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RESUMEN 

Objetivo: Determinar la relación entre el soporte social y las competencias socioemocionales en 

estudiantes universitarios peruanos, Universidad Nacional Hermilio Valdizán, Huánuco-Perú, 

contexto pos-COVID-19. 

Métodos: El trabajo tuvo un enfoque cuantitativo de tipo correlacional con corte transversal. 

Participaron 353 estudiantes varones y mujeres seleccionados aleatoriamente de diferentes 

facultades de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, Huánuco-Perú, 2022 y que respondieron 

a dos escalas de tipo autoinforme, una de apoyo social, familiar y de amigos y otra de competencias 

socioemocionales. Se realizó el análisis de correlación a través de la prueba estadística no 

paramétrica Rho de Spearman.  

Resultados: El 84,1 % de los estudiantes presentaron nivel medio de competencias socioemocional 

y del mismo modo, el 52,1 % percibieron de nivel medio el soporte social. La correlación positiva 

hallada entre el soporte social percibido y la competencia socioemocional fue moderada, con 
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p≤0,000; y las dimensiones del soporte social como el apoyo familiar y de amigos también 

mostraron correlación positiva y significativa, todas con p≤0,000.  

Conclusiones: El soporte social que disponen los jóvenes universitarios está modestamente 

relacionado con el desarrollo de la competencia socioemocional en estudio. 

Palabras clave: Aprendizaje socioemocional; socialización; comportamiento social; interacción 

social; COVID-19. 

ABSTRACT 

Objective: To determine the relationship between social support and socioemotional competencies 

in Peruvian university students, Hermilio Valdizán National University, Huánuco-Perú, post-

COVID-19 context. 

Methods: The work had a quantitative approach of correlational type with cross-section 353 male 

and female students randomly selected from different faculties of the Hermilio Valdizán National 

University, Huánuco-Perú, 2022 participated and responded to two self-report type scales, one of 

social, family, and friend support and another of socio-emotional competencies. Correlation 

analysis was performed using Spearman's Rho non-parametric statistical test. 

Results: 84.1% of the students presented a medium level of socio-emotional skills; in the same 

way, 52.1% perceived social support as medium level. The positive correlation between perceived 

social support and socio-emotional competence was moderate, with p≤0.000, and the dimensions 

of social support, such as family and friend support, also showed a positive and significant 

correlation, all with p≤0.000. 

Conclusions: The social support that young university students have is modestly related to the 

development of the socio-emotional competence under study. 

Keywords: Social-emotional learning; socialization; social behavior; social interaction; COVID-

19. 
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Introducción 

Como se conoce, la COVID-19 ha venido configurando nuevas experiencias y conocimientos 

utilitarios desde el día uno. De manera que, todas las áreas del sector educativo se han visto 

transformadas disruptiva e incrementalmente; transfigurado, además, las competencias 

emocionales y el soporte social del educando. Como resultado, se cuenta hoy con nuevos escenarios 

educativos condicionados por la corriente del conectivismo. Ante esta realidad, es fundamental 

potenciar las competencias socioemocionales entre los universitarios y vincularlas a las 

necesidades educativas actuales del educando, como metas necesarias para que estos puedan 

fortalecer las relaciones interpersonales adecuadas y las competencias necesarias para su desarrollo 

cognoscitivo.(1) En tal sentido, la perspectiva de las competencias tiene sustento en la integración 

del saber-conocer, saber-ser y el saber-hacer, en las diferentes relaciones y en los distintos 

escenarios donde se desempeñan los estudiantes. No obstante, en el caso de la competencia 

socioemocional, sobresale el desempeño cognoscitivo y tecnológico para otorgar relevancia a la 

dimensión afectiva en la relación social que identifica la vida de la persona a lo largo de la vida. (2) 

Competencia socioemocional y soporte social 

La población en la etapa universitaria, frecuentemente, suele vivenciar estrés a causa del 

agotamiento o bajo sentimiento de autoeficacia respecto a sus tareas y responsabilidades 

académicas, por lo que dependerá de sus competencias emocionales para preservar su bienestar 

personal.(3) La competencia socioemocional se refiere a los conocimientos, actitudes y habilidades 

de la persona que, de acuerdo transcurre su desarrollo en el tiempo, le permite evaluar sus propias 

emociones y también de los demás, y, por tanto, alcanzar, cierto grado de competencia en su 

regulación.(4) Para desarrollar este tipo de competencia en el contexto educativo es necesaria la 

implementación de estrategias educativas con un enfoque en la salud integral y el desarrollo 

cognoscitivo de los educandos; cabe destacar que toda mejora en las competencias 

socioemocionales de los estudiantes está estrechamente vinculada con la experiencia y la formación 

del docente que lleva adelante el proceso. Al respecto, una investigación consultada propone que 

resulta esencial complementar programas de estudios formales que priorice las competencias 

socioemocionales, o sea que ponga énfasis en el desarrollo de la inteligencia emocional para 

aprender a controlarlas sin reprimirlas.(5) 

En realidad, la educación universitaria afronta persigue el desarrollo integral de los educandos. Por 

ello, la competencia socioemocional tiene implicancias positivas en la experiencia del aprendizaje, 

tanto en la interacción de los alumnos, como en el rendimiento académico.(6) Aprender habilidades 

socioemocionales como el conocimiento de sí mismo, la autorregulación, la toma de decisiones 

complejas, es fundamental para prevenir eventos de riesgo en los jóvenes. Respecto al 

conocimiento de sí mismo, la reevaluación cognitiva mediante los procesos pertinentes se vincula 

con la toma de decisiones prosociales que impactan directamente su regulación emocional.(5) En 
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relación con la autorregulación, esta se manifiesta esencialmente cuando las personas tienen la 

capacidad de reflexionar sobre determinadas situaciones conductuales que vivencia, pensando 

antes de actuar; regulando el comportamiento emocional en el momento en que se encuentran 

emocionados.(5) Por último, la toma de decisiones complejas en el contexto del cuidado emocional 

debe entenderse como un proceso complejo, cuyo éxito radica en la capacidad humana para aplicar 

el pensamiento racional por encima del pensamiento irreflexivo. 

Corroborando lo planteado, el ejercicio de las competencias socioemocionales, tales como la 

conciencia emocional, regulación emocional, empatía, expresión emocional, autoeficacia, 

prosocialidad, asertividad, optimismo y autonomía emocional, contribuyen a la prevención de 

condiciones de riesgo en los universitarios, a crear un clima estudiantil positivo y a alcanzar un 

mejor rendimiento académico. Sin embargo, es vital comprender que las competencias 

socioemocionales corresponden a una percepción individual que se va cimentando a través del 

conjunto de situaciones positivas o negativas de la persona, lo que toma en cuenta sobre todo la 

disponibilidad de fuentes de apoyo social(7) sustentadas en un necesario soporte social. 

En tal sentido, el apoyo social percibido se refiere a la percepción subjetiva de disponer con una 

red social fiable formada sobre todo por la familia, amigos u otros individuos significativos. (8) 

Como se sabe, las redes sociales, tienen orígenes tan longevos como la misma génesis del ser 

humano, pero en los tiempos actuales se puede echar mano a la tecnología con sus innovadoras 

redes sociales para fortalecer los lazos sociales conformados por personas cercanas, con el fin 

atemperar la convivencia y el apoyo social necesario para la vida. Al respecto, varias 

investigaciones, que analizan la capacidad predictiva del apoyo social sobre las competencias 

socioemocionales de los estudiantes universitarios, confirman que los estudiantes con elevadas 

puntuaciones en la percepción del apoyo familiar y de amigos avalan una mayor capacidad para 

gestionar las competencias socioemocionales de forma positiva.(9) Y, también, la vinculación entre 

el apoyo social percibido y las dimensiones de las competencias socioemocionales.(10,11) 

En la senda anterior, se valora que el apoyo emanado por la familia y amigos contribuye a las 

competencias socioemocionales.(12,13) Asimismo, el apoyo emocional de la familia y amigos, 

explican en forma positiva las competencias socioemocionales.(14) Igualmente, se evidencia que el 

apoyo social percibido tiene una correlación y capacidad explicativa positiva y significativa sobre 

las competencias socioemocionales, con mayor intensidad en la habilidad regulación emocional. 
(15) En otro estudio también se evidencia asociación e influencia mutua entre el apoyo social 

percibido y las competencias socioemocionales.(16) Además, cuando se atienden a las fuentes del 

apoyo social, es la familia la que mayor vinculación tiene frente a las competencias 

socioemocionales.(17) Por último, los constructos, apoyo social percibido y las competencias 

socioemocionales son considerados elementos claves en el éxito ente caso de los estudiantes 

universitarios, tanto en el escenario personal, social, como académico. (18) 
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El nuevo escenario educativo 

Respecto al soporte social, los estudiantes han presentado dificultades para entablar nuevas 

amistades e incomodidad para asistir a eventos sociales e integrarse adecuadamente. (19) De manera 

que, la reapertura escolar presencial, si bien ha sido beneficiosa para la calidad de la enseñanza y 

la salud física de los educandos, también se ha estado reportando resultados negativos vinculados 

con la calidad del sueño y la salud mental de los estudiantes. Además, los estudiantes han venido 

informando niveles significativos de ansiedad, y percepciones de que el aprendizaje en línea era de 

inferior calidad respecto al aprendizaje presencial. (20) 

El regreso a clases tras la COVID-19 no solamente ha sido relevante para el aprendizaje y la salud 

física y mental de los estudiantes; sino que ha estado marcado por muchas dudas y precauciones 

especialmente por parte de los padres, quienes percibieron que durante la etapa de confinamiento 

ocurrieron cambios y crisis sin precedentes en el entorno que trastocaron la salud física y mental 

de sus hijos; la evidencia científica corrobora que los padres consideraban que el estudio desde el 

hogar afectaba la salud física y mental de sus hijos (afectación a la vista, el horario irregular, la 

falta de ejercicio físico, etc.), pero también notaron un retraso en el aprendizaje de sus hijos, (21,22) 

por tanto, ponderaban la posibilidad del regreso a la prespecialidad como una necesidad para el 

bienestar general de dichos hijos, pero tomando todas las precauciones necesarias. Un estudio 

realizado en Estado Unidos de América precisó que la familia iba a requerir un permanente apoyo 

gubernamental, o de las entidades involucradas, para garantizar un espacio educativo confiable 

donde se le proporcione al educando, vacunas, mascarillas faciales y otros insumos preventivos 

adecuados para el aprendizaje en el nuevo escenario educativo.(23) De manera que, los gobiernos 

nacionales y locales deberían tener la capacidad y la posibilidad de planificar medidas preventivas 

para mantener bajo control las interacciones entre los ciudadanos después en el contexto de la 

reapertura.(24) 

En Perú, al igual que en otras partes del mundo,(25) el retorno a las actividades presenciales es 

actualmente un proceso en desarrollo no exento de todas las problemáticas citadas en párrafos 

anteriores. Al respecto, el COMUNICADO N° 16/DP/2022: “Defensoría del Pueblo demanda 

regreso obligatorio a clases presenciales en la Educación Superior”, indica que “el cierre de 

universidades e institutos afecta la formación profesional de miles de jóvenes, su competitividad y 

salud emocional, así como las posibilidades de realizar producción académica y científica, aspecto 

consustancial a la existencia de las universidades”. Por tal motivo, recomendó al Ministerio de 

Educación “modificar la Resolución Viceministerial n.º 015-2022-MINEDU con la finalidad de 

que se adopte un nuevo marco normativo que acelere la reapertura de universidades e institutos de 

educación superior, y que se garantice el servicio educativo presencial a miles de jóvenes”. (26) 

Posteriormente, el Ministerio de Educación peruano, mediante la RESOLUCIÓN 

VICEMINISTERIAL N° 094-2022-MINEDU, modificó el Art. 3 de la Resolución Viceministerial 

N° 076-2022-MINEDU, mediante el cual se dispone que las universidades públicas y privadas, así 
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como las escuelas de posgrado, retornen a la prestación del servicio educativo de manera 

presencial, a partir del segundo semestre de 2022. (27) 

La presenta investigación problematiza: ¿qué relación existe entre las competencias 

socioemocionales y soporte social en estudiantes universitarios peruanos de la Universidad 

Nacional Hermilio Valdizán, Huánuco-Perú en un nuevo escenario educativo pos-COVID-19? El 

propósito de esta investigación fue determinar la relación entre el soporte social y las competencias 

socioemocionales en estudiantes universitarios peruanos, Universidad Nacional Hermilio 

Valdizán, Huánuco-Perú, contexto pos-COVID-19. Como hipótesis general se sostiene que sí 

existe entre el soporte social y las competencias socioemocionales en estudiantes universitarios 

peruanos, Universidad Nacional Hermilio Valdizán, Huánuco-Perú, contexto pos-COVID-19. 

 

Métodos 

Este estudio responde a un paradigma positivista, enfoque cuantitativo de tipo correlacional, con 

alcance descriptivo y transversal.(28) La población estuvo conformada por estudiantes de las 

carreras profesionales de Obstetricia, Enfermería, Educación Física, Filosofía, Psicología y 

Ciencias Sociales, Economía, Ciencias Contables y Financieras, Ingeniería Agroindustrial, así 

como Biología, Química y Ciencias del Ambiente. La muestra estuvo constituida por 353 

estudiantes seleccionados probabilísticamente, que cursaron el tercer año de las carreras incluidas 

en el estudio. La condición indispensable para formar parte del estudio fue que los estudiantes 

estuviesen asistiendo a recibir clases en un horario presencial o semipresencial en el campus, 

laboratorios u otras áreas académicas avaladas para la formación profesional en la Universidad 

Nacional Hermilio Valdizán, Huánuco-Perú; primer semestre, 2022. 

Para la medición de la variable soporte social, se empleó la escala de apoyo social, familiar y de 

amigos (AFA-R), desarrollada por González Ramírez & Landero Hernández (2014), contiene 14 

reactivos con cinco alternativas de respuesta (de 1 a 5), en donde 1 significa nunca y 5 siempre.(29) 

La confiabilidad fue determinada por el coeficiente de Alpha de Cronbach, obteniendo un valor de 

0,911. Para la variable competencias socioemocionales, se utilizó la escala de competencias 

socioemocionales de Mikulic et al., (2015), constituido por 72 ítems, el formato de respuesta abarca 

una escala Likert de 1 a 5 puntos, siendo 1 completamente en desacuerdo, 3 ni acuerdo ni 

desacuerdo y 5 completamente de acuerdo, se calculó la consistencia interna a través del coeficiente 

de Alpha de Cronbach, encontrándose un valor de 0,941.(30) 

Para el proceso de recolección de información, de inicio se procedió a solicitar el permiso 

correspondiente, el cual fue concedido por las autoridades competentes, luego se realizó la 
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aplicación de los cuestionarios durante las jornadas académicas vía online con el respaldo y 

seguimiento de la dirección académica y los investigadores al frente del proyecto. 

Para el análisis de datos se realizó la prueba de distribución de variables del estudio Kolmogorov-

Smirnov indicó la distribución no paramétrica para las variables. El procesamiento y análisis de los 

datos se cumplió ejecutando el programa estadístico SPSS, versión 25. Se utilizaron la estadística 

descriptiva y la prueba no paramétrica de correlación de Spearman para hallar la correlación entre 

las variables de los instrumentos aplicados. 

Consideraciones éticas 

En la presente investigación se tomaron las precauciones sustantivas para salvaguardar la intimidad 

y la confidencialidad de los participantes. Asimismo, se garantizó el consentimiento informado 

mediante el cual los participantes recibieron información genuina acerca de los objetivos, métodos, 

fuentes de financiamiento, posibles conflictos de intereses, afiliaciones institucionales del 

investigador, beneficios calculados, riesgos previsibles e incomodidades derivadas del 

experimento, estipulaciones post estudio y otros aspectos pertinentes de la investigación. 

Asimismo, los participantes pudieron establecer los límites de su participación.(31) 

 

Resultados 

Respecto a las características generales de los participantes, el 53,8 % fueron de sexo femenino y 

el 46,2 % masculinos, según carrera y en orden de preponderancia, Ciencias Contables y 

Financieras (26,9 %), Economía (19,3 %), Enfermería (15,3 %), Obstetricia (13,0 %), Educación 

Física (10,8 %), Filosofía, Psicología y Ciencias Sociales (8,2 %), Biología, Química y Ciencia del 

Ambiente (4,0 %) e Ingeniería Agroindustrial (2,5 %). 

Tabla 1. – Nivel de soporte social, dimensiones de soporte social, y nivel de competencia socioemocional 

  Alto Medio Bajo  Total % 

Nivel de soporte social 32,6 52,1 15,3 100 

Dimensiones de soporte 

social 

Apoyo familiar 39,9 46,7 13.3 100 

Apoyo de amigos 32 50,7 17.3 100 

Nivel de competencia socioemocional 15,6 84,1 0,3 100 

Respecto al nivel de soporte social de los estudiantes universitarios, el 52,1 % de los estudiantes 

universitarios indicaron soporte social de nivel medio, asimismo, el 32,6 % manifestaron soporte 

social nivel alto y, en cambio, el 15,3 % mostraron soporte social nivel bajo. Relacionado con las 

dimensiones de soporte social de los estudiantes universitario, se encontró que los participantes 
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mostraron nivel medio para el apoyo de amigos (50,7 %) y de familiares (46,7 %). Con relación al 

nivel de competencia socioemocional de los estudiantes universitarios, se halló predominio de nivel 

medio con el 84,1 %, seguido del 15,6 % de nivel alto y uno de ellos se mostró con nivel bajo. 

Tabla 2. - Dimensiones de competencia socioemocional de los estudiantes universitarios 

Variable Dimensiones Alta Media Baja Total % 

Competencia 

emocional 

Conciencia emocional 22,7 69,4 7,9 100 

Regulación emocional 12,5 75,0 12,5 100 

Empatía 24,9 73,1 2,0 100 

Expresión emocional 13,9 77,9 8,2 100 

Autoeficacia  21,0 70,8 8,2 100 

Prosocialdad 19,0 81,0 0,0 100 

Asertividad 13,0 85,6 1,4 100 

Optimismo 66,3 31,7 2,0 100 

Autonomía emocional 13,3 84,4 2,3 100 

Referente a las dimensiones de la variable, se aprecia ventaja de nivel medio, sobre todo para la 

conciencia emocional, regulación emocional, empatía, expresión emocional, autoeficacia, 

prosocialidad, asertividad y autonomía emocional. No obstante, el 66,3 % de los estudiantes 

presentan niveles altos de optimismo. 

Tabla 3. - Análisis de correlación entre soporte social y competencia socioemocional en estudiantes 

universitarios 

  
Competencias socioemocionales 

Rho de Spearman Significancia 

Soporte social 0,437 0,000 

Apoyo familiar 0,435 0,000 

Apoyo de amigos 0,339 0,000 
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Fig. 1. - Dispersión de puntos entre soporte social y competencia socioemocional en estudiantes 

universitarios. 

En cuanto al análisis inferencial (Tabla 3), hubo correlación entre las variables soporte social 

percibido y la competencia socioemocional con significancia estadística, con una tendencia 

positiva. Asimismo, las dimensiones del soporte social como el apoyo familiar y de amigos se 

correlacionan en forma significativa, todas con tendencia positiva. Es decir, que a mayores niveles 

de soporte social percibido existen probabilidades moderadas a altas de hallar mayores niveles de 

competencia socioemocional, tanto general como por las dimensiones y viceversa (Figura 1). 

 

Discusión 

La presente investigación buscó determinar la relación existente entre las competencias 

socioemocionales y el soporte social en estudiantes universitarios peruanos, Universidad Nacional 

Hermilio Valdizán, Huánuco-Perú en el nuevo escenario educativo pos-COVID-19. Para ello se 

apoyó en la escala de apoyo social, familiar y de amigos (AFA-R), desarrollada por González 

Ramírez & Landero Hernández (2014), contiene 14 reactivos con cinco alternativas de respuesta 

(de 1 a 5). Los hallazgos del estudio muestran una relación positiva y significativa entre el soporte 

social percibido y las competencias socioemocionales en un contexto de retorno a las clases 

presenciales y semipresenciales en los estudiantes de la universidad mencionada. Asimismo, las 

dimensiones de soporte social como familiar y de amigos también se relacional en forma positiva 

y significativa con las competencias socioemocionales.(29)  

En particular, los estudiantes indicaron soporte social de nivel medio, asimismo, el 32,6 % 

manifestó soporte social nivel alto; mientras que el 15,3 % mostró soporte social nivel bajo. 

Asimismo, los participantes mostraron nivel medio para el apoyo de amigos (50,7 %) y de 

familiares (46,7 %). Acerca de la competencia socioemocional, se halló predominio de nivel medio 

con el 84,1 %, seguido del 15,6 % de nivel alto y uno de ellos se mostró con nivel bajo. Referente 

a ello, se aprecia ventaja de nivel medio, sobre todo para la conciencia emocional, regulación 

emocional, empatía, expresión emocional, autoeficacia, prosocialidad, asertividad y autonomía 

emocional. No obstante, el 66,3 % de los estudiantes presentan niveles altos de optimismo. En 

cuanto al análisis inferencial, se encontró correlación entre las variables soporte social percibido y 

la competencia socioemocional con significancia estadística, con una tendencia positiva. 

Asimismo, las dimensiones del soporte social como el apoyo familiar y de amigos se correlacionan 

en forma significativa, todas con tendencia positiva; quedando demostrado que, a mayores niveles 

de soporte social percibido, existen probabilidades de moderadas a altas de hallar mayores niveles 

de competencia socioemocional. De acuerdo lo abordado hasta aquí, se cumple la hipótesis de 

investigación declarada. 

Estos resultados están en consonancia con otros estudios donde las distintas fuentes de apoyo 

social, principalmente la familiar, predicen las competencias socioemocionales entre las 

estudiantes de sexo femenino, y solamente el soporte familiar predice las competencias 
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socioemocionales entre los varones.(32) Otro estudio reporta relación significativa entre el apoyo 

social percibido y las competencias socioemocionales de los estudiantes de la Universidad del País 

Vasco con edades entre 18 y 40 años, las correlaciones más altas halladas han sido entre el apoyo 

familiar y las competencias socioemocionales en las dimensiones reparación emocional y la 

claridad emocional.(12) 

En el mismo sentido, otra investigación precisa que un buen soporte social (apoyo familiar) 

corresponde un determinante relevante para el desarrollo de las competencias socioemocionales. 
(13) También, que el apoyo social de las amistades predecía las competencias socioemocionales, 

sobre todo en los dominios de atención, claridad y reparación emocional en ambos sexos.(17) 

También se encuentra que existe una influencia altamente significativa de los apoyos sociales en 

la constitución de la competencia socioemocional, aspecto que resulta promotor del desempeño 

académico, sobre todo universitario.(33) Asimismo, otra investigación encuentra correlaciones 

positivas estadísticamente significativas entre la claridad emocional y reparación de las 

competencias socioemocionales con las tres dimensiones del soporte social percibido (familia, 

amigos y otros).(34) 

Contextualizando estos resultados en un nuevo escenario educativo pos-COVID-19, una 

investigación cuyo propósito fue analizar las percepciones de estudiantes de la carrera de 

Enfermería durante la formación clínica en el cuidado de pacientes con COVID-19, encontró los 

estudiantes participantes experimentaron una ansiedad significativa relacionada con la infección 

por COVID-19 al regresar al aprendizaje en el campus. Los alumnos tuvieron que aprender a 

superar miedos e incertidumbres, asimismo, autogestionar la carga emocional a través de técnicas 

de afrontamiento para lograr el aprendizaje durante sus prácticas. En tal sentido, encontraron 

soporte en los docentes y tutores porque interactuar con ellos, durante la práctica clínica, fue una 

experiencia positiva. En este estudio también se demostró que la familia y los amigos tienen un 

papel de apoyo e influencia positiva en la creación de un entorno protector de la salud integral de 

las personas. Los recursos de afrontamiento de los estudiantes aumentaron cuando se percibió que 

la familia los apoyaba, lo que facilitó el afrontamiento adaptativo.(35) 

Otro trabajo enfocado en investigar los niveles de ansiedad y estrés relacionados con COVID-19 

en los estudiantes poco después de la reanudación de las clases en una universidad privada de 

Arabia Saudita, reportó que una de las principales causas de malestar mental en los estudiantes en 

el regreso a clases presenciales fue el miedo a contraer COVID-19 y, posteriormente, contagiarlo 

a sus familiares en casa. Por consiguiente, sintieron que este miedo afectó de manera negativa su 

experiencia socioafectiva y rendimiento universitario general: bajo rendimiento del trabajo en 

equipo, la participación en clase y la socialización. Otro hallazgo llamativo del estudio fue la 

percepción de riesgo de los educandos, quienes consideraban que, aunque el confinamiento por 

COVID-19 había llegado a su fin, ellos siguen lidiando con la ansiedad y el estrés relacionados con 

el virus. (19) La preocupación que mostraban los alumnos en contraer COVID-19 en regreso a las 

clases presenciales es lógica, esperada y normal; sin embargo, una investigación desarrollada en 
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EE.UU. para evaluar el impacto de las reaperturas de universidades en la transmisión de COVID-

19 dentro de los 632 condados universitarios de EE. UU.; encontró que el 82% de los condados 

universitarios de EE. UU., no experimentaron aumento significativo en los casos de COVID-19 a 

nivel de condado durante los primeros 21 días del otoño de 2020; (36) estos resultados se dan en un 

contexto donde las vacunas aún estaban todavía en desarrollo. Igualmente, en Turquía, un estudio 

que analizó los factores de riesgo y protectores que afectan la ansiedad COVID-19 de los 

estudiantes después de la reapertura encontró que después de la reapertura, los estudiantes 

experimentaron ansiedad por COVID-19 tanto individual como socialmente. Sin embargo, la 

vacunación de los padres y tener conocimiento y conciencia sobre el COVID-19 fueron factores 

protectores en la ansiedad experimentada en la ansiedad presentada por los alumnos, en ese sentido, 

se destacó la importancia del proceso de vacunación antiCOVID-19 en términos de salud integral 

del educando, siendo ello beneficiosa para que los alumnos muestren alivio emocional y adopten 

conductas protectoras como la concientización. (37) 

Una investigación que determinó los factores y analizó el dilema al que se enfrentaban los padres 

al enviar a sus hijos de regreso a la escuela después del COVID-19; encontró datos muy 

interesantes. Los padres consideraban que el estudio desde casa afectaba la salud integral de los 

hijos (afectación en la vista, la inestable gestión del tiempo, el sedentarismo, la calidad del sueño, 

entre otras); pero al propio tiempo, incidía en la efectividad y calidad del aprendizaje por la falta 

de enfoque y de sistematicidad.(22) De igual manera, otra investigación para evaluar si la calidad 

del sueño, la salud mental y el aprendizaje de los estudiantes durante la COVID-19, cambiaron en 

la medida en que los educandos retornaron a la enseñanza presencial; encontró que el regreso a la 

enseñanza presencial durante la COVID-19, benefició la calidad de la enseñanza y la salud física 

de los estudiantes, pero impactó negativamente en la calidad del sueño y la salud mental de los 

alumnos. En ese sentido, la mala calidad del estudio después de la reapertura se relacionó con una 

peor calidad del sueño, manifestándose a través de síntomas de ansiedad y depresión. (20) Los 

resultados de estas investigaciones corroboran que para aprender de manera efectiva en un contexto 

de retorno a un nuevo escenario educativo pos-COVID-19, además del esfuerzo de adaptación que 

se requiere de parte del educando, es fundamental el entendimiento, la vigilancia y la convergencia 

positiva entre la familia, la escuela y la sociedad circundante. Por tanto, es necesario llegar a un 

punto de concordia donde sea posible superar los problemas que trajo el confinamiento y comenzar 

a fortalecer los vínculos educando-familia-escuela-sociedad a partir de estrategias que aseguren 

una readaptación segura. 

Finalmente, se destaca la necesidad del autocuidado en un nuevo escenario educativo pos-COVID-

19. Un estudio para evaluar las interacciones entre alumnos durante el recreo antes y después de la 

COVID-19 en Cataluña (España), destacó la importancia de capacitar a los educandos en temas de 

proactividad para la resolución de conflictos y que esto de pie a garantizar el autocuidado y la 

responsabilidad como factores protectores individuales y también colectivos donde intervienen los 

educadores como facilitadores del proceso. También se enfatiza en que, si las proporciones de 
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alumnos por docente fueran más bajas, ello ayudaría a dinamizar las actividades de recreo escolar 

que se desarrollan en el contexto educativo. Por el contrario, si la relación es alta, es difícil que el 

docente desarrolle otras funciones educativas que potencien este proceso. (38) 

Limitaciones 

Aunque este estudio aporta conocimiento nuevo para una mayor comprensión sobre la relación que 

tiene el soporte social percibido en las competencias socioemocionales en el contexto pos-COVID-

19, debe complementarse con otros enfoques investigativos que aborden las competencias 

socioemocionales. En ese sentido, a la fecha son escasas las investigaciones que abordan las 

implicaciones de la pandemia en la salud integral de los estudiantes universitarios mencionados en 

un contexto de retorno a la enseñanza presencial. 

Conclusiones 

El soporte social que perciben los jóvenes universitarios participantes en el presente estudio, guarda 

una relación significativa y con tendencia positiva con la competencia socioemocional en un 

contexto educativo pos-COVID-19. De manera que un buen soporte social es fundamental para el 

desarrollo de las competencias socioemocionales de los mismos. Del mismo modo, dicho soporte 

social, en especial el soporte de las amistades, ayuda a mejorar los dominios de atención, claridad 

y reparación emocional de los alumnos. Se destaca, también, la autonomía emocional; en ese 

sentido, cuando los educandos aprenden a autogestionar emociones como el miedo y la 

incertidumbre a través del afrontamiento, se encuentran en mejores condiciones para alcanzar 

mejores indicadores de aprendizaje y de salud emocional; sin embargo, resulta oportuna la 

asistencia que ellos puedan recibir por parte de los docentes y tutores, familias y sociedad con 

quienes interactúan permanentemente. 

Hay que prestar atención a las causas que generan malestar mental en los educandos en un contexto 

educativo pos-COVID-19, entre ellas el miedo a contagio o recontagio de COVID-19; se demostró 

que cuando los educandos experimentan estas situaciones de miedo, también temen contagiar a sus 

docentes, familiares y amigos. Por consiguiente, esta situación les podría afectar negativamente no 

solo en su salud integral, sino también en su rendimiento académico, porque se ven limitadas sus 

habilidades para trabajar en equipo, para participar, socializar y resolver problemas cotidianos. En 

ese sentido, es necesario focalizar y minimizar los niveles de percepción de riesgo que puedan 

experimentar los educandos, quienes, más allá del fin del confinamiento, seguían experimentando 

ansiedad y estrés ante la posibilidad de contagio o recontagio. Por otro lado, los educandos también 

eran conscientes que de ese momento en adelante las posibilidades de contagio o recontagio eran 

menores y menos letales porque la mayor parte de la sociedad se encontraba en proceso de 

inmunización y los índices de contagio global iban en picada. Este hecho fue determinante para 

que los educandos mostraran confianza y optimismo y adoptasen determinadas conductas 

protectoras como la concientización y la confianza en sí mismos. 

Respecto a los padres, se enfrentaron al dilema de enviar a sus hijos de regreso a la presencialidad, 

algunos consideraban que el estudio desde casa lastraba la salud integral de sus hijos a partir de 
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afectaciones en la vista, por tanto, tiempo frente a la computadora, la desordenada gestión del 

tiempo, el sedentarismo, los irregulares horarios de sueño y la calidad del aprendizaje. En 

consecuencia, enviar sus hijos a la escuela tendría un impacto positivo en todos los rubros 

mencionados, pero en la práctica, se encontró que el regreso a clases, aunque sí benefició la calidad 

de la enseñanza y la salud física de sus hijos; impactó negativamente en la calidad del sueño y la 

salud mental, dada la carga académica que ha venido generando este proceso.  

Finalmente, las condiciones para un retorno exitoso a la enseñanza presencial en un escenario pos-

COVID-19, están estrechamente vinculadas con el esfuerzo y capacidad de adaptación por parte 

de los educandos y padres de familia, siendo esencial el entendimiento y la empatía de ambas 

partes, en una suerte de convergencia positiva que debería darse entre familia, escuela, y contexto 

sociocultural. Del mismo modo, es necesario que ese retorno a clases no esté signado únicamente 

el proceso de enseñanza-aprendizaje; también se necesita capacitar a los alumnos para que puedan 

enfrentar los diferentes dilemas y conflictos de manera proactiva, mediante el autocuidado y la 

responsabilidad individual y colectiva. 
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