecuadamente la totalidad de las partes que constituyen el trabajo, evitando la 

duplicidad de información. 
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IV.  CONCLUSIONES TEORICAS 

El soporte socioemocional es importante en la gestión de la convivencia escolar puesto 

que favorece la estabilidad emocional de los alumnos, incrementando sus niveles de 

autoconfianza y tranquilidad al poder expresarse con libertad y sentirse realmente 

escuchados lo que propicia la generación de entornos de interacción saludables dentro del 

centro educativo tanto a nivel del alumnado como con la plana docente, directivos y 

administrativos.  

El soporte socioemocional es una forma de atención primaria, inmediata y oportuna al 

ámbito emocional de los estudiantes a través de la ejecución de actividades que propicien 

tanto el autocuidado como el cuidado de las interrelaciones con sus compañeros de aula y 

demás integrantes de la comunidad educativa, sustentadas en el buen trato y el respeto de los 

derechos de los demás, incentivando el acrecentamiento de sus capacidades de relajación, 

respiración y expresión emocional. 

La gestión de la convivencia escolar garantiza una educación de calidad y el desarrollo 

integral de los alumnos, estableciendo conductas que estructuren adecuadas relaciones 

interpersonales, en las que los maestros brinden un soporte socio afectivo e intelectual a los 

estudiantes, determinando al centro educativo como un lugar seguro e inclusivo. 

El desarrollo de las clases en modalidad presencial permite que los estudiantes desarrollen 

sus habilidades de socialización, recibiendo educación y bienestar emocional, es decir 

logrando mantener el control de sus reacciones ante diversas situaciones en los diferentes 

ámbitos de su vida, alcanzar un complemento entre el desarrollo emocional y el cognitivo, 

obteniendo un desarrollo integral de su personalidad así como el potenciar el bienestar 

individual y social, mismo que se consigue por medio de las interacciones que permiten 

fomentar aprendizajes en los estudiantes. 
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ANEXO 01 

CONSECUENCIAS SOCIOEDUCATIVAS DE LA PANDEMIA DE LA COVID 19 

 

Nota: Rescatado de Grupo Banco Mundial (2020)  

 

 

 

 

 

 

 

  



41 

 

ANEXO 02 

INCREMENTO DE EMOCIONES NEGATIVAS EN LOS ADOLESCENTES ANTE A 

LA PANDEMIA 

 

Nota: Rescatado de UNICEF (2021) 
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ANEXO 03 

METODOLOGÍA RULER 

 

Nota: Rescatado de Brackett et al. (2010) 
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ANEXO 04 

LAS COMPETENCIAS SOCIOEMOCIONALES 

 

Nota: Rescatado de Dirección de formación docente (2023) 
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ANEXO 05 

PRÁCTICAS DE LA GESTIÓN ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 

Nota: Recatado de Minedu (2021) 


