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RESUMEN 

 
 
 

El estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre estrés y la regulación 

emocional en estudiantes de secundaria de una Institución Educativa de 

Bellavista 2021. La indagación fue básica de diseño no experimental, 

transversal, descriptivo y correlacional. Se obtuvo como resultado que existe 

relación positiva débil entre estrés y regulación emocional en estudiantes con un 

Rho de Spearman (r=0.297) y un valor de significancia (p=0.012), menor a 

p=0.05; también existe relación positiva débil entre estrés y la dimensión 

conciencia con un valor de (r=0.265), siendo significativo con (p=0.026), menor 

a p=0.05. Así mismo se determinó la relación entre estrés y la dimensión 

rechazo, donde se evidenció correlación positiva débil de (r=0.157), con valor de 

significancia (p=0.191), mayor a p=0.05, como también se encontró que la 

correlación entre estrés y la dimensión estrategias es positiva débil con un valor 

de (r=0.222) y con una significancia de (p=0.063), mayor a p=0.05. Finalmente 

se halló que existe correlación positiva débil entre estrés y la dimensión metas, 

obteniendo un valor de (r=0.260) y significancia de (p=0.02), menor a p=0.05. En 

conclusión, se encontró relación entre las variables de estudio, lo que significa 

que, a mayor control de las emociones, mejor capacidad de afrontamiento ante 

situaciones de estrés, en cambio, los individuos que presentan bajos niveles de 

regulación emocional, tendrán menor habilidad para manejar los conflictos y 

tensiones. 

 

 
Palabras clave: estrés, regulación emocional, afrontamiento, estudiantes. 
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ABSTRACT 

 

 
The objective of the study was to determine the relationship between stress and 

emotional regulation in high school students of an educational institution in 

Bellavista 2021. The inquiry was a basic non-experimental, cross-sectional, 

descriptive and correlational design. The result obtained showed that there is a 

weak positive relationship between stress and emotional regulation in students with 

a Spearman's Rho (r=0.297) and a significance value (p=0.012), less than p=0.05. 

There is also a weak positive relationship between stress and the consciousness 

dimension with a value of (r=0.265), being significant with (p=0.026), less than 

p=0.05. Furthermore, the relationship between stress and the rejection dimension 

was determined, where a weak positive correlation of (r=0.157) was evidenced, with 

a significance value (p=0.191), higher than p=0.05. It was also found that the 

correlation between stress and the strategies dimension is weak positive with a 

value of (r=0.222) and a significance of (p=0.063), higher than p=0.05. Finally, it was 

found that there is a weak positive correlation between stress and the goals 

dimension, obtaining a value of (r=0.260) and a significance of (p=0.02), less than 

p=0.05. In conclusion, a relationship was found between the study variables, which 

means that the greater the control of emotions, the better the coping capacity in 

stressful situations is. On the other hand, individuals with low levels of emotional 

regulation will have less ability to manage conflicts and tensions. 

 

 
Key words: stress, emotional regulation, coping, students. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
Uno de los problemas globales que más afecta a la población es el estrés, ya que 

influye negativamente en la salud de las personas; generando reacciones 

emocionales negativas, como la tristeza, enojo, irritabilidad, agobio, 

preocupaciones excesivas, agotamiento físico y mental. Sin duda, un estrés 

negativo puede estar evidenciado a través de la melancolía, pena, derrota, 

presiones ambientales, noticias negativas y falta de libertad, conllevando a que todo 

ser humano se vea envuelto en una completa inestabilidad, con 

descompensaciones físicas y afecciones psicológicas. Así también, el estrés va a 

depender mucho de la forma en cómo se percibe y cómo es que analizamos las 

mismas. 

Por lo que, en un estudio a nivel internacional, Wang, Pan, Wan, Tan, Xu, et al. 

(2020) realizaron una indagación en el que el 16,5% de los individuos evidenciaron 

indicios de depresión, el 28,8% signos de ansiedad y el 8,1% estrés, pasando de 

un nivel moderado a grave. Por otra parte, Halgararez et al. (2016) señalaron que 

el 88% de los jóvenes estudiantes sufren de estrés producto de la exigencia 

académica que los docentes imparten y la presión que sienten con alcanzar un 

buen rendimiento escolar, ocasionando ante ello tensión, preocupación, 

agotamiento mental, baja motivación y deficiente desempeño. Por ejemplo, ACHA 

(2015) expresó que los estudiantes manifestaban alergias, dolores de cabeza, 

asma, dolores musculares, etc. Asimismo, encontraron que un 82% de alumnos se 

sentían cansados y agotados, que un 31.8% se sentía triste, deprimido y que un 

6.9% consideraba el suicido (ACHA, 2012); datos que resultaron tener un fuerte 

vínculo con el estrés y el poco control de emociones o situaciones adversas que se 

suscitan en la vida de estos estudiantes (Álvarez, Gallegos & Herrera, 2018). 

A nivel nacional, el Ministerio de Educación (2019), en un estudio desarrollado en 

varias instituciones peruanas, hallaron que un 85% de los centros educativos, que 

incluye a docentes, alumnos y personal administrativo, presentaban problemas 

relacionados a la salud mental, siendo un 82% ansiedad, un 79% estrés y un 52% 

violencia. Además, es importante señalar que se realizó un estudio en una 

universidad peruana, donde se concluyó que se evidencia factores estresantes, 

depresivos y ansiosos en estudiantes ante el confinamiento producto del Covid-19. 
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Con respecto al estrés, se obtuvo que un 37.8% de alumnos se sentían cansados, 

incluso después de dormir (10.8%), un 10.5% no tenía los recursos para afrontar 

eventos adversos, un 9.5% mostraba problemas del sueño, el 9.8% no tenía 

motivación ni energía para cumplir con sus responsabilidades académicas, un 7.4% 

presenta cefalea y un 7.1% enfocado en ideas irracionales del ayer y el mañana. 

En cuanto a la regulación emocional, es una habilidad que resulta ser vulnerable 

ante situaciones en la que los individuos intensifican o reprimen de forma extrema 

sus emociones y sentimientos. Ante esto, en una investigación se encontró que 

altos niveles de ansiedad en el apego, es decir, el insuficiente establecimiento de 

lazos afectivos, así como las insuficientes habilidades emocionales, generan 

enfermedades psicopatológicas y dificultades de adaptación en las personas 

(Vatan & Pellitteri, 2016). Estas desemejanzas pueden ser atribuidas a que ambos 

sexos expresan sus emociones de distinta manera, usando diferentes estrategias 

de regulación emotiva (Chaplin, 2015). 

 

Así mismo en el Perú, se ejecutó un estudio epidemiológico en Lima Metropolitana 

y Callao, en el que se evidenció que un 52,5% de adolescentes muestran 

irritabilidad, un 21,2% aburrimiento y 12,2% inquietud regularmente; puesto que no 

logran controlar adecuadamente sus impulsos, no producen o estimulan su 

capacidad de imaginación ni mucho menos comportarse de forma serena y 

adecuada (Saavedra et al., 2013). Estas diversas situaciones son producto de 

problemas con los padres, inestabilidad emocional y actitudes de riesgo para su 

salud, más aún que se encuentran enfrentados a constantes cambios, que 

requieren de seguridad, adaptación y comprensión (Oliva, 2007). 

 

Finalmente, se tiene que nuestra Región San Martín no está ajena a esta 

problemática, por lo que en Moyobamba se evidenció que los colegiales evidencian 

un nivel bajo en gestión emocional, capacidad de relacionamiento, conocimiento y 

voluntad propia, el cual dificulta la calidad de socialización con sus otros pares, una 

disminución en su rendimiento educativo, así como la aparición de 

comportamientos perjudiciales para sus vidas (Valqui, 2012). Claro está que la 

personalidad de cada uno de ellos juega un papel importante en este proceso, pero 



3  

cuando se ve perjudicado por indecisiones, malas actitudes, aislamiento, rebeldías, 

explosiones emocionales, la regulación no se desarrolla de forma óptima. 

 

Tras describir las variables en estudio de manera general, se plantea la siguiente 

pregunta: ¿Cuál es la relación entre estrés y regulación emocional en estudiantes 

de secundaria de una Institución de Bellavista 2021?; y de manera específica: 

¿Cuál es la relación entre estrés y la dimensión conciencia de regulación 

emocional?; así también ¿Cuál es la relación entre estrés y la dimensión rechazo 

de regulación emocional?; ¿Cuál es la relación entre estrés y la dimensión 

estrategias de regulación emocional?; además de ¿Cuál es la relación entre estrés 

y la dimensión metas de regulación emocional? 

 

Con respecto a la justificación, el estudio tomó en consideración el nivel teórico, 

debido a que permite colaborar con el entendimiento de esta problemática que 

afecta sustancialmente la vida de los sujetos. A nivel práctico, se podrá poner en 

evidencia el diagnóstico situacional de la población evaluada y de qué forma se 

pueda intervenir para obtener una adecuada regulación emocional ante el estrés. 

En cuanto a la relevancia social, esta indagación ayudará a las personas, sobre 

todo a los adolescentes que se encuentran en plena formación, en plena 

construcción de una personalidad firme, a desarrollar una actitud resiliente y 

resistente ante diversas situaciones que puede generar estrés y un bajo control de 

sus emociones. Por último, se tendrá en cuenta el valor metodológico, puesto que 

servirá como aporte para futuras investigaciones, así mismo brindará la posibilidad 

de tener al alcance los instrumentos para ser utilizados o adaptados en otros 

posibles estudios. 

 

Cómo objetivo general se planteó determinar la relación entre estrés y regulación 

emocional en estudiantes de secundaria de una Institución Educativa de Bellavista 

2021; y de manera específica: Determinar la relación entre estrés y la dimensión 

conciencia de regulación emocional en estudiantes de secundaria de una Institución 

Educativa de Bellavista 2021; también determinar la relación entre estrés y la 

dimensión rechazo de regulación emocional en estudiantes de secundaria de una 

Institución Educativa de Bellavista 2021; por consiguiente, determinar la relación 

entre estrés y la dimensión de estrategias de regulación emocional en estudiantes 
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de secundaria de una Institución Educativa de Bellavista 2021 y determinar la 

relación entre estrés y la dimensión de metas de regulación emocional en 

estudiantes de secundaria de una Institución Educativa de Bellavista 2021. 

 

En cuanto a la hipótesis general se propuso que existe relación entre el estrés y la 

regulación emocional en estudiantes de secundaria de una Institución Educativa de 

Bellavista 2021 y para las hipótesis específicas se tiene que existe relación entre 

estrés y la dimensión conciencia; también que existe relación entre estrés y la 

dimensión rechazo; que existe relación entre estrés y la dimensión estrategias y 

finalmente existe relación entre estrés y la dimensión metas. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 
Ante una exhaustiva investigación de estudios anteriores sobre evidencias acerca 

de la problemática del estrés y regulación emocional; se ha escogido los siguientes 

antecedentes internacionales: 

 

Barraza, Muñoz y Behrens (2017), realizaron un trabajo relacionado a inteligencia 

emocional, depresión-ansiedad y estrés. Su objetivo fue precisar la relación que 

hay entre las variables. Fue correlacional, conformada por 106 alumnos de la 

Universidad Tradicional del Norte de Chile y en cuanto al muestreo fue no 

probabilístico. Para ello se aplicó el cuestionario TMMS-24 y la Escala de DASS- 

21. Se obtuvo como resultado que  el 26% y 35% presentan dificultad  en la 

autopercepción de inteligencia emocional y que el 37% al 45% se encuentra con 

niveles patológicos. Finalmente se concluye que esta muestra cuenta con niveles 

apropiados en la percepción, asimilación y control de las emociones. 

 

Zárate, Soto, Martínez, Castro, García y López (2018), desarrollaron un artículo 

sobre Hábitos de estudio y estrés. El objetivo fue analizar la conexión de los temas 

en cuestión. Fue de tipo cuantitativo, integrada por 741 jóvenes de primer semestre 

de medicina, con un muestreo aleatorio simple. Los inventarios utilizados fueron el 

de estrés académico y hábitos de estudio. Se encontró que, a menor organización 

académica, mayor tendencia a sufrir tensiones estudiantiles. Se concluyó que un 

36,82% cuenta con buenas prácticas escolares y el 81,04% presenta síntomas de 

angustia producto de la constante competencia entre sus pares, la sobrecarga 

educativa, el temperamento del docente, las evaluaciones y entre otras exigencias 

académicas. 

 

Piergiovanni y Depaula (2018), desarrollaron un estudio sobre Regulación 

emocional y el rendimiento como pronóstico de la procrastinación en el ámbito 

académico. Tuvo como finalidad establecer el vínculo entre las variables. Fue una 

indagación de tipo cuantitativo, correlacional; con una población de 290 

universitarios de psicología en Ambato, Ecuador, con edades de 17 y 30 años y el 

muestreo fue no probabilístico por conveniencia. Los instrumentos el EQR, la EPA 

y la ATPS. Se halló que los hombres son más competitivos que las féminas, 

mientras que estas poseen mayor capacidad de afrontamiento solicitando ayuda. 
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Se concluyó que, a mayor edad, los individuos tienen un elevado nivel en cuanto a 

sus habilidades, por lo que les permite afrontar con mayor entereza el estrés, 

mientras que los que tienen 18 a 22 años son muy expresivos emocionalmente. 

 

González (2016) desarrolló un artículo acerca de la Respuesta al estrés académico 

en las diversas carreras profesionales. Su objetivo fue diferir la forma de reacción 

ante el estrés según la profesión elegida. Fue una investigación cuantitativa, no 

experimental, correlacional-descriptiva y transversal; la población fue 353 alumnos 

de las diferentes facultades y un muestreo no probabilístico intencional. Se aplicó 

el inventario A-CEA. En cuanto a los resultados se obtuvo niveles elevados en ideas 

irracionales (p= .020) e inquietud física (p= .025) en Ciencias de la Salud, mientras 

que los de ingeniería obtuvieron un nivel relevante en pensamientos negativos (p= 

.022). Por lo que se concluye que los universitarios cuentan con mayor nivel de 

alteraciones en su salud. 

 

González, Souto y Fernández (2017) realizaron un artículo sobre los perfiles de 

regulación de las emociones y estrés académico. El objetivo fue delimitar los 

distintos perfiles de regulación emocional y analizar si existe diferencia entre las 

impresiones estresores académicas y reacciones psicofisiológicas del estrés. Es 

descriptivo, con una población de 504 alumnos de fisioterapia en diversas 

universidades de España, el cual fue seleccionado a través del muestreo 

probabilístico por conglomerados. Los instrumentos utilizados son el DERS y 

ECEA. En los resultados obtuvieron diferencias relevantes en la parte estadística 

con respecto a las variables. Por lo que se concluye que los estudiantes con alta 

puntuación en dominio y aceptación de su estado emocional suelen percibir mejor 

las situaciones educativas, permitiéndoles adaptarse y reducir sensaciones de 

estrés. 

 

A nivel Nacional, se ha escogido minuciosamente las siguientes investigaciones: 

 
Matalinares, Díaz, Raymundo, Baca, Uceda, Yaringaño (2016), hizo una 

investigación concerniente al afrontamiento del estrés y bienestar psicológico. Su 

finalidad fue definir la relación de las variables en estudio. Fue de tipo sustantiva- 

descriptiva, constituida por una población de 934 universitarios de Lima y Huancayo 

de ambos géneros, con edades entre 17 y 24 años; con un muestreo aleatorio 
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simple. Se tomó como instrumentos la COPE Y el SPWB. Se obtuvo que existe 

significancia en la forma de afrontar hechos estresantes centrado en los conflictos, 

emociones y sentimientos. Se concluyó que hay significancia entre las variables; lo 

cual muestra que existen modos adecuados de afrontamiento ante eventos 

riesgosos que ponen en juego el bienestar mental de los estudiantes. 

 

Domínguez-Lara (2016), realizó una indagación sobre inteligencia emocional y 

métodos cognitivos de ajuste emocional. Tuvo como objetivo estudiar la conexión 

entre las variables. Es de tipo correlacional, en la que participaron 145 personas de 

Lima que cursan la carrera de psicología, de edades entre 18 y 52 años; y muestreo 

tipo intencional. Se emplearon como instrumentos el CERQ-18 y el EQ-i-M20. Se 

encontró como resultado, correlaciones altas (p < .05.), puesto que existen 

estrategias de inteligencia emocional que permiten hacerle frente a los 

acontecimientos negativos que afectan la salud integral del ser humano. Finalmente 

se concluyó que los datos encontrados están completamente acordes con el 

estudio realizado. 

 

Chávez y Peralta (2019), realizaron un estudio acerca del estrés académico y 

autoestima. Buscó establecer la relación entre los temas de indagación. Así mismo, 

es descriptiva, correlacional; con una población de 373 alumnos, el espécimen 

estuvo conformada por 126 alumnos de enfermería de Arequipa, con un muestreo 

probabilístico estratificado. Se utilizó para el trabajo el Inventario de EA y EAR. Se 

evidenció que la mayoría de jóvenes están predispuestos a sufrir de estrés, que 

más de la mitad evidencia un nivel moderado y que la otra parte restante se ubica 

en un lugar intermedio, lo cual permite a estos individuos fortalecer sus capacidades 

y enfrentar adecuadamente situaciones adversas. Concluyeron que la primera 

variable se relaciona de manera inversa con la segunda variable 

 

Domínguez-Lara (2017) llevó a cabo un estudio relacionado a la influencia de las 

habilidades de regulación emocional ante la ansiedad y depresión. Se pretendió 

conocer la influencia que tiene el manejo emocional sobre los síntomas depresivos- 

ansiosos en los estudiantes. Es de tipo descriptiva, correlacional, con una población 

de 127 individuos entre las edades de 18 a 57 años, quienes fueron elegidos 

mediante el muestreo de tipo intencional. Los instrumentos que se usaron son los 
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de regresión múltiple para ansiedad y depresión, más la subescala de CERQ como 

predictor. Dentro del resultado se encontró una significancia de los criterios (R2 > 

50%), lo que indica que los pensamientos repetitivos y el constructo psicológico 

ante el dolor anuncian el despliegue de un episodio ansioso y este último junto a 

los esfuerzos para solucionar un problema muestran de forma positiva y negativa, 

la depresión. Finalmente se demostró gran significancia entre las variables. 

 

Yarlequé, Alva, Monroe, Nuñez, Navarro, Padilla (2016), desarrollaron un artículo 

alusivo a la procrastinación, estrés y salud psicológica. Buscaron establecer la 

unión entre las variables en estudio. Es descriptivo, conformada por 1006 alumnos; 

la muestra por 395 estudiantes de Lima y 266 estudiantes de Junín. Los 

instrumentos empleados fueron el COPE y la Escala de RYFF. Obtuvieron que no 

hay asociación en ambas variables, pero sí una conexión de dependencia entre 

ambos. Se concluyó que muchos de los alumnos de nivel superior dejan de cumplir 

con sus responsabilidades académicas para ejecutarlas después, estadística que 

no difiere de lugar o instituto. 

 

A nivel Regional, se ha tomado en consideración las siguientes investigaciones: 

 
Alvarado (2017) realizó una indagación acerca de la inteligencia emocional y el 

diálogo interno. Su finalidad fue precisar la relación existente entre la IE y la CI. Es 

de tipo descriptiva, administrado a 35 profesores del centro “Juan Climaco Vela 

Reyes” de Moyobamba, con un muestreo no probabilístico. El instrumento utilizado 

fue la escala TMMM-24. Los resultados manifiestan que existe correlación negativa, 

con un p-valor (0,0,868 y 0,894) >0.05. Finalmente se puso en manifiesto la 

conexión inversa entre las variables, puesto que, a mayor manejo de emociones, 

menor tendencia a tener conflictos de comunicación. 

 

Gárate (2017) en su estudio referente a las categorías de estrés en el trabajo y el 

grado de desempeño. Buscó estimar el grado de estrés y la relación con el nivel de 

rendimiento en los empleados, el estudio es descriptivo correlacional, con un 

muestreo probabilístico estratificado, colaboraron para esta investigación 252 

trabajadores del Hospital II - 2 de Tarapoto. Los instrumentos utilizados fueron para 

estrés y desempeño laboral, ambos siendo cuestionarios independientes. Los 

resultados señalan que tanto en estrés como en desempeño en el ámbito laboral 
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obtuvieron un 74%. Por lo que se terminó expresando que hay un valor significativo 

de las variables, con un valor de 0,373 poniendo en evidencia una correlación 

media considerable. 

 

Vela (2017), elaboró un estudio sobre estrés laboral y la conducta ante el trabajo. 

Su objetivo fue especificar la relación entre la primera y segunda variable. Fue 

descriptivo correlacional, tomando como muestra a 83 empleados del hospital II-E 

de Juanjuí y con un muestreo no probabilístico intencionado. Se usó el test IMSS y 

el de Tipo Actitud. Como resultado principal se tiene que un 42.11% se muestra 

cansado emocionalmente, un 34.21% se siente por sí mismo observado, un 23.68% 

considera la superación personal y un 63.16% se muestra reactivo con respecto a 

la actitud laboral. Finalmente se definió que existe relación entre los temas de 

estudio. 

 

En cuanto a las definiciones sobre las variables de análisis se tiene que: 

 
León y Fornés (2015), expresan que el estrés es un fenómeno multivariable de la 

relación que existe ente el individuo y los eventos en su entorno, toda reacción se 

verá manifestada en el organismo debido a estímulos estresantes como la presión 

del medio externo, conflictos familiares, académicos, laborales, malas relaciones 

interpersonales, problemas económicos, poca adaptación a los cambios, etc., que 

afectan con el paso del tiempo la salud corporal y mental; sin embargo, esto se 

puede manejar, controlar o regular si se tiene un adecuado estilo de vida, se genera 

y se interioriza hábitos saludables, se desarrollan óptimas habilidades sociales y se 

lleva a cabo una sólida planificación de vida. De esa forma se podría disminuir o 

reducir el riesgo de enfermedades psicosomáticas. 

 

El estrés también es conceptualizado como la consecuencia de la relación que tiene 

todo sujeto con su entorno y de cómo éste analice y enfrente los peligros que ponen 

en riesgo su salud integral; además es importante saber que el manejo de 

situaciones negativas depende del esfuerzo que tiene el individuo para pensar, 

sentir y actuar de forma regulada, a fin de experimentar con mayor determinación 

eventos de angustia, tensión, cansancio, etc. (Oblitas, 2017). 
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En cuanto a sus dimensiones, se tiene como primer factor el afrontamiento de los 

estresores, el cual es el conjunto de esfuerzos individuales que permiten anular o 

reducir malestares generados por eventualidades negativas y, como segundo factor 

está la percepción del estrés, definido como el grado de sobreexigencia, carga o 

presión. Además, esta problemática se caracteriza por ser imprevisible, 

inmanejable y extenuante, ya que depende de los acontecimientos que se enfrentan 

a diario, así también de las reacciones emocionales ante ello y de la propia 

personalidad de cada uno para hacer de lo mencionado una realidad (Remor, 

2006). 

 

Por otro lado, la regulación emocional según Gratz y Roemer (2004), es el estado 

de transición que desarrolla todo ser humano para emitir y manejar rápida y 

adecuadamente toda emoción negativa; también es la capacidad para percibir, 

distinguir, observar, evaluar y cambiar impresiones afectivas intensas; puesto que 

muchos individuos tienen poco conocimiento y aceptación de los propios estados 

emotivos. Así mismo, Gross (2014) lo define como una sucesión de eventos en el 

que se verán expuestos los pensamientos y sentimientos de las personas, por lo 

que se requerirá de mucha habilidad para llevar a cabo un control y evaluación de 

esas emociones para poder enfrentarse al medio externo. Por ello es importante 

valerse de estrategias que permitan canalizar las sensaciones desagradables, 

disminuir y evitar alteraciones, ser tolerantes a la frustración y encontrar un 

equilibrio de bienestar integral. 

 

Gratz y Romer (2004) también hacen mención sobre los factores de regulación 

emocional como la conciencia, el cual vendría a ser la aptitud de identificar las 

emociones. El rechazo, como la respuesta negativa que los individuos tienen hacia 

sus propias experiencias emocionales y al de los demás, el cual va a obstaculizar 

el desarrollo del manejo emocional. Estrategia, como la habilidad para regular las 

emociones y, las metas, que son el cumplimiento de las mismas, estas se verán 

lamentablemente obstaculizadas cuando el individuo sienta emociones negativas. 

 

Finalmente, Gross (2015) señala que las características fundamentales de la 

regulación emocional son tres: En primer lugar, todas las personas tienen la 

facultad de estimar, reducir y ampliar sus emociones. En segundo lugar, el manejo 
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emocional va a ser superior o inferior según lo que el individuo necesite dentro de 

su entorno. Y, por último, la regulación se genera de forma intencionada para luego 

darse sin necesidad de pensarlo, debido a que, al intentar interiorizar técnicas de 

normalización emocional, con el tiempo terminan siendo parte de uno mismo. 

 

Asimismo, se especifica que el trabajo de investigación se sustenta de dos 

enfoques. En primer lugar, Sandin (1995,1999) propone el modelo procesual del 

estrés, el cual se sustenta de las exigencias psicosociales, las valoraciones 

mentales, reacciones del estrés y condición de salud, para explicar la importancia 

de percibir situaciones que alteran el funcionamiento físico, cognitivo y emocional 

de los individuos y su medio externo (Lazarus, 2000). En segundo lugar, Lazarus 

(1982), plantea una corriente cognitiva, señalando que las emociones salen a flote 

a través de la unión de diversos estímulos y la valoración que se da a los mismos. 

Además, se expresa que esto es fundamental, ya que el significado que se le 

atribuye a nuestras ideas va a determinar nuestras emociones y la relación con el 

medio. 
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III. METODOLOGÍA 

 
3.1. Tipo y diseño de investigación 

 
Tipo de investigación: De exploración básica, el cual se cimienta de los 

principios teóricos sin tomar en consideración fines prácticos. Por lo que Baena 

(2014) señala que el estudio se basa en indagar conocimiento sobre una 

problemática. 

 

Diseño de investigación: Según Hernández (2004) este estudio es no 

experimental porque no se va a manipular las variables en cuestión, sólo se va 

a explorar el espécimen dentro de su ambiente natural y posterior a ello, una 

examinación. Transversal en base al mismo autor, porque se recogerá los datos 

y se aplicará el cuestionario en un tiempo y ocasión única. Así mismo descriptivo, 

puesto que se va a explicar, estudiar y exponer al grupo de personas u objetos 

y las variables que la califican, de forma que sea observado en el momento actual 

(Sánchez, 2002). Y correlacional, ya que es empleado para determinar la 

asociación entre las variables, así como analizar los cambios que suceden entre 

la una y la otra (Burns, Grove, 2017; LoBiondo-Wood, Haber, 2002) 

 

3.2. Variables y operacionalización 

Variable 1: Estrés 

Definición conceptual: Redolar (2015) menciona que el estrés es una tensión 

física y también emocional que surge de un estado o idea que el individuo siente, 

como enojo, ansiedad, sensación de fracaso, desmotivación, desvalorización de 

sí mismo y de sus capacidades, y que por ende va a generar una respuesta 

negativa del cuerpo producto de las demandas ambientales o la interiorización 

de esas situaciones amenazantes. 

 

Definición operacional: Para examinar la variable de estrés se aplicará como 

instrumento de medición el Cuestionario de Estimación de Afrontamiento 

(COPE) en estudiantes que se encuentran cursando el último año de 

secundaria. 
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Indicadores: Dentro de la primera dimensión se encuentra el enfrentamiento 

activo, organización, omisión de labores, aplazamiento de afrontamiento e 

investigación de soporte social por argumentos de acción. Como segundo punto 

se considera la indagación de ayuda comunitaria en lo emocional, experiencias 

afirmativas y desarrollo, aceptación, oposición y asistencia religiosa. Dentro de 

la última dimensión está orientar y soltar emociones, ignorar la conducta y nulo 

entendimiento mental. 

 

Escala de medición: Se determinará con la escala ordinal - Likert. 

 
Variable 2: Estrategias de regulación emocional 

 
Definición conceptual: Gross (2014) define la regulación emocional como la 

habilidad que tiene un ser humano para controlar y evaluar sus emociones 

cuando se encuentre en situaciones que resultan desafortunadas, para así 

enfrentar la circunstancia de manera adecuada. 

 

Definición operacional: Para estudiar la variable regulación emocional se 

utilizará Escala de dificultades de regulación emocional (DERS), adaptación 

peruana por Huamani & Saravia (2017), en el que se aplicará a adolescentes del 

quinto año de secundaria en la provincia de Bellavista. 

 

Indicadores: La primera dimensión, tiene como indicadores, la falta de atención, 

aceptación y comprensión emocional. La segunda está conformada por, la no 

confirmación de respuestas emocionales, juzgar su experiencia emocional. 

Luego está la dimensión de estrategias, comprendida por limitaciones en las 

técnicas de autorregulación y exceso emocional. El cuarto sitúa a los problemas 

para orientar la conducta hacia metas y poca capacidad para regir profundas 

emociones. 

 

Escala de medición: Se establecerá de forma ordinal - Likert. 

 
3.3. Población, muestra y muestreo 

 
Población: Guillén y Valderrama (2015), mencionan que esto es conocido como 

un universo poblacional accesible que viene hacer finita por la cantidad o 
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totalidad y que, el investigador realiza en un determinado espacio y tiempo. Por 

lo que este trabajo de investigación estará constituido por 163 estudiantes de 

quinto año de secundaria de una Institución Educativa de Bellavista. 

 

Criterios de inclusión: Son considerados como parte de esta investigación, los 

alumnos que comprenden las edades de 15 a 18 años, de género masculino y 

femenino, que pertenezcan al quinto año de nivel secundario de un centro 

educativo de Bellavista, que cuenten con internet y un dispositivo tecnológico. 

 

Criterios de exclusión: No se considera en la investigación a los individuos que 

no se encuentren dentro de las edades de 15 a 18 años, que no estén cursando 

el quinto año de secundaria, estudiantes con limitaciones en el acceso a internet 

y a un aparato tecnológico de comunicación. 

 

Muestra: Otzen y Manterola (2017) menciona que la muestra es representada 

por una población que permite inferir, y por ende generalizar los resultados 

obtenidos en consecuencia de lo observado, medido o manipulado sobre la 

variable de la investigación y siendo objeto de estudio. Por tanto, este estudio 

estará conformado por 71 estudiantes de quinto de secundaria de un Centro 

Educativo de Bellavista. 

 

Muestreo: Se define al muestreo como el subconjunto de una muestra o una 

parte simbólica de una población que tiene como principal propósito conocer 

ciertas características que se quiere estudiar (Hernández y Carpio, 2019). El 

método de muestreo es no probabilístico a intención del investigador, ya que la 

selección de los componentes que conformarán la investigación no está sujeta a 

la probabilidad, sino que los elementos son elegidos según lo que el investigador 

considera características similares para el estudio (Hernández-Sampieri y Cols, 

2006). 

 

Unidad de análisis: El estudio de la investigación está dirigido a un estudiante 

de 5to grado de secundaria de una Institución Educativa de Bellavista. 
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 
Técnica: Se empleará la técnica de la encuesta, que según López & Fachelli 

(2015) es el procedimiento para recoger datos mediante preguntas realizadas a 

la población de estudio, teniendo como objetivo conseguir de manera metódica 

la cuantificación de los conceptos que se encaminan de una problemática de 

indagación anticipadamente compuesta. 

 

Instrumentos: Para el recojo datos se usará las siguientes herramientas de 

medición: Para calcular la Regulación Emocional se aplicará la Escala de 

Dificultades en la Regulación Emocional para Adolescentes (DERS) de Gratz & 

Roemer (2003) y adaptado en Arequipa por Huamani & Saravia (2017), dicho 

instrumento está conformado por 20 ítems, distribuidos en 4 dimensiones 

(conciencia, rechazo, estrategias y metas), cuyas opciones de respuesta son: 

Casi nunca, a veces, la mitad del tiempo, la mayoría del tiempo, casi siempre. 

 

Para medir el Estrés se empleará el Cuestionario de Estimación de 

Afrontamiento (COPE) de Carver, Scheier y Weintraub (1989), adaptada en el 

Perú por Casuso (1996) y Chau (1998), este instrumento de medición está 

compuesto por 52 ítems distribuido en 3 dimensiones (estrategias de 

afrontamiento que se centran en el problema, que se centran en la emoción, 

otras estrategias de afrontamiento), cuya elección de respuestas son: Casi 

nunca hago esto, a veces hago esto, usualmente hago esto, siempre hago esto. 

 

Validez: Se empleó el juicio de expertos, contando con 3 psicólogos y 2 

metodólogos, cogiendo para ello su criterio mediante un formato establecido por 

el centro de formación profesional. Tales jueces se ocuparon de dar valor al 

contenido (pertinencia, relevancia, claridad), de ambos instrumentos. Después 

de la recolección de los datos se procedió a ejecutar el estudio de los ítems 

donde se halló los posteriores resultados: En el cuestionario de Regulación 

Emocional (DERS) de Huamani & Saravia, se obtuvo 0.99, el cual señaló que es 

válida con una concordancia excelente. Para el inventario del Estrés (COPE) de 

Casuso, Chau, se obtuvo 0.99, indicó que existe validez con concordancia 

excelente. 
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Confiabilidad: Para su ejecución se manejó una muestra piloto, cogiendo 

ambos instrumentos, en la que participaron 25 estudiantes de cuarto año de 

secundaria. Los resultados obtenidos fueron ingresados al programa SPSS a fin 

de calcular la consistencia interna mediante Alfa de Cronbach. 

 

Concluyendo que el COPE determinó un valor de ,942 lo que significó un nivel 

excelente en la fiabilidad del cuestionario. 

 

Tabla 1 
 
 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

 
N de elementos 

,942 52 

 

 
Así también en el DERS se obtuvo un valor de ,936 lo que indicó un excelente 

nivel de fiabilidad de la prueba. 

 

Tabla 2 
 
 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

 
N de elementos 

,936 20 

 
 

 

3.5. Procedimientos 

 
Se comenzó con la búsqueda de la libre disposición de los instrumentos COPE 

y DERS, las cuales fueron encontradas y adaptadas en el Perú, por lo que los 

diversos ítems fueron trascritos en un formulario de Google y el cuestionario 

virtual (enlace) será proporcionado a los diversos grupos de WhatsApp de los 
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estudiantes del último grado de secundaria de una Institución de Bellavista. 

Ambos inventarios serán utilizados posteriormente en esta población de estudio, 

teniendo en consideración los criterios de inclusión, exclusión y la entrega 

respectiva del consentimiento informado; así mismo se explicará el objetivo de 

la investigación, la confidencialidad que tendrá la recogida de información y 

posteriormente se realizará la aplicación de las pruebas. Finalmente se 

establecerá una base de datos de los resultados recogidos, luego serán 

traspasados al SPSS para el respectivo análisis e indagación. 

 

3.6. Método de análisis de datos 

 
Se empleará el procedimiento cuantitativo, a fin de conseguir información 

estadística. Se usará el programa Excel, SPSS, los cuales permitirán realizar el 

procesamiento de la indagación, la comprobación de hipótesis y la interpretación 

del resultado. Claro está, que la confiabilidad guarda relación con el Alfa de 

Cronbach y que para todo este proceso también se utilizara la prueba de 

normalidad de Kolmogórov-Smirnov. Además, se manejará el Spearman para 

examinar la correlación de las variables en cuestión. 

 

3.7. Aspectos éticos 

 
The Belmont Report menciona tres principios éticos fundamentales en la práctica 

de la investigación: El respeto por los participantes que formarán parte de la 

población de estudio de forma voluntaria y con la pertinente información brindada 

respecto a la indagación. El beneficio, explicado como el deber de cuidar y no 

lastimar a los individuos que conformarán la muestra, cuidando su identidad o 

datos personales, así como su bienestar emocional y psicológico. Finalmente, la 

justicia, donde se evidencia y demuestra el trato igualitario para todos los 

encuestados, sin importar cualquier condición (Departamento de Salud, 

Educación y Bienestar, 1976). En cambio, para APA (2010), los principios éticos 

y legales se rigen bajo tres objetivos primordiales: En primer lugar, velar por los 

derechos y protección de los evaluados en la indagación; en segundo lugar, 

precisar la información y conocimiento científico de la investigación y, finalmente, 

proteger los derechos de propiedad del trabajo realizado. 
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En base a los criterios de respeto a la autonomía de Beauchamp y Childress 

(2001) se puede expresar que cada estudiante que colaborará en este proceso 

de investigación elegirá por voluntad propia ser partícipe de la aplicación del 

cuestionario DERS y el inventario COPE, respondiendo a cada ítem de forma 

libre, siguiendo sus propias convicciones, sin imponer ningún otro punto de vista 

o elección de la misma. Además, se respetará y protegerá la confidencialidad de 

la información. Con respecto al concepto de no-maleficencia según el mismo 

autor, se concluirá que no se tocará susceptibilidades de los estudiantes, 

tampoco causará alguna ofensa o sufrimiento por las preguntas de cada ítem 

señalado en los instrumentos de medición. En la beneficencia, se respetará los 

derechos y opiniones de los evaluados, así como el apoyo que se les brindará 

con respecto a sus dudas, escuchándolos ante cualquier pregunta o reflexión 

con respecto al tema ya mencionado. Por último, se tiene a la justicia, que en 

base lo expuesto por Israel y Hay (2006), se brindará un trato igualitario a todos 

los alumnos, tomando en consideración su edad, género, ideas, la institución a 

la cual pertenecen, brindando sin ningún recelo un trato equitativo para todos. 
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IV. RESULTADOS 

Tabla 3 

Prueba de normalidad 
 

 Estadístico gl Sig. 

Estrés ,416 71 ,000 

Regulación Emocional ,084 71 ,200 

Conciencia ,097 71 ,095 

Rechazo ,118 71 ,016 

Estrategias ,122 71 ,011 

Metas ,086 71 ,200 

Nota: Elaborado en base a los cuestionarios aplicados a la muestra 

 
Interpretación: Se usó la prueba de normalidad Kolmogorov Smirnov porque la 

muestra es mayor a 50 participantes. Lo cual nos indica que las variables Estrés, 

Rechazo y Estrategias tienen un valor de significancia menor al 0.05 lo que 

señala una distribución de datos anormal y las variables Regulación, Conciencia 

y Metas tiene distribución de datos normal pues el índice de significancia es 

mayor al 0.05. Lo que nos orienta a usar la estadística no paramétrica, es decir 

el coeficiente de correlación de Rho de Spearman. 

Tabla 4 

 
Correlación entre Estrés y Regulación emocional 

 

   
Estrés 

Regulación 

Emocional 

Rho de 

Spearman 

 Coeficiente de correlación 1,000 ,297 

Estrés Sig. (bilateral) . ,012 

  N 71 71 

 
Regulación 

Emocional 

Coeficiente de correlación ,297 1,000 

 Sig. (bilateral) ,012 . 

 N 71 71 

Nota: Elaborado en base a los cuestionarios aplicados a la muestra. 

 
Interpretación: Con respecto a la tabla 4, se evidencia una correlación positiva 

débil entre las variables Estrés y Regulación Emocional, con un valor de 
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significancia p = 0,012 menor al α = 0,05, por lo que se acepta la hipótesis de 

investigación, lo que significa que existe correlación entre las variables. 

Tabla 5 

 
Correlación entre Estrés y la dimensión Conciencia. 

 

   Estrés Conciencia 

Rho de 

Spearman 

 Coeficiente de correlación 1,000 ,265 

Estrés Sig. (bilateral) . ,026 

  N 71 71 

  Coeficiente de correlación ,265 1,000 

 Conciencia Sig. (bilateral) ,026 . 

  N 71 71 

Nota: Elaborado en base a los cuestionarios aplicados a la muestra. 

 
Interpretación: En cuanto a la tabla 5, se muestra una correlación positiva débil 

entre Estrés y la dimensión Conciencia, con un valor de p = 0,026 menor a α = 

0,05, se acepta la hipótesis de investigación, lo que evidencia que existe 

correlación entre ambos. 

Tabla 6 

 
Correlación entre Estrés y la dimensión Rechazo. 

 
   Estrés Rechazo 

Rho de 

Spearman 

 Coeficiente de correlación 1,000 ,157 

Estrés 
Sig. (bilateral) . ,191 

  N 71 71 

  Coeficiente de correlación ,157 1,000 

 Rechazo Sig. (bilateral) ,191 . 

  N 71 71 

Nota: Elaborado en base a los cuestionarios aplicados a la muestra. 

 
Interpretación: Con respecto a la tabla 6, se prueba una correlación positiva 

débil entre Estrés y la dimensión Rechazo, con un valor de significancia p = 0,191 

mayor a α = 0,05, se acepta la hipótesis nula. 
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Tabla 7 

Correlación entre Estrés y la dimensión Estrategias. 
 

   Estrés Estrategias 

Rho de 

Spearman 

Coeficiente de Correlación 1,000 ,222 

Estrés Sig. (bilateral) . ,063 

  N 71 71 

 Coeficiente de Correlación ,222 1,000 

 Estrategias Sig. (bilateral) ,063  

  N 71 71 

Nota: Elaborado en base a los cuestionarios aplicados a la muestra. 

 
Interpretación: En cuanto a la tabla 7, señala una correlación positiva débil entre 

Estrés y la dimensión Estrategias, con un valor de significancia p = 0,063 mayor 

al valor de α = 0,05, por lo que se acepta la hipótesis nula. 

Tabla 8 

 
Correlación entre Estrés y la dimensión Metas. 

 
   Estrés Metas 

Rho de 

Spearman 

Coeficiente de Correlación 1,000 ,260 

Estrés Sig. (bilateral) . ,029 

  N 71 71 

 Coeficiente de Correlación ,260 1,000 

 Metas Sig. (bilateral) ,029  

  N 71 71 

Nota: Elaborado en base a los cuestionarios aplicados a la muestra. 

 
Interpretación: En la tabla 8, se evidencia correlación positiva débil entre la 

variable Estrés y la dimensión Metas, con un valor de significancia p = 0,029 

menor a α = 0,05, por lo que se acepta la hipótesis de investigación, y muestra 

que existe correlación. 
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V. DISCUSIÓN 

 
El objetivo general de la investigación fue determinar la relación entre el estrés y 

estrategias de regulación emocional, de acuerdo a lo hallazgos encontrados, se 

evidencia una relación positiva débil entre las mismas, con un Rho = 0,297 y un 

p valor menor al 0,05, por lo que se acepta la hipótesis de la investigación. Este 

resultado se asemeja con lo expuesto por Barraza, Muñoz y Behrens (2017) 

quienes señalan que los estudiantes universitarios con menor síntomas de 

estrés, ansiedad y depresión tienen mejor habilidad para manejar y analizar sus 

emociones, sin embargo, los que tienen una mayor sintomatología presentan 

constantes ideas que genera incertidumbre y preocupación, también conlleva a 

experimentar emociones negativas. Siendo esto acorde a lo encontrado. Así 

mismo, González, Souto y Fernández (2017) quienes trabajaron con alumnos de 

nivel superior encontraron que una buena asimilación y manejo de sus estados 

afectivos les ayuda a comprender y ser flexibles ante el estrés, lo que evitará la 

sobrecarga de labores, aumento de la motivación, capacidad para manejar 

comportamientos irascibles y desarrollar estrategias emocionales que permitan 

hacer frente a las demandas psicosociales. Por ello es que las estrategias de 

regulación emocional son un aporte fundamental, dado que las personas están 

predispuestas a pasar por diversas situaciones, tanto buenas como malas, tener 

métodos adecuado de afrontamiento permitirá tomar conciencia de la asociación 

entre el sentir, pensar, actuar y lograr un control óptimo de las reacciones 

negativas producto del estrés y auto originar emociones positivas. 

 

Con respecto al primer objetivo específico, se obtuvo una correlación positiva 

débil (Rho = 0,265) entre el estrés y la dimensión conciencia de la variable 

regulación emocional y un p valor menor a 0,05, de tal manera que se acepta la 

hipótesis alterna. Esto guarda relación con el trabajo de Domínguez-Lara (2017) 

realizado con universitarios, donde señala que una baja comprensión 

psicológica, es decir, la escasa habilidad del ser humano para meditar y analizar 

su mundo interno, genera poca orientación de las emociones, un aumento de los 

pensamientos repetitivos y una baja capacidad de afrontamiento ante 

circunstancias adversas, desarrollando de esa manera síntomas ansiosos 

depresivos. Así mismo, Piergiovanni y Depaula (2018) en su indagación con 
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estudiantes universitarios, resalta que los hombres tienden a desarrollar sus 

habilidades de afrontamiento optimizando su autonomía e independencia 

emocional, mientras que las mujeres requieren de apoyo y acompañamiento 

ante situaciones difíciles, indicando que existe comprensión de sus emociones, 

pero con distinto afrontamiento. Ante esto se considera que la toma de 

conciencia emocional es importante porque de allí parte la posibilidad de manejar 

y canalizar las emociones, a fin de que no genere ningún tipo de daño físico y 

psicológico. Sin embargo, no depende exactamente del género, sino de las 

experiencias vividas, lo que ayuda a desarrollar una maduración emocional, 

autoconocimiento, capacidad para afrontar situaciones de estrés y adversidades 

en general. 

 

En el segundo objetivo, se evidencia que entre estrés y la dimensión rechazo 

existe una correlación débil, con un Rho = 0,157 y un p valor menor a 0,05, por 

lo que se rechaza la hipótesis de investigación. En cambio, Vela (2017) en su 

estudio con empleados asistenciales, encontró que existe asociación entre sus 

variables, demostrando que los individuos desarrollan síntomas negativos como 

cansancio emocional, desmotivación, bajo rendimiento, generando con el tiempo 

experiencias emocionales negativas, sensación de fracaso personal, 

insatisfacción y problemas a la salud en general. Del mismo modo Zarate, Soto, 

Martínez, Castro, García y López (2018) en su investigación con jóvenes de nivel 

superior hallaron que estos presentan angustia, intranquilidad, aflicción, debido 

a la sobrecarga de responsabilidades, lo que no les ayuda a tener un control 

óptimo de sus sentimientos, por ende, desarrollan tensión, un bajo desarrollo de 

sus competencias y habilidades de manejo afectivo. Es base a lo expuesto se 

considera que el estrés es un generador de emociones negativas, puesto que 

existe muchos individuos que no cuenta con un soporte mental sólido para 

sobrellevar adecuadamente las dificultades del día a día, obstaculizando, 

reprimiendo su sentir y por ende sus competencias óptimas. 

 

Como tercer objetivo, se observa que la correlación es débil (Rho = 0,222) entre 

estrés y la dimensión estrategias, con un p valor mayor a 0,05, por ende, se 

acepta la hipótesis nula. Sin embargo, Domínguez-Lara (2016) en su estudio con 

estudiantes de psicología demuestra que adecuados métodos para el manejo de 
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las emociones permite al ser humano afrontar cualquier suceso negativo que 

afecte su estabilidad física y mental. Así mismo Chávez y Peralta (2019) en su 

indagación con estudiantes de enfermería manifiestan que los individuos se 

encuentran propensos a desarrollar estrés, que una parte de la población 

manifiesta síntomas de tensión moderado y que la restante emplea estrategias 

de afrontamiento por lo que está ubicada en una sintomatología intermedia, lo 

que les permite potenciar sus habilidades y afrontar óptimamente cualquier 

dificultad, dado ello es que los indagadores consideran necesario realizar 

psicoeducación encaminadas al diseño de estrategias para hacer frente a las 

adversidades. Con respecto a lo señalado, se considera que cualquier sujeto 

cuenta con habilidades y competencias para desenvolverse en cualquier ámbito 

de su vida, sin embargo, va a depender del estilo de vida, de las exigencias del 

diario vivir para poder desarrollar métodos de afrontamiento adecuados que 

garantice una vida óptima. 

 

Finalmente, para el cuarto objetivo se muestra una correlación positiva débil (Rho 

= 0,260) entre estrés y la dimensión metas, con uno p valor menor a 0,05, en la 

que se acepta la hipótesis de investigación. Esto se asemeja con lo expuesto por 

Matalinares, Díaz, Raymundo, Baca, Uceda, Yaringaño (2016) quienes en una 

investigación con jóvenes de nivel superior encontraron que existe significancia 

entre las formas de afrontar el estrés y salud psicológica, puesto que los 

individuos que se enfocan en la solución de sus dificultades como en los métodos 

que se centran en la aceptación y el manejo de las emociones, tendrán una 

mayor predisposición a mantenerse estables psicológicamente, así mismo 

incitará a desarrollar una formación sólida, con competencias que les permitan 

desenvolverse activamente en la sociedad. Sin embargo, Yarlequé, Alva, 

Monroe, Nuñez, Navarro, Padilla (2016) en su indagación con alumnos de 

educación superior, precisaron que no hay relación entre sus variables 

Procrastinación, Estrés y bienestar psicológico, ya que el hacer frente a las 

diversas tensiones no depende de aplazar los objetivos y que el equilibrio 

psicológico tampoco depende del manejo del estrés. Se considera por todo ello 

que es fundamental que entre la adolescencia y la juventud se desarrolle una 

personalidad firme, autonomía e independencia emocional lo que generará 
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estabilidad y capacidad para el manejo y solución de conflictos, así como el 

cumplimiento de objetivos y no se vean obstaculizadas por vivencias y 

sentimientos negativos, que por lo general podrían suscitarse. 

 

En base a este análisis, se resalta la relación que existe entre entrés y regulación 

emocional, puesto que los estudiantes al enfrentarse a situaciones de estrés, 

tensión y preocupación, emiten un comportamiento inadecuado y por ende 

expresan emociones de forma negativa. Mientras que los individuos que cuentan 

con las herramientas adecuadas para afrontar los conflictos, presentan mayor 

manejo de sus sentimientos y emociones, desarrollándose de forma óptima en 

cualquier contexto. Así mismo, es importante recalcar que falta un mayor 

abordaje en investigación acerca del tema ya mencionado, conocer a 

profundidad la problemática, características, relación, etc. 
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VI. CONCLUSIONES 

 
PRIMERO: Existe relación positiva débil entre estrés y regulación emocional en 

estudiantes de una Institución Educativa de Bellavista, demostrada por el 

coeficiente de correlación de Rho de Spearman (r=0.297), con un valor de 

significancia (p=0.012), menor a p=0.05. 

 
SEGUNDO: Se encontró que existe una relación positiva débil entre estrés y la 

dimensión conciencia en estudiantes de secundaria, teniendo un valor de 

(r=0.265), siendo significativo con (p=0.026), menor a p=0.05. 

 
TERCERO: Se determinó la relación entre estrés y la dimensión rechazo en 

alumnos de nivel secundario, donde se evidenció correlación positiva débil de 

(r=0.157), con un valor de significancia (p=0.191), mayor a p=0.05. 

 
CUARTO: Se determinó que la correlación entre estrés y la dimensión 

estrategias en alumnos de secundaria es positiva débil con un valor de (r=0.222) 

y con una significancia de (p=0.063), mayor a p=0.05. 

 
QUINTO: Existe correlación positiva débil entre estrés y la dimensión metas en 

estudiantes de una Institución Educativa de nivel secundario, obteniendo un 

valor de (r=0.260) y significancia de (p=0.02), menor a p=0.05. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 
PRIMERO: Se sugiere a las autoridades de la Institución Educativa de Bellavista 

promover el fortalecimiento de las competencias emocionales en los estudiantes, 

así como el desarrollo sistemático de habilidades para afrontar con éxito 

situaciones adversas, cambiantes y estresantes, a través de programas, talleres 

y/o charlas psicoeducativas, que generen un aprendizaje socioemocional. 

 

SEGUNDO: Se recomienda a los encargados del área de tutoría en la institución, 

desarrollar de forma permanente seminarios y talleres con técnicas participativas 

que permitan tomar conciencia acerca de la importancia de manejar el estrés y 

regular las emociones, así como generar una auto confrontación emocional que 

garantice la comprensión de las vivencias y el grado de afectación de las 

mismas. 

 
TERCERO: Se recomienda a la plana directiva de la Institución, integrar el área 

de psicología, a fin de que ellos planteen estrategias que restablezcan la 

retención emocional en su población académica, desarrollando una red de 

intervención especializada en apoyo emocional, manejo de conflictos y 

situaciones de estrés 

 
CUARTO: Se recomienda realizar una mayor indagación acerca del desarrollo 

de métodos que permitan un afrontamiento adaptativo a los frecuentes cambios 

de la vida, con la finalidad de entrenar a los estudiantes en habilidades 

autorregulatorias, para que sean capaces de asumir con responsabilidad sus 

decisiones y por ende sus acciones, el cual les ayudará a generar emociones 

positivas y regular las negativas. 

 
QUINTO: Se recomienda a los docentes del centro educativo promover y motivar 

a los estudiantes a ser parte de actividades formativas como el desarrollo de 

prácticas retro informativas que los ayuden a desarrollar una personalidad firme, 

autónoma e independiente, el cual les generará capacidad de afrontamiento y 

resolución de problemas, potenciando así también capacidad para la toma de 

decisiones y el planteamiento de objetivos, que fomente el crecimiento personal. 
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ANEXOS 



 

 

Anexo 1: Matriz de operacionalización de variables 
 
 

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS ÍNDICE NIVEL DE 

MEDICIÓN 

 
 
 
 
 
 

Regulación 
emocional 

 
La regulación 

emocional es la 

habilidad que tiene un 
ser humano para 

controlar y evaluar sus 

emociones cuando se 
encuentre en 

situaciones que 

resultan 
desafortunadas, para 

así enfrentar la 

circunstancia de 
manera adecuada 

(Gross, 2014). 

 
 
 
 

Se utilizará Escala 
de dificultades de 

regulación 
emocional 
(DERS), 

adaptación 
peruana (Huamani 
& Saravia, 2017). 

 

Conciencia 

Falta de atención emocional  

1,2,4,5,6 

 
 
 
 
 

Casi nunca (0) A veces 
(1) La mitad de tiempo 

(2) La mayoría de tiempo 

(3) Casi siempre (4) 

 
 
 
 
 
 

Ordinal, con 
escala de Likert 

Falta de aceptación emocional 

Falta de comprensión emocional 

 
Rechazo 

No aceptación de respuesta 
emocionales 

 
7,11,15,16 

Juzgar su experiencia emocional 

 
Estrategias 

Limitaciones en las estrategias de 
regulación emocional 

 
3,9,14,17,20 

Desbordamiento emocional 

 

Metas 

Dificultad para dirigir el 
comportamiento hacia metas. 

 
8,10,12,13,18, 

19 Incapacidad para manejar 
emociones intensas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estrés 

 

El estrés es una tensión 
física y también 

emocional que surge de 

un estado o idea que el 
individuo siente, como 

enojo, ansiedad, 

sensación de fracaso, 
desmotivación, 

desvalorización de sí 

mismo y de sus 
capacidades, y que por 
ende va a generar una 

respuesta negativa del 
cuerpo producto de las 
demandas ambientales 

o la interiorización de 
esas situaciones 

amenazantes 

(Redolar, 2015). 

 
 
 
 

 
Se utilizará el 

Cuestionario de 

Estimación de 
Afrontamiento 

(COPE) 

(Carver, Scheier y 
Weintraub, 1989), 

adaptación peruana 

(Casuso, 1996 y 
Chau, 1998). 

 

 
Estrategias de 

afrontamiento que 
se centran en el 

problema 

Afrontamiento activo 1, 14, 27, 40  
 
 
 
 
 
 

 
1. Casi nunca hago esto. 

2. A veces hago esto. 
3. Usualmente hago esto 

4. Siempre hago esto 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ordinal, con 

escala de Likert 

Planificación 2, 15, 28, 41 

Supresión de actividades 3, 16, 29, 42 

Postergación del afrontamiento 4, 17, 30, 43 

Busqueda de apoyo social por 

razones instrumentales 
5, 18, 31, 44 

 

Estrategias de 
afrontamiento que 
se centran en la 

emoción 

Busqueda de apoyo social por 
razones emocional 

6, 19, 32, 45 

Reinterpretación positive y 

crecimiento 
7, 20, 33, 46 

Aceptación 8, 21, 34, 47 

Negación 11, 24, 37, 50 

Acudir a la religión 9, 22, 35, 48 

 
 

Otras estrategias 

de afrontamiento 

Enfocar y liberar emociones 10, 23, 36, 49 

Desentendimiento conductual 12, 25, 38, 51 

Desentendimiento mental 13, 26, 39, 52 



 

 

Anexo 2: Matriz de consistencia 

 

Título: Estrés y estrategias de regulación emocional en estudiantes de secundaria de una Institución Educativa de Bellavista 2021 
 

 
Formulación del problema Objetivos Hipótesis Técnica e 

Instrumentos 

Problema general 
¿Cuál es la relación entre estrés y 
regulación emocional en 
estudiantes de secundaria de una 
Institución de Bellavista 2021? 
Problemas específicos: 

 ¿Cuál es la relación entre estrés 
y la dimensión conciencia de 
regulación emocional? 

 ¿Cuál es la relación entre estrés 

y la dimensión rechazo de 
regulación emocional? 

 ¿Cuál es la relación entre estrés 
y la dimensión estrategias de 
regulación emocional? 

 ¿Cuál es la relación entre estrés 
y la dimensión metas de 
regulación emocional? 

Objetivo general 
Determinar la relación entre estrés y regulación emocional 
en estudiantes de secundaria de una Institución Educativa 
de Bellavista 2021 
Objetivos específicos 

 Determinar la relación entre estrés y la dimensión 
conciencia de regulación emocional en estudiantes de 
secundaria de una Institución Educativa de Bellavista 
2021. 

 Determinar la relación entre estrés y la dimensión 

rechazo de regulación emocional en estudiantes de 
secundaria de una Institución Educativa de Bellavista 
2021. 

 Determinar la relación entre estrés y la dimensión de 
estrategias de regulación emocional en estudiantes de 
secundaria de una Institución Educativa de Bellavista 

2021. 

 Determinar la relación entre estrés y la dimensión de 
metas de regulación emocional en estudiantes de 
secundaria de una Institución Educativa de Bellavista 
2021. 

Hipótesis general 
Existe relación entre el estrés y la regulación emocional en 
estudiantes de secundaria de una Institución Educativa de 
Bellavista 2021 

 
hipótesis específicas 

 Existe relación entre estrés y la dimensión conciencia de 
regulación emocional en estudiantes de secundaria de 
una Institución Educativa de Bellavista 2021. 

 Existe relación entre estrés y la dimensión rechazo de 

regulación emocional en estudiantes de secundaria de 
una Institución Educativa de Bellavista 2021. 

 Existe relación entre estrés y la dimensión de estrategias 
de regulación emocional en estudiantes de secundaria de 
una Institución Educativa de Bellavista 2021. 

 Existe relación entre estrés y la dimensión de metas de 
regulación emocional en estudiantes de secundaria de 
una Institución Educativa de Bellavista 2021. 

Técnica 
Encuesta 

 
Instrumentos 

Escala de 
dificultades de 
regulación 
emocional (DERS) 
adaptación 
peruana. 

 
Cuestionario de 
Estimación de 
Afrontamiento 
(COPE) 

Tipo y diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones  

Tipo 
No experimental cuantitativo 

 

Diseño 

Diseño descriptivo correlacional 
 

OV1 

 

M r Relación 

OV2 

Población 
Estará conformada por 171 estudiantes 

 

Muestra 

Estará conformada por 171 estudiantes 

 

Regulación 
emocional 

Conciencia  

Rechazo 

Estrategias 

Metas 

  Estrategias de afrontamiento que se 
centran en el problema 

 

 
Estrés 

Estrategias de afrontamiento que se 
centran en la emoción 

 

Otras estrategias de afrontamiento 



Anexo 3: Instrumentos de medición 

INVENTARIO DE ESTIMACIÓN DE AFRONTAMIENTO (COPE) 

Adaptación peruana por Casuso (1996); Chau (1998) 
 

ITEMS CN AV US S 

1 Realizo acciones adicionales para deshacerme de un problema.     

2 
Busco obtener una estrategia acerca de lo que debo hacer ante un 

problema. 

    

3 
Dejo de lado otras actividades para poder concentrarme en el 

problema. 

    

4 Me obligo a esperar hasta que sea el momento indicado para actuar.     

5 
Le pregunto a amigos cercanos que han tenido experiencias similares 

a la mía sobre lo que hicieron. 

    

6 Hablo sobre mis sentimientos con alguien.     

7 Busco el lado positivo a cualquier situación que me está ocurriendo.     

8 Aprendo a vivir con el problema.     

9 Busco ayuda de Dios.     

10 Me disgusto y doy rienda suelta a mis emociones.     

11 Me resisto a creer lo que haya ocurrido.     

12 Desisto en el intento de lograr lo que quiero.     

13 
Me dedico al trabajo o a otras actividades sustitutas para no pensar 

en el problema. 

    

14 Concentro mis esfuerzos en hacer algo con respecto a un problema.     

15 Elaboro un plan de acciones para resolver un problema.     

16 
Me concentro en tratar este problema y si es necesario dejo un poco 

de lado otras cosas. 

    

17 Desisto en hacer cualquier cosa hasta que la situación lo permita.     

18 Trato de recibir el consejo de alguien sobre qué hacer.     

19 Trato de conseguir apoyo emocional de amigos o parientes.     

20 
Trato de ver el problema desde otra perspectiva para verlo más 

positivamente. 

    

21 Acepto que el hecho ha ocurrido y que no puede cambiarse.     

22 Pongo mi confianza en Dios.     

23 Dejo salir mis emociones libremente.     

24 Trato de convencerme de que el problema realmente no ha ocurrido.     

25 Simplemente renuncio a tratar de conseguir mi meta.     

26 Voy al cine o veo TV para pensar menos en el problema.     



27 
Para resolver un problema, hago lo que tiene que hacerse paso a 

paso. 

    

28 
Reflexiono mucho sobre los pasos a seguir antes de resolver un 

problema. 

    

29 
Dejo de lado las cosas que tengo que hacer para concentrarme en el 

problema. 

    

30 Me aseguro de no empeorar las cosas al actuar apresuradamente.     

31 Hablo con alguien para informarme más sobre la situación.     

32 Hablo con alguien acerca de cómo me siento.     

33 Aprendo algo sobre la experiencia que estoy viviendo.     

34 Me acostumbro a la idea de que el hecho sucedió.     

35 Trato de encontrar consuelo en mi religión.     

36 
Siento mucha tensión emocional y me doy cuenta que la expreso con 

igual intensidad. 

    

37 Actúo como si no hubiese ocurrido nada.     

38 Reconozco que no puedo enfrentarlo y dejo de intentar.     

39 Sueño despierto sobre otras cosas diferentes al problema.     

40 Pienso en la mejor manera de manejar el problema.     

41 Tomo medidas directas para evitar que el problema siga.     

42 
Trato por todos los medios de evitar que otras cosas interfieran con 

mis esfuerzos de enfrentar la situación. 

    

43 Me abstengo de hacer cualquier cosa apresuradamente.     

44 
Hablo con alguien que podría hacer algo concreto acerca del 

problema. 

    

45 Busco la acogida y comprensión de alguien.     

46 Trato de madurar a consecuencia de la experiencia vivida.     

47 Acepto la realidad de lo sucedido.     

48 Rezo más de lo usual.     

49 Me altero y soy consciente de ello.     

50 Me digo a mí mismo “esto no es real”.     

51 
Si me toma mucho tiempo resolver algo, reduzco la cantidad de 

esfuerzo que pongo en solucionar un problema. 

    

52 Duermo más de lo usual cuando tengo problemas.     



ESCALA DE DIFICULTADES EN LA REGULACIÓN EMOCIONAL PARA 

ADOLESCENTES - DERS 

(Gratz & Roemer, 2003) Adaptación Arequipeña (Huamani & Saravia, 2017) 

 

 
Nombre:………………………………………… Sexo: F M Edad:…….... 

 

Lugar de Nacimiento……… Grado…………………… 
 

Instrucciones: Por favor, indica que tan frecuente te pasa lo siguiente EN EL 

ÚLTIMO MES, marcando con un “X” en la parte derecha de cada frase la respuesta 

que corresponda. 
 

 

¿Qué tan seguido te pasa esto en el 
mes? 

Casi 
nunca 

Algunas 
veces 

La 
mitad 
de las 
veces 

La 
mayoría 
de las 
veces 

Casi 
siempre 

1. Tengo claro lo que siento.      

2. Pongo atención a cómo me siento.      

3. Siento que estoy fuera de control.      

4.Estoy atento a mis sentimientos.      

5.Sé cómo me siento.      

6. Puedo reconocer cómo me siento.      

7. Cuando me siento mal 
emocionalmente, me enojo conmigo 
mismo(a) por sentirme así. 

     

8. Cuando me siento mal 
emocionalmente, me cuesta trabajo 
hacer mis deberes y/o tareas. 

     

9. Cuando me siento mal 
emocionalmente, creo que así me 
sentiré por mucho tiempo. 

     

10. Cuando me siento mal 
emocionalmente, me cuesta trabajo 
ocuparme de otras cosas. 

     

11. Me siento culpable por sentirme 
mal emocionalmente. 

     

12. Cuando me siento mal 
emocionalmente, me cuesta trabajo 
concentrarme. 

     

13. Cuando me siento mal 
emocionalmente, me cuesta trabajo 
controlar lo que hago. 

     

14. Cuando me siento mal 
emocionalmente, creo que no hay 
nada que hacer para sentirme mejor 

     



 

15. Me molesto conmigo mismo(a) 
cuando me siento mal 
emocionalmente. 

     

16. Cuando me siento mal 
emocionalmente, me empiezo a sentir 
muy mal conmigo mismo(a.) 

     

17. Me dejo llevar por mi estado de 
ánimo cuando me siento mal 
emocionalmente. 

     

18. Cuando me siento mal 
emocionalmente, pierdo el control de 
mi comportamiento. 

     

19. Cuando me siento mal 
emocionalmente, se me dificulta 
pensar en algo más. 

     

20. Cuando me siento mal 
emocionalmente, necesito mucho 
tiempo para sentirme mejor. 

     



Anexo 4: Evidencia de libres disposiciones de los instrumentos de medición 
 
 

 

 

 
Link:http://repositorio.uigv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.11818/4220/TRABSUF 

ICIENCIA_MEZA_DIANA.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

http://repositorio.uigv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.11818/4220/TRABSUF


 
 

 
 
 
 
 
 

Link: http://repositorio.upt.edu.pe/bitstream/UPT/1391/1/Toledo-Eyzaguirre- 

Ximena1.pdf 

http://repositorio.upt.edu.pe/bitstream/UPT/1391/1/Toledo-Eyzaguirre-


Anexo 5: Validez por juicio de experto. 

Juez experto N° 01 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE EL NIVEL DE LOGRO DE 

LA COMUNICACIÓN ORAL 

 

 



 

 
 

 

Juez experto N° 02 
 



 

 



Juez experto N° 03 



 

 
 
 

 

Juez experto N° 04 
 



 

 



Juez experto N° 05 
 

 



 

 



TABLA 1. Validez de criterio de jueces para el instrumento de Regulación 

emocional (DERS) 
 

REGULACIÓN EMOCIONAL 

Item Sx1 Mx CVC1 Pei CVC1C 

Item 01 15 5.0 1.0 0.00032 1.00 

Item 02 15 5.0 1.0 0.00032 1.00 

Item 03 15 5.0 1.0 0.00032 1.00 

Item 04 15 5.0 1.0 0.00032 1.00 

Item 05 15 5.0 1.0 0.00032 1.00 

Item 06 15 5.0 1.0 0.00032 1.00 

Item 07 14 4.7 0.9 0.00032 0.93 

Item 08 15 5.0 1.0 0.00032 1.00 

Item 09 15 5.0 1.0 0.00032 1.00 

Item 10 15 5.0 1.0 0.00032 1.00 

Item 11 15 5.0 1.0 0.00032 1.00 

Item 12 15 5.0 1.0 0.00032 1.00 

Item 13 15 5.0 1.0 0.00032 1.00 

Item 14 15 5.0 1.0 0.00032 1.00 

Item 15 14 4.7 0.9 0.00032 0.93 

Item 16 15 5.0 1.0 0.00032 1.00 

Item 17 14 4.7 0.9 0.00032 0.93 

Item 18 15 5.0 1.0 0.00032 1.00 

Item 19 15 5.0 1.0 0.00032 1.00 

Item 20 15 5.0 1.0 0.00032 1.00 

TOTAL     0.99 

Nota: Elaboración propia. 



TABLA 2. Validez de criterio de jueces para el instrumento de Estrés (COPE) 
 
 
 

   ESTRÉS   

Item Sx1 Mx CVC1 Pei CVC1C 

Item 01 15 5.0 1.0 0.00032 1.00 

Item 02 14 4.7 0.9 0.00032 0.93 

Item 03 15 5.0 1.0 0.00032 1.00 

Item 04 15 5.0 1.0 0.00032 1.00 

Item 05 14 4.7 0.9 0.00032 0.93 

Item 06 15 5.0 1.0 0.00032 1.00 

Item 07 14 4.7 0.9 0.00032 0.93 

Item 08 15 5.0 1.0 0.00032 1.00 

Item 09 15 5.0 1.0 0.00032 1.00 

Item 10 15 5.0 1.0 0.00032 1.00 

Item 11 15 5.0 1.0 0.00032 1.00 

Item 12 15 5.0 1.0 0.00032 1.00 

Item 13 15 5.0 1.0 0.00032 1.00 

Item 14 15 5.0 1.0 0.00032 1.00 

Item 15 15 5.0 1.0 0.00032 1.00 

Item 16 15 5.0 1.0 0.00032 1.00 

Item 17 15 5.0 1.0 0.00032 1.00 

Item 18 15 5.0 1.0 0.00032 1.00 

Item 19 15 5.0 1.0 0.00032 1.00 

Item 20 15 5.0 1.0 0.00032 1.00 

Item 21 15 5.0 1.0 0.00032 1.00 

Item 22 15 5.0 1.0 0.00032 1.00 

Item 23 15 5.0 1.0 0.00032 1.00 

Item 24 15 5.0 1.0 0.00032 1.00 

Item 25 15 5.0 1.0 0.00032 1.00 

Item 26 15 5.0 1.0 0.00032 1.00 

Item 27 14 4.7 0.9 0.00032 0.93 

Item 28 14 4.7 0.9 0.00032 0.93 

Item 29 14 4.7 0.9 0.00032 0.93 



 

Item 30 15 5.0 1.0 0.00032 1.00 

Item 31 15 5.0 1.0 0.00032 1.00 

Item 32 15 5.0 1.0 0.00032 1.00 

Item 33 15 5.0 1.0 0.00032 1.00 

Item 34 15 5.0 1.0 0.00032 1.00 

Item 35 15 5.0 1.0 0.00032 1.00 

Item 36 15 5.0 1.0 0.00032 1.00 

Item 37 15 5.0 1.0 0.00032 1.00 

Item 38 15 5.0 1.0 0.00032 1.00 

Item 39 15 5.0 1.0 0.00032 1.00 

Item 40 15 5.0 1.0 0.00032 1.00 

Item 41 15 5.0 1.0 0.00032 1.00 

Item 42 15 5.0 1.0 0.00032 1.00 

Item 43 15 5.0 1.0 0.00032 1.00 

Item 44 15 5.0 1.0 0.00032 1.00 

Item 45 15 5.0 1.0 0.00032 1.00 

Item 46 15 5.0 1.0 0.00032 1.00 

Item 47 15 5.0 1.0 0.00032 1.00 

Item 48 15 5.0 1.0 0.00032 1.00 

Item 49 15 5.0 1.0 0.00032 1.00 

Item 50 15 5.0 1.0 0.00032 1.00 

Item 51 14 4.7 0.9 0.00032 0.93 

Item 52 15 5.0 1.0 0.00032 1.00 

TOTAL     0.99 

Nota: Elaboración propia. 



Anexo 6: Base de datos de la muestra piloto. 

Instrumento de Estrés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Instrumento de Regulación emocional 



Anexo 7: Consentimiento informado. 

 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 
FECHA: 17 de junio del 2021 

 
 
 
 

Por la presente Yo, Sr(a)……………………………………………………., con 

documento de identidad N°… ............................ , autorizo que mi menor hijo(a) con número 

de identidad N°… .................................... participe de la Tesis titulada: Estrés y estrategias 

de regulación emocional en estudiantes de secundaria de una Institución Educativa de 

Bellavista 2021 a cargo de las estudiantes: Dianna Franchesca Rodríguez Gronerth y 

Mariella Ivonne Garcia Rios, 

Certifico que he sido informado (a) con claridad y veracidad respecto al ejercicio 

académico que las estudiantes investigadoras han invitado a participar a mi menor hijo; 

que actúa consecuente, libre y voluntariamente como colaborador(a), contribuyendo a este 

procedimiento de forma activa. 

Soy conocedor(a) de la autonomía suficiente que poseo para retirar u oponerme al 

ejercicio académico, cuando estime conveniente y sin necesidad de justificar alguna, que 

no harán devolución escrita y que no se trata de una intervención con fines de tratamiento 

psicológico. 

Que se respetara la buena fe, la confiabilidad e intimidad de la información por las 

suministradas, lo mismo que la seguridad física y psicológica de mi menor hijo (a). 

 
 
 
 

 
 

Dianna F. Rodríguez Gronerth 

DNI: 71323242 

Mariella I. Garcia Rios 

DNI: 73444317 

 
 

 
 

Firma del apoderado 



Anexo 8: Autorización de acceso a la población. 
 



 

 



Anexo 8: Constancia de aplicación de instrumentos. 
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