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Resumen 

 
 
En tiempos de pandemia, distintos procesos se vieron afectados, dejando la 

normalidad habitual, para pasar a nuevos escenarios. En ese sentido, desde el 

sistema educativo, se optó por la virtualidad que, entre otras cosas, produjo una 

serie de procesos, que incluyen trastornos emocionales. Así, las manifestaciones 

de estrés tuvieron incidencia en población escolar adolescente; que, siendo uno de 

los escenarios etiológicos y de exteriorización, el mismo hogar. En ese sentido, se 

ha desarrollado la presente investigación, que tuvo como objetivo determinar la 

relación entre manifestaciones de estrés y socialización parental en estudiantes de 

secundaria de una institución educativa estatal de Succhapampa, 2022; el diseño 

de investigación fue no experimental, de tipo transversal y correlacional; en la que 

participaron 100 estudiantes de primero a quinto grado; a quienes se les aplicó los 

instrumentos escala de manifestaciones de estrés y escala de estilos de 

socialización parental. Los principales resultados han permitido evidenciar la 

relación entre variables, a nivel dimensional, pues coerción-imposición de la 

socialización de ambos progenitores se asocian con manifestaciones emocionales 

general (Rho=.111; Rho=.104; p<.05) y dimensional. Frente a ello, se concluyó que, 

la crianza basada en actitudes parentales, coercitivas, de privación, caracterizadas 

por falta de diálogo y escasas muestras de afecto, condiciona la experimentación 

de estrés actitudinal, fisiológico y conductual en adolescentes en etapa escolar. 

 
Palabras clave: manifestaciones de estrés, socialización parental, estudiantes. 
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Abstract 

 
 

In times of pandemic, different processes were affected, leaving the usual normality, 

to move on to new scenarios. In this sense, from the educational system, virtuality 

was chosen, which, among other things, produced a series of processes, including 

emotional disorders. Thus, the manifestations of stress had an incidence in the 

adolescent school population; that, being one of the etiological and exteriorization 

scenarios, the same home. In this sense, the present investigation has been 

developed, which aimed to determine the relationship between manifestations of 

stress and parental socialization in high school students of a state educational 

institution in Succhapampa, 2022; the research design was non-experimental, 

cross-sectional and correlational; in which 100 students from first to fifth grade 

participated; to whom the stress manifestations scale and parental socialization 

styles scale were applied. The main results have made it possible to demonstrate 

the relationship between variables, at the dimensional level, since coercion- 

imposition of the socialization of both parents is associated with general (Rho=.111; 

Rho=.104; p<.05) and dimensional emotional manifestations. Faced with this, it was 

concluded that parenting based on parental, coercive, deprivation attitudes, 

characterized by lack of dialogue and few signs of affection, conditions the 

experimentation of attitudinal, physiological and behavioral stress in adolescents in 

the school stage. 

 
Keywords: manifestations of stress, parental socialization, students. 
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I. |INTRODUCCIÓN 

 
1.1. Realidad problemática 

 
La crisis sanitaria ocasionada por la pandemia de la covid-19 ha generado 

significativos cambios en distintos procesos de la cotidianeidad (Ramírez et al., 

2020); entre ellos, la dinámica familiar y el funcionamiento del sistema educativo 

(Rujas & Feito, 2021); siendo éstos últimos procesos profundamente afectados, y 

que, guardan relación con el bienestar individual (Cabrera, 2020). Responder a 

novedosos desafíos, supone un gran reto; dado que, pasar del continuismo a lo 

desconocido; necesariamente implica desplegar competencias y estrategias que 

permitan hacer frente a tales demandas ambientales (Carreño et al., 2021). Los 

adolescentes no están exentos a los efectos de los cambios suscitados; pues estos 

han generado una serie de tensiones y desequilibrios que están afectando su 

bienestar y desarrollo (Galiano et al., 2021). 

Diversos estudios han dado cuenta de la incidencia de manifestaciones de 

estrés en población infantojuvenil a nivel mundial (Ribot et al., 2021). Así, se estima 

que, 8 de cada 10 adolescentes han experimentado crisis de inquietud, 

preocupación y estrés constante, como resultado de los cambios por la pandemia 

(Samji et al., 2022). En esa misma línea, en Países Bajos se evidenció que, más 

del 50% de los adolescentes en etapa escolar han llegado a experimentar angustia, 

preocupación, y una serie de cambios; que van desde problemas escolares y 

familiares; hasta procesos comórbidos (Van Loon et al., 2022); así también, en 

Reino Unido, se demostró que, los casos de estrés en adolescentes aumentaron 

en un 20% en comparación con periodos prepandemia (Gathier et al., 2022); 

asimismo, en China, se evidenció que, los adolescentes que manifestaron estrés 

como consecuencia de la pandemia, presentaron también, ansiedad, episodios 

depresivos, insomnio, problemas alimentarios, deficiencias escolares y de 

socialización (Chi et al., 2021). 

En el Perú, también se han reportado manifestaciones emocionales y 

comportamentales de estrés en los adolescentes, como resultado de la pandemia 

de la covid-19 (Loaiza, 2021). Si bien, los estudios aún son escasos; se conoce 

que, en promedio, un 30 a 40% de la población expuesta a eventos adversos, llegan 
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a experimentar estrés (Palomino, 2020); siendo las principales manifestaciones, 

preocupación, desesperanza y miedo (Instituto Nacional de Salud Mental, 2021). 

En adolescentes, el estrés ha sido abordado en correlación con otros 

procesos psicopatológicos que condicionan su desarrollo (Sánchez, 2021). Así, 

dicho padecimiento está frecuentemente asociado con ansiedad (Pompa & Meza, 

2017); ideas irracionales de perfección (Muñoz & González, 2017); trastornos del 

estado de ánimo (Tijerina et al., 2018); problemas para tolerar la frustración y baja 

autoestima (Valiente et al., 2021); e ideación suicida (Cuadra et al., 2021). A su vez, 

los estudios científicos han dado cuenta de la incidencia del estrés, en los procesos 

familiares, específicamente, en las relaciones intrafamiliares (Alvarado, 2018). 

Otros de los efectos de la pandemia, se evidenció en los estilos de 

socialización parental pues, los problemas asociados, han decantado en 

interacciones disfuncionales que generan limitaciones para el desarrollo. Así, en 

China, se demostró que, los procesos familiares disfuncionales se asocian con 

mayores manifestaciones de estrés y procesos depresivos en los adolescentes, 

cuyo panorama se ha agravado como resultado de la pandemia (Liu et al., 2021); 

asimismo, en Italia, se evidenció que, el estrés parental manifestado en las 

relaciones intrafamiliares impacta negativamente y genera internalización de 

problemas en los adolescentes, quienes llegan experimentar de estrés (Delvecchio 

et al., 2022). Por otro lado, en Estados Unidos se encontró que, el diálogo entre 

padres e hijos sobre el impacto de la pandemia genera menor preocupación sobre 

éste, y mayor empatía respecto del cuidado de la salud (Peplak, 2021). 

En el Perú, la socialización parental también se ha visto afectada a razón de 

la pandemia. Esto se ha podido evidenciar en los reportes de casos de violencia en 

contra de los integrantes del grupo familiar; pues, según el Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables (2022) se atendieron 154 202 casos de violencia 

intrafamiliar; de los cuales, el 17.9% fueron perpetradas en contra de adolescentes; 

asimismo, el 43.2% corresponden a violencia psicológica, el 38.6% a violencia 

física, y el 17.7% a violencia sexual; además, en el departamento de Cajamarca, 

se registraron, 3 438 denuncias, que representa el 2.2% de los casos reportados a 

nivel nacional. Esto, sin duda, vislumbra deficiencias en la socialización parental, 

que, durante la adolescencia, se constituye como una variable fundamental. 
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La socialización parental, vista desde una perspectiva positiva y apropiada ha 

sido estudiada en adolescentes, asociándola con diversas variables; entre ellas, las 

habilidades sociales (Madueño et al., 2020); la capacidad de adaptación conductual 

y bienestar (Paucar & Pérez, 2016); sin embargo; cuando existen deficiencias en la 

dinámica familiar; también se apreciarán problemas en las interacciones parento- 

filiales; las mismas que, predicen conflictos en adolescentes; tales como, una baja 

autoestima e ideación suicida (Andrade & González, 2017); trastornos emocionales 

y actitudinales (Fernández, 2017). Sin embargo; a pesar de los avances científicos, 

existe un vacío a nivel local; respecto de la exploración con los estilos de 

socialización parental durante la crisis sanitaria. 

Frente al panorama conflictivo, anteriormente mencionado; conviene realizar 

la presente investigación; que responde; por un lado, al vacío investigativo; toda 

vez que, a nivel local, no se cuenta con evidencia de la relación entre las variables 

manifestaciones de estrés y socialización parental en adolescentes. Asimismo, se 

sustenta en los enormes y significativos problemas emocionales y psicosociales 

que vienen atravesando dicho grupo poblacional como consecuencia de los efectos 

de la pandemia por coronavirus. 

En ese sentido, mediante comunicación personal, con actores de la 

comunidad educativa de una institución de educación básica regular del caserío de 

Succhapampa, en el distrito de Pulán, provincia de Santa Cruz; se conoce que, 

existen problemas relacionados con la experimentación de cuadros de estrés en 

estudiantes; tanto a nivel personal, como familia y social. Asimismo, se ha 

evidenciado la prevalencia de conflictos en las interacciones de los miembros del 

sistema familiar; predominantemente caracterizados por relaciones parento-filiales 

problemáticas; que se fundamentan en el maltrato y la imposición de los padres, en 

detrimento de la salud de los adolescentes. Por tanto, es pertinente haber 

desarrollado la presente investigación, en la que se ha demostrado la relación entre 

manifestaciones de estrés y socialización parental, a nivel dimensional; de manera 

que, se contribuye con la ciencia; y, a partir de las evidencias, se han propuesto 

alternativas de solución efectivas. 
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1.2. Antecedentes de estudio 

 
Internacionales 

 
En España, Díaz et al. (2020), desarrollaron un estudio que tuvo como 

intención analizar la asociación entre estrés, uso desadaptativo de las TIC y 

supervisión parental. El diseño fue no experimental, de corte correlacional. La 

muestra lo conformaron 1 101 estudiantes de entre 12 y 18 años, quienes 

respondieron a los instrumentos escala de manifestaciones de estrés de Fimian, 

escala de experiencias relacionadas con la tecnología y escala de socialización 

parental. Las principales evidencias demostraron que, existe relación entre estrés 

y uso problemático de las TIC, asimismo un deficiente control y supervisión 

parental, observados en padres negligentes, predice el uso desproporcionado de 

las TIC y, por consiguiente, la incidencia de cuadros de estrés los cuales se 

presentan en grado moderado y alto en la muestra. Esto permite concluir que, la 

virtualidad ha ocasionado la incidencia de manifestaciones de estrés en estudiantes 

adolescentes que se ve condicionada negativamente por el uso, sin control de las 

tecnologías modernas. 

En México, Sánchez (2020), en su indagación cuyo objetivo general fue 

determinar la correlación entre socialización parental, estrés y resiliencia en 

estudiantes. Para ello, desarrollaron un estudio bajo la metodología no 

experimental, cuantitativa y de tipología correlacional transversal. La muestra 

estuvo conformada por 377 adolescentes, de entre 12 y 18 años de edad a quienes 

se les administró los instrumentos escala de socialización parental de Musitu y 

García, escala de manifestaciones de estrés y escala de resiliencia de Wagnild y 

Young. Los hallazgos han dado cuenta de la relación positiva entre el componente 

coerción-imposición y niveles elevados de estrés y correlación inversa con 

resiliencia; asimismo, el componente implicación-aceptación, se asocia de forma 

inversa con manifestaciones de estrés; y positiva con resiliencia. Esto permite 

concluir que, la dinámica familiar establecida en la socialización parental condiciona 

la experimentación de estrés, y al mismo tiempo fomenta el aprendizaje de 

habilidades resilientes en estudiantes adolescentes. 
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En Colombia, Ávila et al. (2020), en su investigación que tuvo finalidad verificar 

la correlación entre socialización parental y acoso escolar en estudiantes. El diseño 

metodológico fue no experimental, de enfoque cuantitativo y de tipología 

correlacional y transversal. La muestra lo conformaron 551 estudiantes de entre 13 

y 17 años. Los instrumentos de recojo de datos fueron la escala de socialización 

parental de Musitu y García y la escala de acoso escolar. Los principales resultados 

demostraron que, implicación-aceptación correlaciona con menores niveles de 

conductas de acoso, mientras que, coerción-imposición condiciona la incidencia de 

conductas de acoso, tanto perpetrado, como sometido; asimismo, se evidencia la 

prevalencia de estilos autorizativos y autoritarios. Se concluyó que, la percepción 

que los adolescentes tienen, respecto de cómo son criados por sus progenitores 

condicionará las conductas de adaptación al ambiente escolar, así como la 

incidencia de otros problemas relacionadas con las respuestas emitidas ante las 

demandas ambientales. 

En Cartagena, González (2018), en su estudio que tuvo como intención 

determinar la asociación entre socialización parental, riesgo suicida, desesperanza 

y autoestima en estudiantes. El diseño de investigación fue no experimental, de 

enfoque cuantitativo y de tipo correlacional y transversal. La muestra estuvo 

conformada por 821 estudiantes de entre 15 y 18 años de edad. Los instrumentos 

de recopilación de información fueron la escala de socialización parental de Musitu 

y García, la escala de desesperanza de Beck y la escala de autoestima de 

Rosenberg. Los principales hallazgos permitieron evidenciar la correlación entre 

coerción-imposición con desesperanza y bajos niveles de autoestima, es decir, 

estilos de crianza fundamentados en el uso de la violencia y la privación 

condicionan la aparición de ideas suicidas, así como una pobre valoración de sí 

mismos; además, se evidenció la prevalencia de los estilos de socialización 

autorizativo en padres e indulgente en las madres. Se concluyó que, la manera en 

que los padres establecen pautas de crianza determinará la forma en que estos 

forjan un concepto de sí mismo y en su visión de vida. 
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Nacionales 

 
En Lima, Galarza (2021), en su tesis cuyo propósito fue analizar la asociación 

entre estrés y síntomas depresivos en estudiantes. El diseño de estudio fue no 

experimental, de tipo correlacional. La muestra estuvo conformada por 450 

estudiantes de entre 12 y 17 años de edad a quienes se les aplicó las pruebas de 

recojo de datos, escala de estrés de Magallanes y escala de Birleson de síntomas 

depresivos. Los principales resultados explicaron que existe asociación significativa 

entre manifestaciones de estrés y síntomas depresivos, así, a mayor 

experimentación de estrés, proporcionalmente mayor sintomatología depresiva, o, 

por el contrario, a menor estrés menor síntomas depresivos; asimismo, se 

comprobó que prevalecen los niveles moderados de estrés en el 44,2% de los 

participantes. Se concluyó que, el padecimiento de estrés predice la incidencia de 

otros trastornos, entre ellos, los síntomas depresivos. 

En Trujillo, Tuesta (2020), en su estudio cuyo objetivo general fue establecer 

la asociación entre estrés y depresión en estudiantes adolescentes. El diseño de 

investigación fue no experimental, de tipo correlacional transversal. La muestra lo 

conformaron 120 alumnos de entre 12 y 18 años de edad. Los instrumentos de 

recojo de datos lo constituyeron la escala de estrés de Magallanes y la escala de 

depresión de Beck. Los principales resultados demostraron que, existe relación 

significativa entre manifestaciones de estrés y depresión, lo que es indicativo de 

que, a mayor experimentación de estrés, proporcionalmente, mayor 

experimentación de depresión, o bien a la inversa; asimismo, se evidenció la 

prevalencia de niveles moderado de estrés, en al menos el 69% de los 

participantes. Esto permitió concluir que, la incidencia de cuadros de estrés 

condiciona la incidencia de depresión en estudiantes de secundaria. 

En Arequipa, Rodríguez (2019), en su estudio cuya finalidad fue analizar la 

correlación entre socialización parental e inteligencia emocional en estudiantes. 

Para ello, desarrolló una investigación bajo la modalidad no experimental de corte 

correlacional. La muestra lo conformaron 132 estudiantes de entre 12 y 17 años; a 

quienes se les aplicó los instrumentos, escala de socialización parental de Musitu 

y García y el inventario de inteligencia emocional de Bar-On. Los principales 

hallazgos demostraron que, existe correlación significativa entre estilos de 
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socialización de las madres y la inteligencia emocional, principalmente, aquellos 

basados en la implicación-aceptación; así, puntuaciones adecuadas de inteligencia 

emocional se asocian con un estilo indulgente, mientras que, dificultades para la 

gestión emocional se asocian con estilo negligente. Por ello, se concluyó que, las 

características de socialización de los padres percibida por los adolescentes 

desempeñan una función trascendental para el ajuste emocional. 

En Lima, Fiestas (2019), en su estudio que tuvo como intención verificar la 

asociación entre socialización parental y conductas antisociales en estudiantes 

adolescentes. La investigación se desarrolló bajo la metodología cuantitativa, 

diseño no experimental y tipo correlacional. La muestra lo conformaron 380 

alumnos de entre 12 y 17 años de edad a quienes se les aplicó las pruebas de 

recojo de datos, escala de socialización parental de Musitu y García y el 

cuestionario de conductas antisociales. Los principales hallazgos permitieron 

evidenciar la relación entre coerción-imposición y conducta antisocial, siendo la 

relación directa y significativa; asimismo se evidenció la prevalencia de estilo 

autorizativo para las madres y negligente para los padres. A partir de ello, se 

concluyó que, una crianza basada en la imposición y la privación, así como en la 

displicencia predice la aparición de trastornos actitudinales en adolescentes por ello 

resulta fundamental propiciar el diálogo familiar. 

En Trujillo, Rodríguez (2018), en su investigación que tuvo como propósito 

establecer la correlación entre socialización parental y acoso escolar en alumnos 

de secundaria. Así, llevaron a cabo una investigación de diseño no experimental y 

tipología correlacional y transversal; en la que participaron 226 escolares de entre 

12 y 15 años de edad a quienes se les administró los instrumentos escala de 

socialización parental de Musitu y García y el cuestionario multimodal de interacción 

escolar. Los principales resultados demostraron la existencia de relación directa 

entre coerción-imposición y acoso escolar general y dimensional en sus 

componentes de comportamientos intimidatorios, victimización y observador activo 

y pasivo. Se concluyó que, la manera en que los padres socializan con sus hijos 

dentro del ambiente familiar predice el ajuste del comportamiento, o bien, 

problemas actitudinales como la incidencia de acoso escolar. 



14  

En Chiclayo, Alvarado (2018), en su estudio cuya finalidad fue analizar la 

asociación entre manifestaciones de estrés y relaciones intrafamiliares en 

estudiantes. La investigación se desarrolló bajo la metodología no experimental, de 

enfoque cuantitativo y de tipología correlacional. La muestra lo conformaron 196 

estudiantes de entre 12 y 17 años de edad, quienes respondieron a los 

instrumentos, escala de manifestaciones de estrés de Fimian y escala de relaciones 

intrafamiliares de Rivera y Andrade. Los hallazgos han dado cuenta de la 

asociación significativa y directa entre manifestaciones de estrés y relaciones 

intrafamiliares, tanto a nivel general, como dimensional con excepción de la 

dimensión dificultades en la familia que predice niveles elevados de estrés; 

asimismo, se evidenció una prevalencia de niveles moderados de manifestaciones 

de estrés. Se concluyó que, la experimentación de estrés en estudiantes 

adolescentes guarda estrecha relación con la dinámica familiar en la que ejercen 

influencia cada uno de los integrantes de dicho sistema. 

En Villa El Salvador, Ojeda (2018), en su estudio que tuvo como intención 

analizar la correlación entre socialización parental y adicción al internet en alumnos 

de secundaria. El diseño de estudio fue no experimental, de enfoque cuantitativo y 

de tipología correlacional. La muestra estuvo conformada por 404 estudiantes de 

entre 13 y 19 años de edad. Los instrumentos de recopilación de datos fueron, la 

escala de socialización parental de Musitu y García y el test de adicción al internet. 

Las evidencias han dado cuenta de la relación inversa entre implicación-aceptación 

y coerción-imposición parental con adicción al internet; asimismo, prevalecen los 

estilos autoritario y autorizativo en los padres. Frente a ello se concluyó que, resulta 

fundamental que los padres de familia establezcan límites, reglas y monitoreo para 

el comportamiento de los adolescentes incluyendo el control en el consumo de 

internet y las nuevas tecnologías. 
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1.3. Teorías relacionadas al tema 

 
Fundamentación teórica 

 
El fundamento teórico de las manifestaciones de estrés reúne los aportes de 

la Teoría del Estrés como Respuestas de Selye, en la que se distinguen tres fases 

para la generación y ciclo del estrés (Lazarus, 2000). En la primera fase o de 

alarma, el individuo se ve expuesto al acontecimiento desencadenante, el cuál 

derivará en estrés a razón de las valoraciones que realice dichos eventos, siendo 

trascendental en este primer momento las percepciones y cogniciones, así como 

los recursos personales para hacer frente a las primeras manifestaciones de 

malestar (Selye, 1978). 

En la segunda fase o de afrontamiento, el individuo que ha valorado la 

situación activadora como amenazante despliega sus recursos con la finalidad de 

mitigar el malestar, por lo qué, las capacidades, competencias y habilidades que ha 

aprendido a lo largo de su desarrollo de diversos elementos de interacción, entre 

ellos, el contexto familiar y educativo constituyen estrategias fundamentales que 

contrarrestan las percepciones y primeras respuestas emitidas (Selye, 1978). En 

ese momento es trascendental tener presente que las respuestas al estrés estarán 

condicionadas en función de las estrategias de afrontamiento de carácter individual 

(Lazarus, 2000). 

En la tercera fase, también denominada fase de agotamiento las estrategias 

del individuo como competencias, capacidades y habilidades han sido 

sobrepasadas por el malestar que genera el evento o acontecimiento activador y 

se suscitan una serie de respuestas de carácter emotivo, fisiológico y conductual 

que generan desequilibrios en diversas áreas de interacción, y, por ende resulta 

necesario integrar estrategias de carácter social (Selye, 1978), entre ellas, las 

provenientes del sistema familiar (Byrne et al., 2007). 

Desde la Teoría del Estrés como respuesta, dicho trastorno transcurre por las 

tres fases antes mencionadas y se evidencia en las respuestas de carácter emotivo, 

fisiológico y actitudinal (Lazarus, 2000), y están van a depender de las estrategias 

con las que cuente la persona, para hacerlas frente, configurando una 

nomenclatura. Así, en el estrés positivo, el individuo ha superado la exposición a 
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eventos estresante, así como, el conjunto de repuestas suscitadas, mientras que, 

en el estrés negativo los problemas para afrontar las expresiones persisten 

produciendo malestar significativo (Byrne et al., 2007). 

Características dimensionales 

 
Las manifestaciones de estrés, desde la Teoría del estrés como respuesta, 

estarán condicionadas por los juicios de valor que emita el individuo respecto de 

eventos o acontecimiento activadores, así como, de los recursos con los que 

disponga para realizar un afrontamiento (Lazarus, 2000). Así, las manifestaciones 

de estrés, desde el modelo de Fimian et al. (1989) han sido dimensionalizadas en: 

- Manifestaciones emotivas tienen que ver con aquellas alteraciones en el estado 

de ánimo, y que, en adolescentes se expresan por cambios abruptos y 

negativos en el estado emotivo que generan desequilibrios en el 

funcionamiento en diversas áreas de interacción incluyendo el sistema 

educativo y familiar. 

- Las manifestaciones fisiológicas u orgánicas tienen que ver con excitaciones 

en la fisiología corporal que en adolescentes se expresan por alteraciones en 

la ingesta alimentaria, hiperhidrosis, variaciones en la voz y habla, sensaciones 

de palpitaciones en diversas regiones corporales, como el pecho y los ojos, e 

incluso dolor de cabeza y gástricos. 

- Las manifestaciones conductuales tienen que ver con alteraciones en la 

cotidianeidad del adolescente y que, principalmente se evidencian en el ámbito 

educativo y familiar, por medio de dificultades en la realización de actividades 

cotidianas, como la interacción con amigos y el cumplimiento de labores 

académicas y personales, actuar a la defensiva y de forma conflictiva, y baja 

motivación por alcanzar logros, previamente establecidos. 

Manifestaciones de estrés 

 
Definiciones 

 
El abordaje teórico del estrés data del siglo XIV, cuando es acuñado a la 

literatura científica por el médico Hans Selye quien propone la teoría del estrés 

como respuesta, para referirse a todas aquellas manifestaciones que se suscitan a 
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razón de la exposición a eventos de naturaleza angustiante o estresante que 

proceden del medio social y ambiental con el que la persona ejerce interacción de 

forma cotidiana (Lazarus & Folkman, 1991). 

Desde entonces, se ha abordado al estrés atribuyéndole autovaloraciones 

positivas o negativas que, desde el enfoque de respuesta, condicionan al ser 

humano a emitir una serie de expresiones orientadas al control o mitigación del 

malestar (Lazarus & Folkman, 1991). En la actualidad, es considerado como uno 

de los problemas clínicos de mayor incidencia en distintos grupos poblacionales, 

cuya función tiene que ver con elicitar a la acción (Baum, 1990). 

En ese sentido, en épocas de crisis como la suscitada por el covid-19, el estrés 

prevalece en la población (Galianao, 2021), y es definido como aquellas respuestas 

que se suscitan a razón de la exposición a eventos novedosos que requieren 

desprender estrategias adicionales en diversos escenarios, entre ellos, el ambiente 

familiar y sistema educativo (Rujas & Feito, 2021). 

Las manifestaciones de estrés son conceptualizadas como un continuo de 

respuestas que emite el individuo, como consecuencia de la exposición prolongada 

a un acontecimiento o evento de naturaleza angustiante o estresante que perturban 

la cotidianeidad del adolescente y que proceden de diversos escenarios de 

interacción, entre ellos, la familia, el sistema educativo y las interacciones sociales 

(Fimian, et al., 1989). 

Asimismo, las manifestaciones de estrés son definidas como un conjunto de 

expresiones de carácter emotivo, actitudinal y fisiológico que resulta como 

consecuencia de la exposición a eventos estresantes que demandan la atención 

del individuo y que generan desequilibrios en la homeostasis (Selye, 1978) 

incluyendo la pérdida de respuestas apropiadas frente a diversos escenarios de 

interacción, entre ellos los del sistema educativo (Escobar et al., 2011). 

El estrés, también es conceptualizado desde una visión constructivista como 

un conjunto de respuesta de adaptación, que se suscitan como reacción frente a la 

exposición prolongada a situaciones ambientales valoradas como amenazantes y 

evocadoras de malestar (Cohen et al., 1983). 
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1.3.1. Socialización parental 

 
Fundamentación teórica 

 
La socialización parental se fundamenta teóricamente desde los postulados 

de la Teoría Sistémica y a partir de ella desde el Modelo Teórico Bidimensional 

Relacional que fue propuesto por Musitu y García durante la década de los 90 en 

el que, enfatizan que caracterizar los estilos de socialización de los padres implica 

clasificar sus comportamientos, básicamente desde dos grandes componentes 

dimensionalres: implicación-aceptación y la coerción-imposición (Musitu & García, 

2001). En el proceso de socialización deberán interactuar al menos dos sujetos que 

generan una relación de reciprocidad en la que se observa componentes 

emocionales y actitudinales (Arnett, 1995). Así se genera una posición dicotómica 

del modelo relacional. 

En el primer eje o componente se describe a la implicación-aceptación que 

está conformada por aquellos comportamientos parentales en los que, por un lado 

se utiliza el diálogo y afecto como herramientas formadoras que le permitan criar a 

sus hijos en un marco de respecto, en el que prima el razonamiento, y por otro lado, 

aquellos padres que se desentienden por la crianza y se muestran displicentes o 

indiferentes, que no muestran interés por asumir responsablemente su función 

formadora y por el contrario posponen dicha tarea generando enormes deficiencias 

en el sistema familiar (Musitu & García, 2001). 

En el segundo eje o componente se describe a la coerción-imposición que 

está conformada por aquellos comportamientos parentales destinados a ejercer y 

hacer prevalecer el sentido de autoridad por medio de la utilización de estrategias 

coercitivas, es decir, utilizando la violencia y el maltrato, o por medio de conductas 

de privación. En este eje al igual que en el anterior se evidencia una postura 

dicotómica, que diferencia los estilos parentales, pues, en un extremo estarán 

aquellos padres castigadores, que privan a sus hijos de beneficios, y en el otro 

extremo aquellos que se desinteresan por el control (Musitu & García, 2001). 

Características dimensionales 

 
Dimensionalmente los estilos de socialización parental según la propuesta 

teórica relacional dimensional de Musitu y Garcia (2001), se clasifican en: 
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- Padres autorizativos, que se caracterizan por presentar altas puntuaciones en 

implicación-aceptación y altas puntuaciones en coerción-imposición, es decir, 

son padres que emplean el diálogo, razonamiento y afecto, pero que suelen 

recurrir a estrategias coercitivas y de privación para criar a sus hijos y para 

establecer pautas y normas de comportamiento que se ajustan a las normas de 

convivencia sociales. En adolescentes que han sido criados con dicho estilo se 

aprecia un adecuado ajuste psicológico, suelen desarrollar estrategias de 

autoconfianza y control emocional, pues, como parte de las interacciones 

familiares han logrado desarrollar un sentido apropiado de interiorización de las 

normas y reglas de comportamiento (Capano et al., 2016). 

- Los padres del estilo indulgente se caracterizan por presentar altas 

puntuaciones en implicación-aceptación y bajas puntaciones en coerción- 

imposición, es decir, son padres que utilizan el diálogo y afecto, pero que, 

prefieren recurrir a estrategias de razonamiento para establecer pautas de 

comportamiento en sus hijos. En adolescentes criados con este estilo se 

aprecia un adecuado ajuste a las normas de convivencia, son personas que 

logran establecer lineamientos para sus vidas, que persiguen sus logros y que 

tienen un ajuste psicológico que posibilita su desarrollo, asimismo, han 

aprendido estrategias para reajustar comportamientos inapropiados (Martínez 

& Castañeira, 2013). 

- Los padres del estilo autoritario se caracterizan por presentar bajas 

puntuaciones en implicación-aceptación; y altos puntajes en coerción- 

imposición, es decir, son padres que ejercen una prevalencia por el sentido de 

autoridad, que corrigen utilizando estrategias coercitivas, de castigo y privación 

y que, pocas veces, recurren al diálogo y muestras de afecto, en ellos, 

predomina un sentido riguroso de respeto irrestricto por las normas y reglas que 

han impuesto, en el sistema familiar. En los adolescentes que han sido criados 

bajo este estilo se aprecia un crecimiento basado en el resentimiento y rencor 

hacia sus progenitores que no logran interiorizar las normas y que tampoco 

siente pertenencia a la familia y suelen ser irresponsables llegando a 

experimentar cuadros de estrés y ansiedad (Musitu & García, 2004). 
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- Los padres del estilo negligente son padres que alcanzan bajas puntuaciones 

en implicación-aceptación y en coerción-imposición, es decir, son padres que 

se muestran displicentes e indiferentes con la crianza de sus hijos, que no 

suelen establecer pautas y normas de comportamiento y que tampoco corrigen 

cuando el comportamiento del adolescente, no se ajusta socialmente 

generando deficiencias para su desarrollo social. En los adolescentes que han 

sido criados bajo este estilo, se aprecia enormes problemas de convivencia, 

pues, no han logrado interiorizar sentido de respeto, suelen reaccionar con 

impulsividad, priorizan sus propias necesidades, tendiendo a ser crueles, 

manipuladores, que no logran ajustarse socialmente y tienen dificultades en 

todos los escenarios de interacción (Capano et al., 2016). 

 

 
Definiciones 

 
El origen del estudio teórico de la socialización parental inicia con las 

investigaciones de la dinámica familiar, sus procesos e interacciones como 

necesidad de entender la forma en que la transmisión de cultura familiar ejerce 

influencia sobre el comportamiento de sus miembros, en especial en niños y 

adolescentes (Maccoby & Martín, 1983), pues, dentro de la familia se transfieren 

un conjunto de elementos que conforman la personalidad del sujeto, entre ellos, el 

sistema de valores, creencias, actitudes, que perduran a lo largo del tiempo por 

generaciones (Baumrind, 1991). 

La importancia del estudio teórico de dicha variable radica en el rol que 

desempeña, pues dentro del ciclo de socialización se aprenden un conjunto de 

competencias que delimitan el accionar social de sus miembros, y al mismo tiempo 

tiene que ver con un propósito regulador del comportamiento, pues, en la relación 

parento-filial se delimitan reglas y normas que condicionan el funcionamiento 

apropiado de la familia, con especial injerencia en niños y adolescentes en etapa 

de crianza (Smetana, 2017), pero, al mismo tiempo es el escenario propicio para la 

internalización de problemas de significancia clínica (Benítez, 2017). 

La socialización parental es definida como aquellos esquemas emotivos y 

actitudinales que expresan los progenitores como parte de la interacción con sus 
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hijos, en un marco de intercambio y que al ser percibidos por éstos van a ejercer 

notoria influencia en sus actitudes y comportamientos (Musitu & García, 2001). 

Asimismo, la socialización parental es conceptualizada como un sistema de 

intercambio de ideas, sentimientos, emociones, valores culturales y tradicionales 

en el que participan las figuras paternas y los hijos, las cuales, en sentido positivo, 

tiene como finalidad contribuir con el desarrollo de los menores, sin embargo, es 

también un escenario donde se pueden concebir problemas psicosociales y 

emocionales (Musitu & García, 2004). 

En el sistema familiar, se deberá propiciar el desarrollo apropiado de cada uno 

de los integrantes, sin embargo, diversos procesos disfuncionales, la fragmentación 

familiar, la falta de comunicación, la distribución inapropiada de horarios de trabajo, 

entre otros, condicionan negativamente el principio fundamental de la familia y 

podrían suscitarse trastornos emocionales y actitudinales que llegan a afectar el 

desarrollo (Benítez, 2017). 

 

 
1.4. Formulación del problema 

 
¿Cuál es la relación entre manifestaciones de estrés y socialización parental 

en estudiantes de secundaria de una institución educativa estatal de Succhapampa, 

2022? 

1.5. Justificación e importancia del estudio 

 
El estudio se justifica a nivel teórico, ya que, los hallazgos contribuyen con el 

conocimiento sobre la correlación entre las variables manifestaciones de estrés y 

socialización parental en estudiantes de secundaria de una institución educativa 

nacional del nivel secundario de Succhapampa. 

Asimismo, a nivel práctico, pues, las evidencias permiten gestionar programas 

interventivos, preventivos y promocionales para el control del estrés y el manejo de 

mejores vínculos familiares que coadyuven con el bienestar de los adolescentes y 

sus familias. Además, a nivel metodológico, pues, se evidenció la correlación entre 

variables favoreciendo a la ciencia y apoyando el conocimiento, al mismo tiempo 
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que la presente investigación se constituye como un precedente de futuras 

indagaciones que aborden las variables en cuestión. 

 

 
1.6. Hipótesis 

 
1.6.1. Hipótesis general 

 
Existe relación significativa entre manifestaciones de estrés y socialización 

parental en estudiantes de secundaria de una institución educativa estatal de 

Succhapampa, 2022. 

No existe relación significativa entre manifestaciones de estrés y socialización 

parental en estudiantes de secundaria de una institución educativa estatal de 

Succhapampa, 2022. 

 

 
1.6.2. Hipótesis específicas 

 
Existe relación significativa entre manifestaciones de estrés y la dimensión 

implicación-aceptación de la socialización parental en estudiantes de secundaria 

de una institución educativa estatal de Succhapampa, 2022. 

Existe relación significativa entre manifestaciones de estrés y la dimensión 

coerción-imposición de la socialización parental en estudiantes de secundaria de 

una institución educativa estatal de Succhapampa, 2022. 

Existe relación significativa entre manifestaciones emocionales y la dimensión 

implicación-aceptación de la socialización parental en estudiantes de secundaria 

de una institución educativa estatal de Succhapampa, 2022. 

Existe relación significativa entre manifestaciones emocionales y la dimensión 

coerción-imposición de la socialización parental en estudiantes de secundaria de 

una institución educativa estatal de Succhapampa, 2022. 

Existe relación significativa entre manifestaciones fisiológicas y la dimensión 

implicación-aceptación de la socialización parental en estudiantes de secundaria 

de una institución educativa estatal de Succhapampa, 2022. 
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Existe relación significativa entre manifestaciones fisiológicas y la dimensión 

coerción-imposición de la socialización parental en estudiantes de secundaria de 

una institución educativa estatal de Succhapampa, 2022. 

Existe relación significativa entre manifestaciones conductuales y la 

dimensión implicación-aceptación de la socialización parental en estudiantes de 

secundaria de una institución educativa estatal de Succhapampa, 2022. 

Existe relación significativa entre manifestaciones conductuales y la 

dimensión coerción-imposición de la socialización parental en estudiantes de 

secundaria de una institución educativa estatal de Succhapampa, 2022. 

 

 
1.7. Objetivos 

 
1.7.1. Objetivo general 

 
Determinar la relación entre manifestaciones de estrés y socialización parental 

en estudiantes de secundaria de una institución educativa estatal de Succhapampa, 

2022. 

1.7.2. Objetivos específicos 

 
Identificar la relación entre manifestaciones de estrés y la dimensión 

implicación-aceptación de la socialización parental en estudiantes de secundaria 

de una institución educativa estatal de Succhapampa, 2022 

Identificar la relación entre manifestaciones de estrés y la dimensión coerción- 

imposición de la socialización parental en estudiantes de secundaria de una 

institución educativa estatal de Succhapampa, 2022. 

Identificar la relación entre manifestaciones emocionales y la dimensión 

implicación-aceptación de la socialización parental en estudiantes de secundaria 

de una institución educativa estatal de Succhapampa, 2022. 

Identificar la relación entre manifestaciones emocionales y la dimensión 

coerción-imposición de la socialización parental en estudiantes de secundaria de 

una institución educativa estatal de Succhapampa, 2022. 
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Identificar la relación entre manifestaciones fisiológicas y la dimensión 

implicación-aceptación de la socialización parental en estudiantes de secundaria 

de una institución educativa estatal de Succhapampa, 2022. 

Identificar la relación entre manifestaciones fisiológicas y la dimensión 

coerción-imposición de la socialización parental en estudiantes de secundaria de 

una institución educativa estatal de Succhapampa, 2022. 

Identificar la relación entre manifestaciones conductuales y la dimensión 

implicación-aceptación de la socialización parental en estudiantes de secundaria 

de una institución educativa estatal de Succhapampa, 2022. 

Identificar la relación entre manifestaciones conductuales y la dimensión 

coerción-imposición de la socialización parental en estudiantes de secundaria de 

una institución educativa estatal de Succhapampa, 2022. 

Identificar los niveles de manifestaciones de estrés en estudiantes de 

secundaria de una institución educativa estatal de Succhapampa, 2022. 

Identificar los estilos de socialización parental en estudiantes de secundaria 

de una institución educativa estatal de Succhapampa, 2022. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

 
2.1. Tipo y diseño de investigación 

 
Tomando en cuenta la nomenclatura de Hernández et al. (2014), la presente 

investigación se clasifica como relacional por su propósito pues se ha logrado 

determinar la asociación entre manifestaciones de estrés y socialización parental 

en estudiantes de secundaria. Al mismo tiempo, es transversal, pues la recolección 

de datos se realizó en un único momento. 

El diseño de investigación se enmarca dentro de los estudios no experimental, 

pues durante todo el proceso de estudio se tomará en cuenta de no manipular las 

variables, y de enfoque cuantitativo, pues se van a considerar el procesamiento y 

análisis de los puntajes directos para comprobar las hipótesis de investigación por 

medio de pruebas estadísticas. 

2.2. Población y muestra 

 
La población estuvo constituida por 112 estudiantes, de ambos sexos, que 

cursan del primero al quinto grado de secundaria, de una institución educativa de 

Succhapampa, en la provincia de Santa Cruz. 

Muestra 

 
La muestra estuvo conformada por 100 escolares, cuyas edades oscilan entre 

12 y 18 años; y que fueron elegidos, tomando en consideración el muestreo 

probabilístico, mediante la técnica censal (Hernández et al., 2014), en la que todos 

los alumnos tuvieron la misma oportunidad de participar de la investigación. 

Criterios de inclusión 

 
Fueron incluidos los estudiantes debidamente matriculados, que recibieron el 

consentimiento de sus padres, que tomaron la decisión de participar, y que 

estuvieron presentes durante la recopilación de los datos. 

Criterios de exclusión 

 
Fueron excluidos los estudiantes que no estuvieron presentes durante la 

recolección de datos, quienes se abstuvieron de participar y quienes no 

respondieron a la totalidad de reactivos de los instrumentos de recojo de datos. 
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2.3. Variables y Operacionalización 

Variable 1. Manifestaciones de estrés 

Definición conceptual. Para Fimian et al. (1989), se definen como un 

conjunto de respuestas que emite el individuo, como consecuencia de la exposición 

prolongada a un acontecimiento o evento de naturaleza angustiante o estresante, 

que perturban la cotidianeidad del adolescente y que proceden de diversos 

escenarios de interacción, que incluyen, la familiar, el sistema educativo y las 

interacciones sociales. 

Definición operacional. La variable manifestaciones de estrés se define 

operacionalmente a partir de la sumatoria los reactivos y las 3 dimensiones de la 

Escala de Manifestaciones de estrés. 

Variable 2. Socialización parental 

 
Definición conceptual. Musitu y García (2001), lo definen como un conjunto 

de patrones emotivos y actitudinales que expresan los padres, como parte de la 

interacción con sus hijos, en un marco de intercambio que, al ser percibidos por 

éstos, van a ejercer notoria influencia en sus actitudes y comportamientos. 

Definición operacional. Dicha variable se define operacionalmente, a partir 

de la suma de los reactivos y las 2 dimensiones de la Escala de Estilos de 

Socialización parental. 
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Tabla 1 

Operacionalización de las variables 
 

Variables Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento 

 
Emocionales 

• Cambios de humor. 

• Alteraciones en el afecto 

1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 

15 y 18. 

 

 

Manifestaciones de 

estrés 

 

 
Fisiológicas 

• Sudoración 

• Palpitaciones 

• Dolores corporales 

 

 
2, 9, 10, 14, 17 y 20. 

Escala de 

manifestaciones 

de estrés de 

Fimian, et al. 

(1989). 
  • Pérdida de 

productividad. 

• Cambios actitudinales. 

 

 Conductuales 7, 13, 16, 19, 21 y 22.  

  

 
Implicación-aceptación 

• Diálogo 

• Afecto 

• Displicencia 

• Indiferencia 

 

1, 3, 5, 7, 10, 14, 16, 

18, 22, 23, 24, 27 y 

28 

 

Escala de 

socialización 

parental (ESPA- 

29) de Musitu y 

García (2001). 

Socialización parental   

  

Coerción-Imposición 

• Coerción verbal 

• Coerción física 

• Privación. 

2, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 

13, 15, 17, 19, 20, 21, 

25, 26 y 29 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

 
La técnica de recolección corresponde a la encuesta (Hernández et al., 2014), 

dado que, se logró aplicar dos pruebas psicométricas que contiene reactivos 

preestablecidos, con opciones de respuesta estructuradas, y que valoran las 

variables con objetividad. 

 

Los instrumentos son los que se detallan. Escala de manifestaciones de estrés 

que fue creada en Estados Unidos por Fimian et al. (1989), y adaptada en el 

contexto peruano por Alvarado (2018). Está compuesta de 22 reactivos, distribuidos 

en 3 dimensiones manifestaciones emocionales, fisiológicas y conductuales, con 

un tipo de respuesta Likert de 5 puntos (en absoluto=1, pocas veces=2; algunas 

veces=3; a menudo=4 y totalmente=5). 

 

Para la validez se realizó análisis de contenido por juicio de expertos, quienes 

valoraron los reactivos acordes con los criterios de claridad, coherencia y 

relevancia, habiéndose encontrado alta coincidencia en sus juicios para cada uno 

de los ítems (V de Aiken>.80); asimismo, siguiendo los parámetros de la versión 

original se realizó análisis factorial en donde se encontró que los reactivos se 

agrupan en 3 factores, que representan el 42% de la varianza. La confiabilidad, en 

la versión original fue calculada mediante coeficiente alfa de Cronbach en donde se 

encontró que un valor α=.864 para la escala general (Fimian et al., 1989). En la 

adaptación, se encontró un valor α=.821; por lo es fiable (Alvarado, 2018). 

 

Asimismo, Escala de socialización parental (ESPA-29) que fue creada en 

España por Musitu y García (2001) y adaptada por Moore (2017). Está compuesta 

de 29 reactivos, distribuidos en dos dimensiones implicación-aceptación y coerción- 

imposición, con un tipo de respuesta Likert de 4 puntos (nunca=1; algunas veces=2; 

muchas veces=3 y siempre=4). 

 

Para la validez se realizó análisis de contenido por juicio de experto en la que 

participaron 10 jueces y cuyas valoraciones demuestran alta concordancia en los 

criterios de claridad, representatividad y coherencia (V de Aiken>.80), por tanto, la 

escala es válida. La confiabilidad fue calculada por el estadístico alfa de Cronbach 

evidenciándose valores aceptables (α=.849 en implicación-aceptación y α=.877 en 
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coerción-imposición). Asimismo, durante la adaptación se encontraron valores 

adecuados (α=.821 en implicación-aceptación y α=.832 en coerción-imposición), 

que demuestran la fiabilidad (Moore, 2017). 

2.5. Procedimientos de análisis de datos 

 
En la presente investigación, los datos recogidos mediante los instrumentos 

anteriormente detallados fueron ingresados en una hoja de cálculo Excel, donde 

fueron agrupados en consideración con los datos sociodemográficos y en las 

dimensiones de cada una de las variables; y posteriormente trasladados al 

programa SPSS versión 27, en el cual se realizó análisis descriptivo mediante 

frecuencias y porcentajes de cada una de las variables; y análisis inferencial para 

el contraste de hipótesis correlacionales, mediante el estadístico de Rho de 

Spearman, al evidenciar una distribución no normal de los datos. Para ello, se 

asumieron como criterios: un 95% de confianza y un 5% de error. 

2.6. Criterios éticos 

 
En el presente estudio se consideró los criterios planteados por la American 

Psychological Association (2017). En ese sentido, se asumió el criterio de respeto 

por las personas, que implica considerar a los participantes como seres autónomos 

y responsables de sus acciones, en tal sentido se utilizó un consentimiento 

informado para proceder con el recojo de datos; además, se consideró el principio 

de beneficencia, habiendo conseguido el mayor provecho posible del estudio, y 

evitando daños en los participantes; asimismo, se asumió el criterio de justicia, por 

el cual, se otorgó un trato igualitario a cada uno de los participantes, con respecto 

a la posibilidad de participar o abstenerse en hacerlo. 

2.7. Criterios de rigor científico 

 
En el presente estudio, se demuestra cientificidad pues el proceso fue 

desarrollado mediante el método científico, así como en los principales 

fundamentos teóricos que sustentas las variables objeto de estudio; asimismo, los 

datos fueron reportados mediante el principio de valor de verdad y fueron 

recopilados con instrumentos precisos, cumpliendo el principio de consistencia de 

la investigación (Hernández et al., 2014). 
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III. RESULTADOS 

 
3.1. Resultados en Tablas y Figuras 

 
 

Tabla 2 

Análisis de correlación entre manifestaciones de estrés e implicación-aceptación 
 

  Implicación 

Aceptación 

Padre 

Implicación 

Aceptación 

Madre 

 Rho .021 -.013 

Manifestaciones de estrés p .837 .896 

 N 100 100 

 
En la Tabla 2 se observa los resultados del análisis de correlación utilizando 

el coeficiente Rho de Spearman. Así, se observa que no existe relación entre 

manifestaciones de estrés y la dimensión implicación-aceptación, pues no cumplen 

con el criterio mínimo de significancia (p-valor >.05). 

 
Tabla 3 

Análisis de correlación entre manifestaciones de estrés y coerción-imposición 
 

  Coerción 

Imposición 

Padre 

Coerción 

Imposición 

Madre 

 Rho .111 .104 

Manifestaciones de estrés p .024 .011 

 N 100 100 

 
En la Tabla 3 se observa los resultados del análisis de correlación utilizando 

el coeficiente Rho de Spearman. Así, se observa una relación directa y magnitud 

muy baja (Rho=.111 para el padre; Rho=.104 para la madre), pero estadísticamente 

significativa (p-valor < .05), entre manifestaciones de estrés y coerción-imposición. 

Lo que quiere decir que, a mayores manifestaciones de estrés, entonces mayor 

será la percepción de coerción-imposición de ambos progenitores. 
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Tabla 4 

Análisis de correlación entre manifestaciones emocionales e implicación-aceptación 
 

  Implicación 

Aceptación 

Padre 

Implicación 

Aceptación 

Madre 

Manifestaciones 

emocionales 

Rho .011 -.005 

p .912 .961 

N 100 100 

 
En la Tabla 4 se observa los resultados del análisis de correlación utilizando 

el coeficiente Rho de Spearman. Así, se observa que manifestaciones emocionales 

e implicación-aceptación de ambos padres no correlacionan, pues no cumplen con 

el criterio de significancia (p-valor >.05). 

 
 

Tabla 5 

Análisis de correlación entre manifestaciones emocionales y coerción-imposición 
 

  Coerción 

Imposición 

Padre 

Coerción 

Imposición 

Madre 

Manifestaciones 

emocionales 

Rho .285 .280 

p .041 .042 

N 100 100 

 
En la Tabla 5 se observa los resultados del análisis de correlación utilizando 

el coeficiente Rho de Spearman. Así, se observa una relación directa y magnitud 

muy baja (Rho=.285 para el padre; Rho=.280 para la madre), pero estadísticamente 

significativa (p-valor < .05) entre manifestaciones emocionales y coerción- 

imposición. Lo que quiere decir que, a mayores manifestaciones de estrés, 

entonces mayor será la percepción de coerción-imposición parentales, durante el 

proceso de socialización. 
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Tabla 6 

Análisis de correlación entre manifestaciones fisiológicas e implicación-aceptación 
 

  Implicación 

Aceptación 

Padre 

Implicación 

Aceptación 

Madre 

Manifestaciones 

fisiológicas 

Rho .058 -.059 

p .565 .562 

N 100 100 

 
En la Tabla 6 se observa los resultados del análisis de correlación utilizando 

el coeficiente Rho de Spearman. Así, se observa que manifestaciones fisiológicas 

e implicación-aceptación de ambos padres no correlacionan, pues no cumplen con 

el criterio mínimo de significancia (p-valor >.05). 

 
 

Tabla 7 

Análisis de correlación entre manifestaciones fisiológicas y coerción-imposición 
 

  Coerción 

Imposición 

Padre 

Coerción 

Imposición 

Madre 

Manifestaciones 

fisiológicas 

Rho .290 .234 

p .037 .022 

N 100 100 

 
En la Tabla 7 se observa los resultados del análisis de correlación utilizando 

el coeficiente Rho de Spearman. Así, se observa una relación directa y magnitud 

muy baja (Rho=.290 para el padre; Rho=.234 para la madre), pero estadísticamente 

significativa (p-valor < .05) entre manifestaciones fisiológicas y coerción-imposición. 

Lo que quiere decir que, a mayores manifestaciones de estrés, entonces mayor 

será percepción de coerción-imposición en la socialización de ambos padres. 
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Tabla 8 

Análisis de correlación entre manifestaciones conductuales e implicación-aceptación 
 

  Implicación 

Aceptación 

Padre 

Implicación 

Aceptación 

Madre 

Manifestaciones 

conductuales 

Rho -.047 .039 

p .644 .703 

N 100 100 

 
En la Tabla 8 se observa los resultados del análisis de correlación utilizando 

el coeficiente Rho de Spearman. Así, se observa que manifestaciones conductuales 

e implicación-aceptación no correlacional pues no cumplen con el criterio mínimo 

de significancia (p-valor >.05). 

 
 

Tabla 9 

Análisis de correlación entre manifestaciones conductuales y coerción-imposición 
 

  Coerción 

Imposición 

Padre 

Coerción 

Imposición 

Madre 

Manifestaciones 

conductuales 

Rho .158 .195 

p .021 .042 

N 100 100 

 
En la Tabla 9 se observa los resultados del análisis de correlación utilizando 

el coeficiente Rho de Spearman. Así, se observa una relación directa y magnitud 

muy baja (Rho=.158 para el padre; Rho=.195 para la madre), pero estadísticamente 

significativa (p-valor < .05) entre manifestaciones conductuales y coerción- 

imposición. Lo que quiere decir que, a mayores manifestaciones conductuales, 

entonces mayor será la percepción de coerción-imposición de ambos padres. 
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Tabla 10 

Niveles de manifestaciones de estrés en los encuestados 
 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Bajas manifestaciones de estrés 30 30.0 

Moderadas manifestaciones de estrés 46 46.0 

Altas manifestaciones de estrés 24 24.0 

Total 100 100.0 

 
Figura 1 

Niveles de manifestaciones de estrés en los encuestados 
 

 
 

En la Tabla 10 y Figura 1 se observa los niveles de manifestaciones de estrés 

de los encuestados. Se destacan los niveles moderados, con el 46% del total; por 

otro lado, en proporciones menores, las manifestaciones altas con el 30% del total 

de encuestados. 
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Tabla 11 

Estilos de socialización parental en los encuestados 
 

Estilos 
Padre Madre 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Autorizativo 34 34.0 47 47.0 

Indulgente 59 59.0 44 44.0 

Autoritario 0 0.0 1 1.0 

Negligente 7 7.0 8 8.0 

Total 100 100.0 100 100.0 

 
Figura 2 

Estilos de socialización parental en los encuestados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En la Tabla 11 y Figura 2 se observa los estilos de socialización parental de 

los encuestados. En ese sentido, en los padres destaca el estilo indulgente en el 

59% del total; mientras que, en las madres, destaca el estilo autorizativo en el 47% 

de los encuestados; por otro lado, en menores proporciones, en los padres, el estilo 

negligente en el 7% y en las madres el estilo autoritario en el 1% del total. 
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3.2. Discusión de resultados 

 
En cuanto a la hipótesis general, los resultados orientan a reconocer la 

existencia de una relación significativa entre manifestaciones de estrés y 

socialización parental a nivel de la dimensión coerción-imposición (Rho=.111 para 

el padre; Rho=.104 para la madre; p<.05). Este resultado resulta similar a lo 

demostrado en investigaciones anteriores; cabe destacar el trabajo de Díaz et al. 

(2020), quienes al indagar con 1101 estudiantes de entre 12 y 18 años demostraron 

que, el estrés correlaciona de forma directa con control y supervisión parental. 

Asimismo, con el estudio de Alvarado (2018), quien al investigar en 196 estudiantes 

de entre 12 y 17 años demostró que, las manifestaciones de estrés se asocian con 

los estilos en que los padres suelen relacionarse con sus hijos, principalmente, 

cuando dichas interacciones se caracterizan por disfunciones. En la revisión de la 

literatura se aprecia que, las manifestaciones de estrés en adolescentes en etapa 

escolar, por un lado, guarda relación con factores del entorno escolar, pero también 

se asocian con procesos dentro del núcleo de la familia, siendo el detonante, 

interacciones coercitivas y dominantes (Musitu & García, 2001). En función de las 

evidencias estadísticas y de aspecto teórico sistematizadas en la revisión de la 

literatura científica, se acepta la hipótesis de investigación. Sin embargo, 

manifestaciones de estrés y socialización parental no correlacionan a nivel de la 

dimensión implicación-aceptación (Rho=.021; Rho=-013; p>.05). Este resultado 

difiere con los antecedentes anteriormente citados, así como, con los fundamentos 

teóricos que sustentas las variables, por tanto, se rechaza la hipótesis. 

En cuanto a la primera hipótesis específica, los resultados orientan a 

reconocer que no existe relación entre manifestaciones de estrés y la dimensión 

implicación-aceptación de la socialización parental (Rho=.021 para el padre; 

Rho=.013 para la madre; p>.05). Este resultado difiere de estudios previos 

realizados, entre ellos el estudio de Sánchez (2020), quien al explorar en 377 

adolescentes de entre 12 y 18 años encontró que, el estrés se asocia de forma 

inversa con la implicación-aceptación parental. A la luz de las evidencias científicas, 

se puede mencionar que, la dinámica de interacción familiar, sustentadas desde el 

diálogo, las muestras de afecta y la unidad familiar, se constituyen en factores 

protectores frente a la incidencia de problemas de salud mental, como el caso de 
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las respuestas de estrés (Byrne et al., 2007), en ese sentido, se entiende que, no 

prevalecerá el estrés. Por tanto, en función de las evidencias estadísticas, los 

estudios previos y lo demostrado mediante los sustentos teóricos, no existe 

suficiente evidencia suficiente para aceptar la hipótesis de investigación. 

En referencia a la segunda hipótesis específica, los resultados orientan a 

reconocer la existencia de relación significativa entre manifestaciones de estrés y 

la dimensión coerción-imposición de la socialización parental (Rho=.111 para el 

padre; Rho=.104 para la madre; p<.05). Este resultado, resulta coincidente al ser 

contrastado con otros trabajos previos; entre ellos, el estudio de Fiestas (2019), 

quien al explorar en 380 estudiantes de entre 12 y 17 años, demostró que, una 

socialización parental basada en actitudes coercitiva y de privación se asocia con 

conductas antisociales y estrés. Asimismo, es similar a los aportes de Ojeda (2018), 

quien al indagar en 404 estudiantes de entre 13 y 19 años demostró que, la 

socialización coercitiva se asocia con trastornos emocionales, destacándose 

conductas adictivas. Al sistematizar los aportes teóricos, se puede expresar que, 

tanto la coerción, como la privación parental, como parte de la socialización, se 

constituye en factor de riesgo para la incidencia de trastornos emocionales y 

actitudinales en adolescentes (Musitu & García, 2001). En ese sentido, tomando en 

consideración las evidencias estadísticas y teóricas sistematizadas de la revisión 

de la literatura científica, se acepta la hipótesis de investigación. 

En cuanto a la tercera hipótesis específica, los resultados orientan a reconocer 

que no existe relación entre manifestaciones emocionales y la dimensión 

implicación-aceptación de la socialización parental (Rho=.011 para el padre; 

Rho=.005 para la madre; p>.05). Este resultado es distinto al reportado por Ávila, 

et al (2020), en su indagación realizada con 551 estudiantes de entre 13 y 17 años, 

en donde evidenció que, respuestas al estrés correlacionan de forma inversa con 

una socialización parental sustentada en el diálogo y el afecto. Así, en función de 

las evidencias estadísticas, los estudios previos y lo demostrado mediante los 

sustentos teóricos, no existe suficiente evidencia suficiente para aceptar la hipótesis 

de investigación. 

En referencia a la cuarta hipótesis específica, los resultados orientan a 

reconocer la existencia de relación significativa entre manifestaciones emocionales 
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y la dimensión coerción-imposición de la socialización parental (Rho=.285 para el 

padre; Rho=.280 para la madre; p<.05). Este resultado es similar a los hallazgos de 

González (2018), quienes al indagar en 821 adolescentes de entre 15 y 18 años 

hallaron que, las manifestaciones emocionales se asocian con procesos familiares 

disfuncionales y baja autoestima. A la luz de las bases teóricas, se puede concluir 

que, procesos familiares de socialización, caracterizadas por la imposición y el 

dominio parental, por actitudes coercitivas y poco dialogantes, suele condicionar la 

aparición de trastornos emocionales, entre ellos respuestas emotivas al estrés, 

caracterizadas por desvalorización del sujeto (Arnet, 1995). Así, tomando en 

consideración las evidencias estadísticas y teóricas sistematizadas de la revisión 

de la literatura científica, se acepta la hipótesis de investigación. 

En cuanto a la quinta hipótesis específica, los resultados orientan a reconocer 

que no existe relación entre manifestaciones fisiológicas y la dimensión implicación- 

aceptación de la socialización parental (Rho=.058 para el padre; Rho=-.059 para la 

madre; p>.05). Este resultado difiere de ciertos estudios previos; entre ellos, Ávila, 

et al (2020), en su estudio realizado con 551 estudiantes de entre 13 y 17 años, 

donde demostró que, respuestas al estrés se asocian de forma inversa con una 

socialización basada en el diálogo y el afecto. Al revisar las bases teóricas que 

sustentas las variables se puede inferir que, cuanto mejores sean percibidas las 

estrategias que los padres utilizan para socializar con sus hijos, estos tendrán un 

mejor desempeño en diversas áreas de interacción, que incluyen dominios 

personales, amicales y escolares; por cuanto, se constituyen en factores de 

protección. Por tanto, en función de las evidencias estadísticas, los estudios previos 

y lo demostrado mediante los sustentos teóricos, no existe suficiente evidencia 

suficiente para aceptar la hipótesis de investigación. 

En referencia a la sexta hipótesis específica, los resultados orientan a 

reconocer la existencia de relación significativa entre manifestaciones fisiológicas y 

la dimensión coerción-imposición de la socialización parental (Rho=.290 para el 

padre; Rho=.234 para la madre; p<.05). Este resultado encuentra ciertas 

coincidencias con los aportes científicos de Alvarado (2018), quien al explorar en 

196 estudiantes de entre 12 y 17 años demostró que, las manifestaciones 

fisiológicas al estrés se asocian con interacciones familiares basadas en la 
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imposición parental, en el dominio y la privación. Asimismo, con los aportes de 

Galarza (2021), quien al indagar en 450 estudiantes de entre 12 y 17 años encontró 

que, el estrés manifiesto se asocia con otros trastornos de significancia clínica, 

como síntomas depresivos, los cuales suelen tener connotación en las disfunciones 

familiares caracterizadas por la imposición, privación y actitudes coercitivas 

parentales. Sobre las bases teóricas de las variables, se precisa que, las 

respuestas fisiológicas al estrés suelen estar relacionadas con percepciones de 

opresión y dominio en las interacciones parentales, los cuales suelen mostrar 

actitudes coercitivas y de privación y, por tanto, desencadenar estrés. Tomando en 

consideración las evidencias estadísticas y teóricas sistematizadas de la revisión 

de la literatura científica, se acepta la hipótesis de investigación. 

En cuanto a la séptima hipótesis específica, los resultados orientan a 

reconocer la existencia de relación significativa entre manifestaciones conductuales 

y la dimensión implicación-aceptación de la socialización parental (Rho = -.047 para 

el padre; Rho = .039 para la madre; p>.05). Este resultado difiere de los hallazgos 

de Rodríguez (2019), quien al explorar en 132 estudiantes de entre 12 y 17 años 

demostró que una socialización parental caracterizada por implicación parental, 

aceptación, diálogo y muestras de afecta correlaciona con mejor gestión emocional, 

y por tanto mejores actitudes y comportamientos sociales. También difiere con los 

aportes de Tuesta (2020), quien demostró que, manifestaciones conductuales, 

entre ellas procesos depresivos guarda relación con procesos familiares 

disfuncionales. En base a los aportes teóricos, conviene precisar que, una 

socialización en la que priman el diálogo y el afecto, posibilitan la libre expresión 

emocional y actitudinal de los adolescentes y, por tanto, una disminución 

significativa de las respuestas al estrés, por tanto, se constituye en protección. En 

consecuencia, a la luz de las evidencias estadísticas, los estudios previos y lo 

demostrado mediante los sustentos teóricos, no existe suficiente evidencia 

suficiente para aceptar la hipótesis de investigación. 

En referencia a la octava hipótesis específica, los resultados orientan a 

reconocer la existencia de relación significativa entre manifestaciones conductuales 

y la dimensión coerción-imposición de la socialización parental (Rho = .158 para el 

padre; Rho = .159 para la madre; p<.05). Este resultado encuentra similitudes con 
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los aportes científicos previos, entre ellos, los aportes de Ávila et al. (2020), quien 

en su indagación realizada con 551 estudiantes de entre 13 y 17 años, demostró 

que, las manifestaciones conductuales, entre ellas acoso escolar, guardan relación 

con procesos familiares disfuncionales. Asimismo, con los aportes de Rodríguez 

(2018), quien al indagar en 226 estudiantes de entre 12 y 17 años demostró que, 

las manifestaciones conductuales se asocian con actitudes coercitivas parentales, 

que condicionan problemas actitudinales, entre ellos, acoso escolar. A la luz de las 

bases teóricas se puede inferir que, las manifestaciones conductuales del estrés, 

suelen ser el resultado de procesos familiares disfuncionales, en las que los 

adolescentes perciben a sus padres como dominantes, poco dialogantes y que 

suelen ejercer castigo para conseguir el respeto (Capano et al., 2016); por lo que, 

se desencadenan una serie de respuestas al estrés. Así pues, tomando en 

consideración las evidencias estadísticas y teóricas sistematizadas de la revisión 

de la literatura científica, se acepta la hipótesis de investigación. 
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
4.1. Conclusiones 

 
Se identificó que, no existe correlación entre manifestaciones de estrés y la 

dimensión implicación-aceptación de la socialización parental, asumiéndose que 

son constructos independientes. 

Se identificó que, existe relación significativa y directa entre manifestaciones 

de estrés y la dimensión coerción-imposición de la socialización parental en 

estudiantes de secundaria de una institución educativa estatal de Succhapampa. 

Se identificó que, no existe correlación entre manifestaciones emocionales y 

la dimensión implicación-aceptación de la socialización parental, asumiéndose que 

son constructos independientes. 

Se identificó que, existe relación significativa y positiva entre manifestaciones 

emocionales y la dimensión coerción-imposición de la socialización parental en 

estudiantes de secundaria de una institución educativa estatal de Succhapampa. 

Se identificó que, no existe correlación entre manifestaciones fisiológicas y la 

dimensión implicación-aceptación de la socialización parental, asumiéndose que 

son constructos independientes. 

Se identificó que, existe relación significativa y directa entre manifestaciones 

fisiológicas y la dimensión coerción-imposición de la socialización parental en 

estudiantes de secundaria de una institución educativa estatal de Succhapampa. 

Se identificó que, no existe correlación entre manifestaciones conductuales y 

la dimensión implicación-aceptación de la socialización parental, asumiéndose que 

son constructos independientes. 

Se identificó que, existe relación significativa y positiva entre manifestaciones 

conductuales y la dimensión coerción-imposición de la socialización parental en 

estudiantes de secundaria de una institución educativa estatal de Succhapampa. 
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Se identificó que, predominan los niveles moderados (46%) de 

manifestaciones de estrés en los estudiantes de secundaria de una institución 

educativa de Succhapampa. 

Se identificó que, en los padres, predomina el estilo de socialización 

indulgente (59%; mientras que, en las madres, prevalece el estilo de socialización 

autorizativo (47%). 

4.2. Recomendaciones 

 
A los estudiantes de secundaria, se sugiere participar de talleres y sesiones 

educativas donde se aborden estrategias para el afrontamiento de las tensiones 

que se derivan del medio social y de las demandas educativas y familiares. 

A los padres de familia de los estudiantes de secundaria, se les recomienda 

participar de talleres sobre crianza positiva, estilos de socialización parental, 

cohesión y adaptabilidad familiar, comunicación, emotividad, afecto y buenos 

hábitos dentro de la familia. 

A los docentes de una institución educativa de Succhapampa, propiciar 

buenos tratos como parte de la convivencia escolar saludable, que mejore las 

relaciones con la comunidad educativa. 

A futuros investigadores, continuar indagando sobre las variables objeto de 

estudio, desde otras perspectivas metodológicas. 
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2. Tablas estándares 

 
 

Tabla 12 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

Manifestaciones 
de estrés 

Implicación 
Aceptación 

Padre 

Coerción 
Imposición 

Padre 

Implicación 
Aceptación 

Madre 

Coerción 
Imposición 

Madre 

N  100 100 100 100 100 
Parámetros 
normalesa,b

 

Media 48.15 4.51 1.63 4.52 1.73 
Desv. Est. 9.08 .33 .34 .37 .46 

Máximas 
diferencias 
extremas 

Absoluto .14 .06 .05 .05 .10 
Positivo .06 .06 .05 .05 .10 
Negativo -.14 -.06 -.03 -.05 -.05 

Estadístico de prueba .14 .06 .05 .05 .10 
Sig. asintótica(bilateral) .000c .200c,d .200c,d .200c,d .007c 

 
En la Tabla 12 se observan los resultados de la prueba de normalidad aplicada 

a los datos correspondientes a las variables de estudio. En este caso se observa 

un valor de significancia para los componentes analizados supera el margen de 

error de 0.05, entonces se concluye que los datos no siguen una distribución 

normal. Por ende, la técnica estadística a utilizar en el análisis de correlación debe 

pertenecer al enfoque no paramétrico. 

 
Tabla 13 

Edad de los encuestados 
 

Variable Frecuencia Porcentaje 

12 años 10 10.0 
13 años 17 17.0 
14 años 21 21.0 
15 años 23 23.0 
16 años 20 20.0 
17 años 7 7.0 
18 años 2 2.0 
Total 100 100.0 

 

En la Tabla 13 se observa la edad de los encuestados. Destacan la edad de 

15 años, con un porcentaje de 23%; asimismo, la edad de 14 años, con un 

porcentaje de 21% y la edad de 16 años, con un porcentaje de 20%; por otro lado, 

en proporciones menores, se aprecia las edades de 17 años con 7% y 18 años con 

un porcentaje de 2%. 
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Tabla 14 

Sexo de los encuestados 
 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Masculino 55 55.0 
Femenino 45 45.0 
Total 100 100.0 

 

En la Tabla 14 se aprecia el sexo de los encuestados. Al respecto, se observa 

que 55 del total son de sexo masculino; mientras que, 45% del total de encuestados 

pertenecen al del sexo femenino. 

 
Tabla 15 

Grado de estudio de los encuestados 
 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Primer grado 13 13.0 
Segundo grado 19 19.0 
Tercer grado 20 20.0 
Cuarto grado 22 22.0 
Quinto grado 26 26.0 
Total 100 100.0 

 
En la Tabla 15 se observa el grado de estudio de los encuestados. Se 

destacan el quinto grado, con un porcentaje de 26%, asimismo, el cuarto grado con 

un 22%, y el tercer grado con 20%; por otro lado, en proporciones menores, 

segundo grado con 19% y primer grado con 13% del total. 

 
Tabla 16 

Religión de los encuestados 
 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Católico 81 81.0 
Nazareno 2 2.0 
Testigo de Jehová 1 1.0 
Adventista 14 14.0 
Otros 2 2.0 
Total 100 100.0 

 
En la Tabla 16 se aprecia la religión de los encuestados. Se destacan la 

religión católica con el 81%; asimismo, adventista con el 14%; por otro lado, en 
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menores proporciones nazareno y otros (evangélico) con el 2% respectivamente y 

testigo de Jehová con el 1% del total. 

 
Tabla 17 

Familiares con los que viven los encuestados 
 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Ambos padres y hermanos 70 70.0 
Solo madre y hermanos 16 16.0 
Solo padre y hermanos 10 10.0 
Solo hermanos 3 3.0 
Otros familiares 1 1.0 
Total 100 100.0 

 
En la Tabla 17 se observa los familiares con los que viven los encuestados. 

En tal sentido, se destacan la variable con ambos padres y hermanos, con un 70% 

del total, asimismo, solo con la madre y hermanos con un 16%, y solo con el padre 

y hermanos con el 10%; por otro lado, en menores proporciones, solo con 

hermanos que representa el 3% y con otros familiares (abuelos y/o tíos) con el 1% 

del total. 

 
Tabla 18 

Sujetos que apoyan en las clases de los encuestados 
 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Padres 37 37.0 
Hermanos 54 54.0 
Primos 4 4.0 
Tíos 1 1.0 
Otros familiares 4 4.0 
Total 100 100.0 

 

En la Tabla 18 se observa los sujetos que apoyan en las clases de los 

encuestados. En ese sentido, se destacan en apoyo de los hermanos, con el 54% 

del total, asimismo, los padres con el 37%; por otro lado, en proporciones menores, 

los primos y otros familiares (abuelos), con el 4% respectivamente y tíos con el 1% 

del total. 
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