
 

 

ESCUELA DE POSGRADO 

PROGRAMA ACADÉMICO DE MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA 

EDUCATIVA 

 

 

Clima social familiar y estrés académico en los estudiantes de una 

institución educativa de la Provincia de Recuay, 2021 

 

TESIS PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE MAESTRA EN PSICOLOGÍA 

EDUCATIVA 

Carátula  

AUTORA: 

Maldonado De La Cruz, Andrea Veronica (ORCID: 0000-0003-3060-9602) 

 

 

ASESOR: 

Dr. Sosa Aparicio, Luis Alberto (ORCID: 0000-0002-5903-4577) 

 

 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: 

Evaluación y Aprendizaje 

 

  CHIMBOTE – PERÚ  

2022



ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatoria 

 

Dedico a Dios, que me dio fuerzas para creer 

que todo es posible, a mis padres y familia por 

su apoyo incondicional.  

 

Andrea Veronica 



iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecimiento 

 

Agradezco a la institución educativa que me 

permitió desarrollar mi investigación y me 

brindó todas las facilidades, a mi asesor de la 

Universidad César Vallejo – Chimbote quien 

impartió sus conocimientos para la mejora del 

trabajo de investigación. 

La autora 

 

 

  



iv 
 

Índice de contenido 

 

Carátula I 

Dedicatoria II 

Agradecimiento III 

Índice de contenido IV 

Índice de tablas V 

índice de gráficos y figuras VI 

Resumen VII 

Abstract VIII 

I. INTRODUCCIÓN 1 

II. MARCO TEÓRICO 4 

III. METODOLOGÍA 17 

3.1. Tipo y diseño de investigación 17 

3.2. Variables y operacionalización 18 

3.3. Población, muestra, muestreo, unidad de análisis 18 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 19 

3.5. Procedimientos 21 

3.6. Método de análisis de datos 22 

3.7. Aspectos éticos 22 

IV. RESULTADOS 23 

V. DISCUSIÓN 35 

VI. CONCLUSIONES 43 

VII. RECOMENDACIONES 44 

REFERENCIAS 45 

ANEXOS 53 

  



v 
 

Índice de tablas 

 

Tabla 1  Niveles de la variable CSF ............................................................... 23 

Tabla 2 Niveles de la dimensión relaciones ................................................... 24 

Tabla 3 Niveles de la dimensión desarrollo .................................................... 25 

Tabla 4 Niveles de la dimensión estabilidad ................................................... 26 

Tabla 5 Niveles de la variable EA ................................................................... 27 

Tabla 6 Niveles de la dimensión estresores ................................................... 28 

Tabla 7 Niveles de la dimensión síntomas ..................................................... 29 

Tabla 8 Niveles de la dimensión estrategias de afrontamiento ....................... 30 

Tabla 9 Correlación y significación entre el CSF y el estrés académico ......... 31 

Tabla 10 Correlación y significación entre el CSF y los estresores................. 32 

Tabla 11 Correlación y significación entre el CSF y los síntomas ................... 33 

Tabla 12 Correlación y significación entre el CSF y las estrategias de 

afrontamiento ................................................................................... 34 

 

 

  



vi 
 

Índice de gráficos y figuras 

 

Figura 2 Niveles de la variable Clima Social Familiar ................................... 23 

Figura 3 Niveles de la dimensión relaciones ................................................ 24 

Figura 4 Niveles de la dimensión desarrollo................................................. 25 

Figura 5 Niveles de la dimensión estabilidad ............................................... 26 

Figura 6 Niveles de la variable Estrés Académico ....................................... 27 

Figura 7 Niveles de la dimensión estresores ................................................ 28 

Figura 8 Niveles de la dimensión síntomas .................................................. 29 

Figura 9 Niveles de la dimensión estrategias de afrontamiento ................... 30 

 

 

 

 

  



vii 
 

Resumen 

 

La presente investigación titulada Clima social familiar y estrés académico en 

estudiantes de una institución educativa de la provincia de Recuay, 2021 tiene como 

objetivo determinar la relación que existe con respecto al clima social familiar (CSF) y 

el estrés académico (EA) entre estudiantes de una institución educativa de la provincia 

de Recuay, 2021. Se utilizó un enfoque cuantitativo con un nivel descriptivo – 

correlacional, presentado con una estimación transversal no experimental. Trabajamos 

con una población de 121 estudiantes de dicha institución, donde solo se tomó una 

muestra de 93 estudiantes. La técnica utilizada fue la encuesta y un cuestionario para 

las variables clima social familiar y estrés académico. Además, se aplicaron dos 

instrumentos previamente validados en el Perú por Mariños (2017) y Quito (2019) 

respectivamente. Los resultados obtenidos en la investigación confirman la relación 

significativa entre las variables del CSF y el EA de los estudiantes de una institución 

educativa de la provincia de Recuay, 2021; el nivel de significancia calculado es (valor 

ρ) es 0,000 y el coeficiente de correlación Rho de Spearman tiene un valor de 0,724, 

con buena correlación.  
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Abstract  

 

The present research entitled Family social climate and school stress in students of an 

educational institution in the province of Recuay, 2021 its objective is to determine the 

possible relationship that exists with respect to family social climate (FSC) and school 

stress (SS) among students in the province of Recuay, 2021. A quantitative approach 

was used with a descriptive level and a correlational level, presented with a non-

experimental cross-sectional estimation. We work with a population of 121 students 

from said institution, where only a sample of 93 students was taken. The technique 

used was the survey and a learning scale questionnaire for the variables, family social 

climate and school stress. In addition, two instruments previously validated in Peru by 

Mariños (2017) and Quito (2019) respectively were applied. The results obtained in the 

research confirm the significant relationship between the variables of the FSC and the 

ASS of an educational institution in the province of Recuay, 2021; the calculated 

significance level is (ρ value) is 0.000 and Spearman's Rho correlation coefficient has 

a value of 0.724, with good correlation. 

 

 

 

  

Keywords: Family social climate, academic stress, students.
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El estrés es una parte fundamental de los problemas que logran afectar a la sociedad 

en general, sin importar donde vivan, la edad que tengan, su género, el nivel 

económico o social, los jóvenes de las instituciones educativas identifican el estrés 

generado por la familia y la repercusión que esto trae a otros ámbitos, tal como lo es 

el educativo. Es común reaccionar de diversas maneras ante situaciones de estrés, se 

puede actuar de manera impulsiva, inconsciente o en todo caso puede actuar de la 

forma más propicia y acertada. Los familiares y en especial los padres atribuyen al 

estrés de los pequeños del hogar, esto a cambio de un nivel de educación superior 

con la finalidad de mejorar las capacidades del estudiante sin importar las tensiones 

que esto pueda generar. La sobrecarga de trabajo para los estudiantes logra generar 

en ellos situaciones de estrés (Coelho, 2020). 

Por otro lado, la investigación del clima social familiar ha aumentado 

significativamente, puesto que es el eslabón primordial para la formación de 

comportamiento y por lo tanto la conducta que pueda tener un individuo frente a los 

diversos acontecimientos de la sociedad. Esto puede deberse a que estas dos 

variables, clima social familiar y estrés académicos, son importantes para establecer 

suficientes relaciones internas e interpersonales con el entorno y para influir en la toma 

de decisiones; como bien se sabe, es importante poder desempeñar el mejor papel en 

un entorno donde una persona interactúa en lo cotidiano. Al respecto, Nicholson (2017) 

menciona que, gracias a tal interacción, la capacidad de afrontar situaciones complejas 

estará presente. 

En marzo de 2020, el poder ejecutivo, anunció medidas preventivas con la 

finalidad de evitar la propagación del Covid19, dentro de las cuales se establecieron 

cuarentenas obligatorias, suspensión de las clases, refuerzo en el área de salud, entre 

otros. Como consecuencia de la cuarentena, aumentaron las interacciones familiares 

y el desempleo, estos cambios requirieron una reorganizar la vida diaria, tales como 

implementar nuevos horarios, actividades educativas, responsabilidades y 

compromisos. Estos cambios generaron que la tasa de divorcios en el país se vea 
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aumentada en un gran nivel, que los casos de maltrato psicológico y físico entre los 

miembros de la familia sean más seguidos y que la falta de comunicación entre 

familiares sea totalmente evidente. (Poma, 2019). 

El entorno social de la familia muestra solo un papel extremadamente relevante 

para el progreso socializador de los infantes. A veces, las malas relaciones familiares 

pueden generar hostilidad en los niños, obligándolos a hacer cosas completamente 

contrarias a las expectativas de sus padres y a incurrir en comportamientos abusivos 

y autodestructivos para que sus familias se sientan culpables por sus errores de su 

propio comportamiento (Llanos y Mila, 2020).  

El ambiente agradable, positivo y constructivo en la familia también fomenta el 

desarrollo completo y oportuno de los alumnos en la percepción y asimilación de su 

aprendizaje. Así, la vida familiar se entrelaza con las relaciones emocionales entre 

cada uno de ellos. Los familiares se manifiestan en el sentimiento de los padres hacia 

sus hijos para poder ofrecerles el máximo apoyo que necesitan.  

En la institución educativa investigada, los meses que finalizan el actual 2021 

se ha detectado problemas de desinterés por el estudio acerca de los alumnos del 

nivel secundaria, debido a la recarga de tareas escolares, el problema de la pandemia, 

dificultades en la conectividad, falta de apoyo de las familias, etc. Asimismo, se ha 

visto que muchos estudiantes no respetan ni obedecen a sus padres, nadie les 

controla, se dedican a los juegos del free fire, mal uso de las tabletas, pasatiempo en 

grupos privados de WhatsApp y otros, en lugar de dedicarse al estudio.  

Posterior a lo mencionado, se procedió a identificar los problemas de nuestra 

investigación, como problema general se planteó ¿Qué relación existe entre el CSF y 

el EA en los estudiantes de una institución educativa de la Provincia de Recuay, 2021?, 

como primer problema específico ¿Qué relación existe entre el CSF y los estresores 

del EA en los estudiantes de una institución educativa de la Provincia de Recuay, 

2021?, como segundo problema específico ¿Qué relación existe entre el CSF y los 

síntomas del EA en los estudiantes de una institución educativa de la Provincia de 

Recuay, 2021?, como tercer problema específico ¿Qué relación existe entre el CSF y 

las estrategias de afrontamiento del EA en los estudiantes de una institución educativa 

de la Provincia de Recuay, 2021? 
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La presente investigación se justifica de manera teórica ya que, mediante la 

contrastación de hipótesis se podrá establecer una relación entre el clima social 

familiar y el estrés académico. Se justifica de manera metodológica, ya que su 

aplicación abre un bagaje de posibilidades en el que se podrá establecer parámetros 

que otros investigadores usarían para fortalecer la teoría expuesta. Se justifica de 

manera práctica ya que atiende a una necesidad real de un contexto conocido en el 

que se está mostrando una problemática latente que necesita ser solucionada.  

Posterior a lo indicado, se procedió a establecer los objetivos de la 

investigación. Como objetivo general se planteó determinar la relación que existe entre 

el CSF y el EA en los estudiantes de una institución educativa de la Provincia de 

Recuay, 2021. Como objetivo específico 1 se planteó determinar la relación que existe 

entre el CSF y los estresores del EA en los estudiantes de una institución educativa de 

la Provincia de Recuay, 2021. Como objetivo específico 2 se planteó determinar la 

relación que existe entre el CSF y los síntomas del EA en los estudiantes de una 

institución educativa de la Provincia de Recuay, 2021. Como objetivo específico 3 se 

estableció determinar la relación que existe entre el CSF y las estrategias de 

afrontamiento del EA en los estudiantes de una institución educativa de la Provincia 

de Recuay, 2021. 

Como las posibles soluciones a nuestros objetivos planteados, se propuso 

como hipótesis general que el CSF se relaciona significativamente con el EA en los 

estudiantes de una institución educativa de la Provincia de Recuay, 2021. Como 

hipótesis específica 1 se planteó que existe relación significativa entre el CSF y los 

estresores del EA en los estudiantes de una institución educativa de la Provincia de 

Recuay, 2021. Como hipótesis específica 2 se planteó que existe relación significativa 

entre el CSF y los síntomas del EA en los estudiantes de una institución educativa de 

la Provincia de Recuay, 2021. Como hipótesis específica 3 se planteó que existe 

relación significativa entre el CSF y las estrategias de afrontamiento del EA en los 

estudiantes de una institución educativa de la Provincia de Recuay, 2021.  
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II. MARCO TEÓRICO 

 

Las investigaciones en el ámbito internacional, brindan información relevante para el 

presente trabajo. Considerando a Eugenia (2019) en su tesis titulada EA en 

estudiantes en el campo universitario, tuvo como propósito principal analizar el estrés 

académico e identificar las estrategias de cómo afronta el estudiante universitario las 

diversas situaciones de estrés. Se empleó una metodología diferenciadora con un 

enfoque de tipo cualitativo, considerando un estudio de tipo transversal. Los resultados 

que se obtuvieron muestran que la presión que reciben los estudiantes en el nivel 

académico dentro de la universidad es, generalmente, de nivel medio y no se presenta 

una diferencia significativa estadísticamente en el nivel de presión académica de los 

estudiantes universitarios de primer año y los de aquellos de los años anteriores. Sin 

embargo, se visualiza, en comparación con los últimos años, la presión a nivel 

académico hacia los estudiantes de primer año universitario es mayor. Este 

antecedente se considera importante para la investigación, puesto que analiza una de 

las variables centrales de la presente investigación. En adición, el trabajo era 

fundamental para enriquecer la base teórica de esta investigación.  

Siguiendo la misma línea, Peña (2021), en su presente investigación 

denominado el EA en estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia sede 

Villavicencio, proponen de forma clara la descripción de la presión académica de los 

estudiantes de la Universidad Cooperativa de Columbia (sede de Villavicencio) en el 

proceso de aprendizaje. Se empleó un método descriptivo cuantitativo, y la lista de 

verificación de estrés académico del SISCO se utiliza como herramienta de medición. 

De los resultados obtenidos, podemos comprender que las variables de satisfacción 

total, la variable motivación y la variable capacidad para afrontar el estrés se 

encuentran en correlación negativa y es significativa a nivel estadístico. De la misma 

manera que en el trabajo anterior, este antecedente se considera importante para la 

investigación, puesto que analiza una de las variables centrales de la presente 

investigación.  

Igualmente, Mariños (2017) en su investigación denominada el EA y CSF en 

estudiantes del quinto ciclo de 5° la facultad de Ingeniería Universidad Cesar Vallejo 
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Lima Este 2017- Perú, tuvo como principal propósito identificar como el estrés 

académico tiene relación con el clima social familiar, buscar que tipo de relación 

podrían presentar las dos variables de la investigación. Para conseguirlo, el estudio se 

realizó mediante un enfoque cuantitativo, de nivel correlacional, además de ser 

descriptivo, transversal y no experimental. Respecto a la muestra poblacional sobre la 

que se realizó el estudio, esta se encontró formada por 160 alumnos. Partiendo de 

toda la información obtenida se observó que existe una relación importante entre la 

variable presión académica presente en los alumnos universitarios de quinto año en 

Ingeniería y la variable ambiente social de la familia; esta relación de significancia se 

calcula en p < .01 y el valor con relación a Rho de Spearman del coeficiente con una 

correlación negativa moderada. La presente investigación se considera de importancia 

puesto que se analizan ambas variables con la misma metodología que se ha utilizado 

en esta investigación. Con este antecedente se puede realizar una discusión más 

completa y sólida, puesto que se podrán comparar tanto las variables como las 

dimensiones.  

Por otro lado, entre los estudios precedentes a nivel nacional, tenemos a 

Castillo y Huamán (2019), en su tesis titulada CSE y EA en estudiantes de secundaria 

de Lima, la cual tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre las variables 

de estudio. En cuanto a la metodología empleada, el estudio estuvo centrado en un 

enfoque cuantitativo, de naturaleza descriptiva y correlacional. Seguidamente, a partir 

del recojo de datos se obtuvo que la variable CS se encuentra en una relación 

significativa con la variable EA en estudiantes de secundaria de Lima. De manera 

similar al antecedente anterior, este se considera de importancia puesto que se 

analizan ambas variables con la misma metodología que se ha utilizado en esta 

investigación. De igual manera, con este antecedente se puede realizar una discusión 

más completa y sólida, puesto que se podrán comparar tanto las variables como las 

dimensiones. 

De la misma forma, Coelho (2020), en su tesis llamada CSF y EA en estudiantes 

del quinto y sexto grado de la I.E.P.M. Luz del saber-Loreto, 2020, tuvo como objetivo 

principal identificar y poder hallar como el CSF se relaciona con  el EA en los 

estudiantes. La metodología utilizada señala que el enfoque fue cuantitativo, de tipo 
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descriptivo y correlacional. Respecto a la muestra estudiada, ésta estuvo conformada 

por 40 estudiantes de 11 a 12 años. Los resultados fueron inesperados, ya que nada 

tuvo que ver con supuestos generales. El CSF, según la presente investigación no 

tiene nada que ver con la presión académica, no existe una relación significativa de 

alguna forma el papel de la familia no logra ser un factor que aparte o desencadene el 

estrés académico, el valor de significancia de 0.646 logra indicar que se trata de un 

elemento de 0.05, por lo que se decide aceptar la hipótesis nula. Esto significa que no 

existe relación entre el CSF y la presión académica. Interpretación de la correlación 

entre CSF y dimensión de presión académica: De acuerdo con el valor de significancia 

(0.190; 0.629; 0.513), ambos son mayores que 0.05, por lo que se decidió aceptar la 

hipótesis nula. De manera similar a los dos antecedentes anteriores, este se considera 

de importancia puesto que se analizan ambas variables con la misma metodología que 

se ha utilizado en esta investigación. Y de igual manera, con este antecedente se 

puede realizar una discusión más completa y sólida, puesto que se podrán comparar 

tanto las variables como las dimensiones siguiendo la misma metodología. 

Asimismo, Huaromo y Avilio (2019) en su tesis titulada CSF y rendimiento 

escolar en estudiantes del V ciclo de educación primaria de una Institución Educativa 

Pública de Ventanilla, buscan definir la calidad del aire familiar en la familia 

examinando el entorno social de la familia y el desempeño de los alumnos de 5° grado 

de primaria del Instituto de Educación Pública de Ventanilla. Este estudio tiene una 

relación significativa entre el CSF y el trabajo de la escuela, ya que es capaz de 

determinar principalmente el crecimiento y desarrollo de los miembros de la familia. El 

método utilizado fue desarrollado por un método de instrucción numérico, no 

experimental, de división, codificación. Según el análisis, 98 estudiantes participaron 

en el estudio; Fue elaborado sobre una muestra de 79 estudiantes. Los resultados de 

este estudio confirman que existe una correlación directa y baja cuando el valor de 

correlación es = 0.241, lo que puede llevar a concluir que el entorno social de la familia 

y el desempeño escolar están relacionados. Al igual que el primer y segundo 

antecedente, este se considera importante para la investigación, puesto que analiza 

una de las variables centrales de la presente investigación, solo que a diferencia de 
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los antes mencionados, analiza la variable clima familiar. En adición, el trabajo era 

fundamental para enriquecer la base teórica de esta investigación. 

Krishan (2017) en su investigación titulada Academic stress among adolescent 

in relation to intelligence and demographic factors manifiestó que el estrés se 

encuentra en todas las partes, ya sea dentro de la familia y la organización comercial 

o cualquier sociedad o actividad económica, puesto que el estrés se ha definido como 

carga, presiones, ansiedades y preocupaciones. Todo el mundo lo ha tenido o lo tiene 

en algún momento de su alta vida escolar. La importancia de los alumnos en el proceso 

educativo es incuestionable.  

Sin embargo, Mehmet y otros (2017) en su investigación titulado The mediation 

effects of achievement motivation and locus of control between academic stress and 

life satisfaction in undergraduate students se investigó el efecto de mediación del locus 

de control y motivación de logro entre el estrés académico y la satisfacción con la vida.  

Rajesh Kumar (2018) en su investigación titulado Academic Climate, Academic 

Stress and Self esteem among Baccalaureate Nursing Students se presenta la 

importancia del clima académico positivo está aumentando la atención entre los 

investigadores de enfermería, pero el impacto del clima académico en la autoestima y 

académico del nivel de estrés que genera la investigación por medio del impacto del 

clima académico en la autoestima y los estudiantes de nivel superior.  

Xu y otros (2017) en su investigación titulado Academic stress in Chinese 

schools and a proposed preventive intervention program se busca que los educadores 

estadounidenses se preocupan por la educación de acuerdo al rendimiento de 

estadounidense en concursos internacionales y la educación en china de acuerdo al 

sistema que produce tales estudiantes, educadores para evaluar el rendimiento  para 

determinar las causas y como prevenir los altos niveles de énfasis académico que      

atraviesan los estudiantes chinos. 

Guerrero (2018) en su tesis titulada Clima social familiar, inteligencia emocional 

y rendimiento académico de los alumnos de quinto de secundaria de las Instituciones 

Educativas Públicas de Ventanilla manifestó que el objetivo principal es construir una 

relación entre el CSF, la inteligencia emocional (IE) y el rendimiento académico (RA) 

de los alumnos de quinto grado. Utilizando el método desarrollado, se utilizó en la 
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investigación el diseño experimental y el modelo fraccional. A partir de los resultados 

obtenidos, muestran que las dimensiones del entorno social familiar, la inteligencia 

emocional y los resultados del aprendizaje son interdependientes. También debe 

tenerse en cuenta que existe una diferencia entre las características cognitivas de 

hombres y mujeres en las escalas de control del estrés. Por otro lado, los cambios en 

el RA dependen de la adaptación al afrontamiento del estrés y la IE, así como de la 

relación entre el entorno social de la familia y las dimensiones del desarrollo. Este 

antecedente es considerado como valioso porque, aparte de analizar las dos variables 

de la presente investigación, también analizar una tercera variable que entrecruza 

información.  

Finalizando, Santos (2019) en su artículo titulado El CSF y las habilidades 

sociales (HHSS) de los alumnos de una institución educativa del Callao. Los métodos 

utilizados son tipos relacionados y se refieren a diseños descriptivos relacionados. Los 

datos obtenidos mostraron una relación positiva entre la variable CS de la familia y la 

variable capacidad social. Por lo tanto, la investigación, el nivel de habilidades sociales 

y el desarrollo concluyeron que el clima tiene una relación directa. También se señaló 

el estado civil positivo de los estudiantes. Entender que el entorno social en la familia 

es la actitud o percepción de cada integrante de la familia, que sin duda juega un rol 

importante en el desarrollo psicológico, conductual e incluso social. Al igual que el 

primer y segundo antecedente, este se considera importante para la investigación, 

puesto que analiza una de las variables centrales de la presente investigación, solo 

que a diferencia de los antes mencionados, analiza la variable CF. En adición, el 

trabajo era fundamental para enriquecer la base teórica de esta investigación. 

Respecto a las bases teóricas, Moos y Tricket (1984, citado por Omaña y 

Contreras, 2018) nos indican que el CSF se encuentra supeditado a las interacciones 

que tienen los hijos con los padres dentro de su ambiente familiar. Señalan que el CSF 

variará de acuerdo a las interacciones que se desarrollen entre los miembros de la 

familia, los cuales pueden ser modificadas a partir de la cantidad de los familiares y de 

la “calidad” de los mismos para con ellos. Asimismo, nos indican que la interacción que 

se presenta dentro de un círculo familiar corresponde a aquellas pautas de valores con 

las que se desarrollará el infante, y los mismos que influenciaran en cada una de las 
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etapas a las que se enfrentará, siendo las fases más significativas el colegio, 

vecindario, universidad y la propia familia.  

El ambiente social y familiar de los estudiantes está determinado por varios 

factores, éstos logran alterar o modificar el comportamiento de los integrantes de la 

familia. La familia puede influir positiva o negativamente a sus integrantes. Si 

presentan comportamientos inapropiados, la familia sufre una crisis socioemocional y 

destruye todas las amistades, lo que significa que las metas propuestas entre los 

miembros de la familia se verán frustradas (Cabrera et al., 2014). 

La inestabilidad incide en el desarrollo de autoconceptos formados en la 

vivencia y apoyo del entorno familiar (Moya, 2019). Según Taubman y Katz (2012), la 

atmósfera social familiar es un entorno que delinea las principales características de 

un grupo determinado. Además, hay tres dimensiones o atributos emocionales que se 

debe recordar, ya que estas dimensiones se reflejan en la Escala de Clima Social 

Familiar.  

Por otra parte, Buelga y otros. (2017) explica que las expresiones a nivel 

comunicativo se reflejan en la libertad de expresión y las influencias conflictivas. 

Asimismo, esta dimensión consta de los subgrupos de unidad, expresión y 

contradicción. Las dimensiones del desarrollo familiar incluyen la autonomía, la 

productividad, la ética intelectual, cultural, social, recreativa y religiosa. Aspectos de 

estabilidad de la construcción de información y organización familiar, y el grado de 

control que generalmente ejercen los miembros de la familia.  

La investigación del clima social familiar ha aumentado significativamente, 

puesto que es el eslabón primordial para la formación de comportamiento y por lo tanto 

la conducta que pueda tener un individuo frente a los diversos acontecimientos de la 

sociedad. Esto puede deberse a que estas dos variables son importantes para 

establecer suficientes relaciones internas e interpersonales con nuestro entorno y para 

influir en nuestra toma de decisiones; como todos sabemos, es importante poder 

desempeñar el mejor papel en un entorno donde una persona interactúa en lo 

cotidiano. Al respecto, Nicholson (2017) menciona que, gracias a tal interacción, la 

capacidad de afrontar situaciones complejas estará presente. 
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Para Ellis y Albrecht, (2018) es muy importante entender cómo los jóvenes 

interactúan con el mundo, considerando las habilidades que poseen, esto afectará su 

capacidad para afrontar nuevos conocimientos y experiencias.  

Tener estos conocimientos hará necesario reajustar o reconsiderar planes para 

estos dos aspectos posible. Los jóvenes y los padres que tienen una gran influencia 

en sus hijos tienen como objetivo mejorar la relación interpersonal dentro y fuera de la 

familia y optimizar el desarrollo personal de los estudiantes (De Massis, 2012). 

Los estudiantes responden al estímulo generado por la escuela de diferentes 

formas o intensidades. Muchas personas se adaptan rápidamente y aprovechan sus 

ventajas y oportunidades, pero otras no. Esto compromete el logro de sus metas 

académicas, porque el nuevo entorno educativo provocará que los estudiantes estén 

incómodos e inseguros, además de sentir miedo, ansiedad y confusión. Sin embargo, 

cuando los estudiantes muestran rápidamente los mecanismos de adaptación, estarán 

por delante de aquellos que se adaptan lentamente, porque pueden aprovechar las 

oportunidades y el potencial del entorno para maximizar la probabilidad de éxito 

(Tocora et al., 2018). 

La adaptación rápida y eficaz es fundamental para asegurar el éxito académico. 

Las universidades se enfrentan a la típica presión y sobrecarga del trabajo académico. 

Cuando no desarrollan estrategias adecuadas para hacer frente a estas necesidades 

académicas, se sienten incapaces de afrontar el problema y muestran presión. Críticas 

negativas y actitudes degradantes, así como expresiones de fatiga, indiferencia e 

incompetencia. (Maturana & Vargas, 2015). 

Por otro lado, la adaptabilidad de acuerdo con  Pulido et al., (2017), es la 

capacidad intelectual y emocional para dar una respuesta consistente a las 

necesidades ambientales, es un proceso dinámico de ajuste y regulación de la 

conducta en función del entorno. 

Además, según los autores  Bello et al., (2017) la adaptabilidad abarca un 

conjunto de actitudes contextualizadas  en el tiempo relacionadas con la salud mental 

y la satisfacción personal en las que los estudiantes modifican sus normas de 

comportamiento para adaptarse a las condiciones predominantes del entorno. 
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El propósito de la adaptación es lograr la homeostasis a través de dos 

mecanismos de Piaget (asimilación y adaptación). A través de la asimilación, los 

individuos integran nuevas experiencias y conocimientos de los eventos ambientales 

en las formas de pensar existentes, y les permiten absorber nuevas ideas que pueden 

conducir a cambios en su estructura psicológica información. Además, usa su plan 

para explicar eventos en su entorno, lo que significa intentar comprender algo nuevo y 

ajustarlo a lo que ya sabe (Riquelme et al., 2019). 

En cuanto a los indicadores del CSF Medina (2020) explica que de la dimensión 

relaciones, los indicadores son cohesión, expresividad, conflicto; en cuanto a la 

dimensión desarrollo sus indicadores son autonomía, actuación, intelectual cultural, 

social recreativo, moralidad religiosa. En cuanto a la dimensión estabilidad, los 

indicadores son organización y control. 

El estrés académico, según Barraza (2007, citado por Águila et al., 2015), 

corresponde a aquel proceso de nivel cognitivo y de carácter emocional que se 

presenta de manera natural en los alumnos de las diversas casas de estudios, los 

cuales se encuentran bajo diversos estresores académicos. Esto significa que los 

alumnos valoran factores del ambiente académico en el que se desempeñan y los 

clasifican como retos que deben afrontarse de manera efectiva. En cuanto a los 

indicadores del estrés académico, la dimensión estresores tiene por indicador 

relaciones estresantes. En cuanto a la dimensión síntomas, sus indicadores son 

relaciones físicas, reacciones psicológicas y relaciones computacionales. Y en cuanto 

a las estrategias de afrontamiento se muestra el indicador de situaciones de 

afrontamiento.  

En cuanto a las dificultades comportamentales y de carácter emocional, éstos 

se establecen como problemas graves y difíciles para la educación y salud mental de 

los escolares, a su vez que afecta a los padres cuyos hijos no logran un desempeño 

óptimo de acuerdo a lo esperado. De la misma manera, la mayor parte de los alumnos 

que presentan dificultades conductuales o emocionales, también presentan ligeros 

cambios en su desenvolvimiento cognitivo, psicomotor o emocional (Gabriel, 2015). En 

términos generales, se les puede asignar categorías de diagnóstico específicas, como 
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retraso mental, síndrome de déficit de atención o discapacidades específicas de 

aprendizaje (Jiménez et al., 2020). 

La duración, frecuencia e intensidad de las conductas disruptivas son algunos 

de los elementos que nos permiten sacar conclusiones de que los alumnos tienen 

problemas. Cada alumno tiene diferentes características cognitivas, emocionales y de 

comportamiento. Las escuelas suelen ofrecer educación para niños normales o 

promedio. Estos niños son, de hecho, indistinguibles entre sí y no muestran cambios, 

desviaciones, defectos o lentitud en su desarrollo. Cualquier aspecto de éste hace que 

todos los niños que se desvíen de este nivel promedio por cualquier motivo estén en 

riesgo de un bajo rendimiento y fracaso académico. Los estudiantes en riesgo no 

significan que tengan discapacidades intelectuales o discapacidades. El nombre en 

riesgo hace referencia a las características personales o circunstancias del entorno 

escolar, familiar o social que lo hacen vulnerable a experiencias negativas, como 

abandono escolar, bajo rendimiento, trastornos emocionales, trastornos de conducta, 

drogadicción, etc. (Chau & Vilela, 2017). 

Los factores de riesgo para los estudiantes incluyen deficiencias cognitivas y de 

lenguaje poca capacidad de atención malas HHSS y problemas emocionales y de 

comportamiento. De la misma manera, estos fatores de riesgo se ven asociadas a 

situaciones específicas relacionadas con el educador y las expectativas de desempeño 

e incapacidad para corregir camios curriculares falta de recursos y falta de estrategia 

estructural, ambiente organizacional y valores de una adecuada enseñanza  del 

sistema escolar (Quispe, 2019).   

Las emociones tienen una gran influencia en nuestra comprensión del mundo 

que nos rodea y la expresión emocional es una puerta a una experiencia subjetiva del 

mundo personal. Cuando interactuamos con los demás y el medio amiente y damos 

sentido a nuestras experiencias de vida nuestras emociones inspiran nuestro 

comportamiento y emociones. Al guiar nuestros pensamientos y acciones las 

emociones tienen una función reguladora que puede ayudarnos a lograr 

comportamientos adaptativos. Existen muchas diferencias individuales en la forma en 

que las personas expresan sus emociones e interactúan con los demás. Sobre todo, 

muchas personas están felices satisfechas y curiosas. Otros a menudo pueden estar 
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retraídos tristes y deprimidos. Otros también pueden parecer enojados destructivos y 

confundidos (Alejos, 2017). 

La mayoría de las personas mostrarán diferentes emociones y tomarán medidas 

en función de la situación y las emociones subyacentes en ese momento. Cuando una 

persona es principalmente introvertida, evitará el contacto con otras personas y no 

tendrá interés en aprender la mayor parte del tiempo, lo que afectará su desarrollo y 

adaptabilidad. De manera similar, las personas irritables, destructivas y excesivamente 

agresivas tienen dificultades para establecer relaciones adecuadas y adaptarse a los 

modelos necesarios para las actividades normales de la vida diaria (Alfaro & Castro, 

2020). 

Los fenómenos de estrés, según González et al. (2021),  generalmente se 

interpretan como referencias a un amplio bagaje de experiencias como la tensión, la 

fatiga, irritabilidad y sentires semejantes como el excesivo trabajo y sus 

consecuencias. De igual manera, este tipo de sensaciones se ven relacionadas a 

momentos de pánico, vacío, miedo, dolor y afán por lograr objetivos e incompetencia 

en las interacciones sociales. 

Dentro de la familia se forman una serie de requisitos funcionales para sus 

integrantes, y se requiere que los niños cumplan con su rol de estudiantes, por lo que 

el desempeño académico es uno de los requisitos para configurar el nivel de 

interacción. Si un estudiante logra las mejores calificaciones en la escuela, falla o mal 

desempeño, el clima tiene mucho que ver en este aspecto (Beiter et al., 2015).  

Requisitos académicos estresantes: son los deberes, sobrecarga académica, 

asignaciones en el aula y exámenes. Además, los cambios en los hábitos de 

aprendizaje se asocian significativamente con el EA y sus síntomas físicos, 

psicológicos y conductuales (Pozos et al., 2014). 

En tanto, Yang et al. (2021), explica que el estrés académico proviene 

principalmente de los discentes que cursan grados educativos superiores y cuya fuente 

principal de presión se encuentra relacionada hacia actividades académicas. En ese 

sentido, la concepción del término se centra en la presión que deben soportar los 

alumnos por necesidades endógenas o exógenas que afectan su desempeño en el 

entorno escolar. 
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La visión clásica del estrés como la respuesta adaptativa de una persona al 

entorno se refiere a la conceptualización de un factor estresante como una entidad 

objetiva cuya vida es independiente de la percepción humana y generalmente se 

manifiesta como una amenaza a su importante integridad. Estos tipos de estresores o 

eventos de la vida son llamados los principales estresores, tienen una existencia 

objetiva que no depende de la percepción del sujeto y su influencia en las personas es 

siempre negativa. Hay otros tipos de estrés que no existen independientemente de la 

percepción humana, por ejemplo, el evento o comportamiento en sí no es un estímulo 

para la ansiedad y las personas, en su opinión, el otro tipo se llama depresión menor. 

Inevitablemente, variarán según las percepciones individuales (Silva et al., 2020). 

El proceso de aprendizaje se ve afectado por una variedad de factores que 

pueden conducir a desequilibrios emocionales y psicológicos en el entorno familiar, 

educativo y laboral. El Currículo de Necesidades Educativas se utiliza como fuente de 

estrés o estimulación constante para lidiar con situaciones estresantes, que los 

estudiantes llaman estrés (Zarate et al., 2018). Esto significa que, dado que el entorno 

familiar afecta el entorno de aprendizaje, el estrés del período de estudio afectará 

negativamente las relaciones familiares. 

Folkman y Lazarus (1986) sugieren habilidades de adaptación, señalando que 

la adaptación será un proceso cambiante, las estrategias de adaptación no siempre 

son las mismas, todas dependen de la situación, a veces los individuos necesitan 

diferentes protecciones, las estrategias de afrontamiento la adaptación en otras 

situaciones no siempre es lo mismo. Todo depende de la situación, resolver el 

problema, resolver la emoción. Los estudiantes universitarios que constantemente se 

quejan y desafían el cambio, especialmente aquellos que han estudiado en el último 

año, están comenzando a tener un impacto directo en las habilidades cognitivas, 

emocionales, laborales y sociales de afrontamiento. Generalmente aquellos que tienen 

que lidiar con estrés físico, mental y conductual. 

Al aplicar las habilidades correctas o la respuesta correcta, la mayoría de los 

estudiantes podrán hacer frente a los efectos del estrés académico y volver a la vida 

normal. En este sentido, cada alumno puede interpretar cualquier situación estresante 

de su entorno de aprendizaje en función de sus dimensiones individuales, dándole la 
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oportunidad de elegir una u otra de sus estrategias de afrontamiento. Por tanto, incluso 

si existe desacuerdo sobre las diferentes aplicaciones de estas estrategias o el uso 

personal o colectivo de estas estrategias, eligen estrategias para adaptarse al uso en 

función de la situación de estrés (Valdivieso et al., 2020). 

La elección de una estrategia para responder al estrés, sea suficiente o no, 

depende de factores internos y externos. Los recursos internos de autocontrol y 

eficacia se relacionan con las diferencias individuales relacionadas con la personalidad 

y los acontecimientos de vidas pasadas. Así, el repositorio de respuestas suele estar 

en factores externos, y algunos autores han iluminado el entorno psicológico 

(Rodríguez et al., 2020). 

Si el uso de técnicas inapropiadas de resolución de problemas conduce a 

cambios negativos, la gente no puede exagerar la situación estresante. En este 

sentido, las medidas utilizadas no les permitirán experimentar, en este caso, la presión 

del aprendizaje, la reacción se analiza de forma activa, multifacética y biológica en la 

que las personas intentan minimizar y resistir o superar los efectos del estrés.  

Ante el estrés, el rendimiento implica un sistema de autocontrol que ayuda a los 

estudiantes a afrontar las consecuencias. Por otro lado, se encontrará la diferencia 

entre las necesidades de la situación y su mente, biología o recursos sociales (Castro 

y Restrepo, 2019). 

Este proceso mental se denomina evaluación cognitiva y regula la aparición de 

la depresión y otras emociones. En la evaluación primaria, uno considera el problema 

y analiza el impacto a nivel individual, la segunda evaluación analiza si hay recursos 

necesarios para minimizar las consecuencias de la situación. Esto va acompañado de 

un juego de alto valor ("respuesta"), que se refiere a acciones dirigidas a riesgo o riesgo 

(Cabanach et al., 2018). 

Las estrategias de afrontamiento utilizadas por el público en general pueden 

centrarse en emociones y situaciones o problemas. El manejo del estrés y la elección 

de la estrategia de afrontamiento más adecuada dependen de la apreciación y la 

comprensión emocional del individuo. Sin embargo, las estrategias más habituales son 

la resolución de problemas, la restauración cognitiva y la obtención de apoyo social 

(Prieto & Pallares, 2019). 
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Cuando la Organización Mundial de la Salud anunció oficialmente que la 

propagación del virus COVID-19 sería una catástrofe global sin precedentes, el mundo 

tal como lo conocemos quedó en estado de shock. Existe un acuerdo general en que 

hay tres áreas más afectadas: primero, la salud, que ha causado la muerte de miles 

de personas y millones de enfermedades en todo el mundo. En segundo lugar, la 

economía ha sufrido mucho: pérdida de millones de puestos de trabajo, vínculos 

temporales o permanentes con empresas y diversos sectores empresariales, 

préstamos, etc. En tercer lugar, se encuentra el departamento de educación en el que 

participan estudiantes de todos los niveles educativos (Velásquez, 2020). 

No se puede negar que la erupción del Covid-19 afectó a todos, no solo por el 

peligro de contagio, sino también por la incertidumbre de cuándo terminará y si es 

posible vivir sin miedo. Un libro reciente sobre el estado de la educación durante los 

desastres, escrito por maestros iberoamericanos de ritmo acelerado, enfatiza que el 

cierre de escuelas es un evento impactante para los educadores (Lozano et al., 2015). 

Barraza (2007) sostiene que la depresión puede cambiar a las personas y el 

estrés es un factor ambiental que causa ansiedad y reacciones de las personas a estos 

problemas. El estrés académico afecta el equilibrio psicológico y físico de los 

estudiantes. 
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III. METODOLOGÍA  

 

3.1. Tipo y diseño de investigación  

 

En la investigación fue de tipo básico – corte trasversal, ya que busca obtener 

conocimientos de aquellos fenómenos que se expresen en la naturaleza, además de 

trasversal ya que evalúa y extrae los datos en un momento determinado. 

 

De manera similar, los diseños utilizados fueron no experimentales, ya que 

Kerlinger y Lee (2002) describieron los estudios no experimentales como estudios 

dinámicos y sistemáticos en los que los científicos no tienen control directo sobre 

especies específicas. Porque sus síntomas ya han aparecido. Se puede cultivar o 

manejar de forma natural. Se empleó además un enfoque de tipo cuantitativo, 

buscando hallar y expresar la realidad estadística de los datos obtenidos.  

 

De igual manera, se han identificado diseños no experimentales como el tiempo 

necesario para recolectar información como: El diseño de los distintos componentes 

es el propósito por el cual se recolectan los datos al mismo tiempo. Min (Hernández le 

Mendoza, 2018). 

 

El diagrama representativo de este diseño es el siguiente: 

 

                                Vx 

 

      

     M                    r 

                                            

            

                     Vy 
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Donde:  

M: 93 estudiantes del 1er grado a 5to grado 

Vx: Observación sobre la variable clima social familiar 

r: Relación entre variables 

Vy: Observación sobre la variable estrés académico  

 

3.2. Variables y operacionalización 

 

V1. Estrés en la escuela 

 

Barraza, (2007 citado por Águila et al. 2015) recalca que el estrés académico 

afectará el equilibrio psicológico y fisiológico de los estudiantes universitarios, pues 

cuando ingresan a una institución educativa, su estadía, largo plazo y salida en el lugar 

de estudio van acompañados de la experiencia en el aula, y generalmente 

acompañados de estrés académico. 

 

V2. Comportamiento familiar o Clima social familiar  

 

Moos y Trickett (1984) sostienen que la vida familiar es la estructura de 

pensamientos, comportamientos, actitudes, emociones, motivaciones y experiencias 

que surgen dentro del grupo familiar. 

 

3.3 Población, muestra, muestreo, unidad de análisis 

 

Una Institución Educativa de la provincia de Recuay tiene un total de 121 

estudiantes desde el 1° grado hasta 5° grado. Para entender esto observando las 

actividades típicas, comience por estudiar los datos presentados en este estudio, de 

esa forma se podrán examinar los fenómenos presentados (Hernández et al., 2014). 
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Criterios de inclusión 

• Alumnos de una institución educativa de la provincia de Recuay que cursen los 

grados de primero a quinto de secundaria.  

• Alumnos que tengan acceso a internet. 

• Alumnos que hayan continuado sus clases con normalidad.  

• Estudiantes que en libre voluntad deseen participar.  

 

Criterios de exclusión  

• Alumnos de otras instituciones educativas. 

• Alumnos de primaria.  

• Alumnos que hayan faltado el día en que se realizó el test.  

• Estudiantes que no tienen acceso a internet.  

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Con relación a este punto, queda indicar que las técnicas e instrumentos que 

se aplicaron para la recolección de información es la siguiente: 

Técnica 

Encuesta: En el trabajo de investigación se busca identificar y recoger las 

opiniones de aquellos integrantes de la muestra de investigación, éstas pueden estar 

formadas por opiniones distintas, opciones de respuesta para aplicaciones posteriores, 

clasificación y obtención de los resultados esperados de la investigación (Hernández, 

et al., 2014). 

Instrumento 

El cuestionario: Esta herramienta se emplea con la finalidad de aplicar una 

serie de preguntas de un elemento específico, en la mayoría de casos a un número 

definido de individuos, buscando entender estas preguntas o proyectos. (Sierra, 1994).  
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Para recolectar información sobre variables de ambiente social del hogar y 

estrés académico se utilizaron técnicas de encuesta y se aplicaron cuestionarios como 

herramienta para los estudiantes de secundaria de una institución educativa de la 

Provincia de Recuay, 2021. Se consideró muestra censal al recabar información en la 

mencionada institución de la provincia de Recuay. Las preguntas se adaptaron al 

enfoque de establecer cinco alternativas de tipo ordinal (Hernández et al., 2014). 

 

Ficha técnica: 

Variable 1: Clima social familiar  

Ficha técnica:  

Nombre    : Escala del CSF 

Autor    : R. H. Moos y E. J. Tricket 

Año    : 1974 

Administración  : Colectivo 

Tiempo de duración  : 0 a 30 minutos 

Validez y confiabilidad       : Mariños (2017) 

Lugar                                 : UCV Filial Chimbote 

Objetivo                             : Determinar el clima social familiar  

Contenido: Este instrumento tiene por finalidad evaluar el clima social familiar. Esta se 

dimensiona en las relaciones, desarrollo y estabilidad. Este cuestionario está 

compuesto por 90 ítems los cuales están subdivididos en las dimensiones de la 

variable.  

 

Variable 2: Estrés académico  

Ficha Técnica  

Nombre                          : Inventario SISCO de EA  

Nombre en inglés           : SISCO inventor of AE  

Autor                               : Arturo Barraza  

Año                                 : 2007  
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Validez y confiabilidad    : Por Quito (2019)  

Lugar                              : UCV Filial Chimbote  

Objetivo                          :  Este instrumento tiene por finalidad cuantificar el estrés que 

los estudiantes de educación media, educación superior y de post grado durante sus 

estudios. Se tiene que considerar que el instrumento ya fue realizado en el 2007, pero 

posteriormente se validó por Quito en el año 2019. 

Administración: Colectiva.  

Tiempo: 20 a 30 minutos 

 

Contenido: 

El instrumento que se utilizó para la recolección de información se encuentra 

conformado por una totalidad de 31 preguntas, las cuales fueron desarrolladas a partir 

de la obtención de los indicadores de las categorías de investigación. Este instrumento 

tiene la capacidad de poder recolectar información sobre el nivel de estrés con la que 

cuentan los estudiantes de cierta institución en la Provincia de Recuay, identificar 

cuáles son las situaciones que generan el estrés, cuáles son los principales síntomas 

que se presentan y cuáles son las estrategias que se toman para enfrentar estas 

situaciones adversas. El instrumento ya detallado mide la información a partir de la 

aplicación de la escala de Likert, para lo cual los encuestados tendrán que marcar 

entre 1 cuando la respuesta es Nunca, 2 cuando la respuesta es rara vez, 3 cuando la 

respuesta es algunas veces, 4 cuando sea casi siempre y 5 cuando es siempre.  

 

3.5. Procedimientos 

Se ha realizado la correspondiente coordinación respecto a la aplicación de las 

respectivas herramientas de evaluación al director de la institución. Los instrumentos 

utilizados en el estudio se aplican de forma clara y sucinta respectivamente. Se 

aplicará la prueba piloto correspondiente en la institución educativa de la instalación a 

través del software SPSS y se estableció la confiabilidad. Las respuestas se pasaron 

luego a las dos herramientas de evaluación de la base de datos: por número de 
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participantes y por tamaño. Kolmogorov Smirnow determinó la normalidad de los datos 

para el coeficiente de correlación.   

3.6. Método de análisis de datos 

Para poder analizar los datos de la presente investigación se tuvieron que 

aplicar los instrumentos por medio de Google forms. Esta herramienta brindó una base 

de datos en formato Excel. Una vez obtenida la base de datos esta se pasó a IBM 

SPSS 25 en donde se realizó el baremo para los resultados descriptivos y también la 

prueba estadística para la contratación de hipótesis. En esta investigación se aplicó la 

prueba estadística de Rho de Spearman, con la cual se busca establecer una relación 

entre dos variables no paramétricas.  

 

3.7. Aspectos éticos 

En la presente investigación los aspectos éticos que se ha tomado en cuenta 

son los siguientes: 

Criterios nacionales: Con respecto a la redacción se identificaron autores 

acordes a la investigación, siempre respetando sus publicaciones y colocando la 

fuente que corresponda.  

Además, se cree apropiado acompañar con los siguientes principios éticos 

establecidos por (Acevedo, 2002): 

Beneficios: Esta iniciativa permite a los participantes recibir beneficios y 

enriquecerse a través de los valores y el bienestar social. Por lo tanto, el estudio 

también tiene como objetivo brindar apoyo social a la universidad mediante el 

intercambio de nuevos informes educativos y técnicos con la institución educativa en 

la provincia de Recuay, teniendo en cuenta principios éticos. 

No maleficencia: El no daño a cualquier ser vivo durante la investigación es un 

deber ético, por lo que la investigación busca, además de la participación legal, 

eliminar el daño que se pueda ocasionar durante la investigación. procedimientos. y 

aspectos ambientales e incluso los derechos fundamentales de los involucrados 

directa o indirectamente en el proyecto.  
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IV. RESULTADOS 

Tabla 1  
Niveles de la variable CSF 

Nivel 
  

 

4 4.30% 

 

70 75.27% 

 

19 20.43% 

Total 93 100.00% 

 
Fuente: Base de datos de la variable CSF 
 
 
Figura 1 

Niveles de la variable CSF 

 

A partir de los datos hallados en la tabla 1 y la figura 2, con respecto a la variable 

CSF, el 4.30 % de la muestra se halla en un nivel bajo mientras que el 75.27 % está 

en un nivel Medio, el 20.43% se encuentran en un nivel alto. Se puede apreciar que 

en cuanto al clima social familiar este se encuentra en nivel medio 

preponderantemente, por lo cual se considera que este podría mejorar. Por otro lado, 

se nota que, si existen individuos con niveles de CSF bajo, lo que implicaría una alarma 

que tiene que ser atendida.  
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Tabla 2 
Niveles de la dimensión relaciones 

   

 

4 4.67% 

 

74 70.09% 

 

15 25.23% 

 

93 100.00% 

Fuente: Base de datos de la variable CSF 
 
 
Figura 2 

Niveles de la dimensión relaciones 

 

 

A partir de los datos obtenidos en la tabla 2 y la figura 3, con respecto a la 

dimensión relaciones, el 4.67 % de la muestra está dirigida a un nivel bajo mientras 

que el 70.09 % se halla en un nivel medio, el 25.23% se encuentran en un nivel alto. 

Se puede apreciar que en cuanto a la dimensión de relaciones de la variable CSF este 

se encuentra en nivel medio preponderantemente, por lo cual se considera que este 

podría mejorar. Por otro lado, se nota que, si existen individuos con niveles bajos en 

este aspecto, lo que implicaría una alarma que tiene que ser atendida. 
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Tabla 3 
Niveles de la dimensión desarrollo 

   

 

6 6.54% 

 

64 64.49% 

 

23 28.97% 

 

93 100.00% 

Fuente: Base de datos de la variable CSF 
 
Figura 3.  

Niveles de la dimensión desarrollo 

 

A partir de los datos colocados en la tabla 3 y la figura 4, con respecto a la 

dimensión desarrollo, el 6.54% de la muestra está localizado en un nivel bajo mientras 

que el 64.49 % se encuentran en un nivel Medio, el 28.97% se encuentran en un nivel 

alto. Se puede apreciar que en cuanto a la dimensión de desarrollo de la variable clima 

social familiar este se encuentra en nivel medio preponderantemente, por lo cual se 

considera que este podría mejorar. Por otro lado, se nota que, si existen individuos con 

niveles bajos en este aspecto, lo que implicaría una alarma que tiene que ser atendida. 
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Tabla 4 
Niveles de la dimensión estabilidad 

   

 

8 7.48% 

 

65 67.29% 

 

20 25.23% 

 

93 100.00% 

Fuente: Base de datos de la variable CSF 

Figura 4.  

Niveles de la dimensión estabilidad 

 

A partir de los hallazgos colocados en la tabla 4 y la figura 5, con respecto a la 

dimensión estabilidad, el 7.48% se halla en un nivel bajo mientras que el 67.29 % se 

está en un nivel Medio, el 25.23% se encuentran en un nivel alto. Se puede apreciar 

que en cuanto a la dimensión de estabilidad de la variable clima social familiar este se 

encuentra en nivel medio preponderantemente, por lo cual se considera que este 

podría mejorar. Por otro lado, se nota que, si existen individuos con niveles bajos en 

este aspecto, lo que implicaría una alarma que tiene que ser atendida. 
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Tabla 5 
Niveles de la variable EA 

   

Bajo 12 11.21% 

Medio 66 65.42% 

Alto 15 23.36% 

 

93 100.00% 

Fuente: Base de datos de la variable EA 
 
Figura 5.  

Niveles de la variable EA 

 

 

Luego de exponer los datos hallados en la tabla 5 y la figura 6, con respecto a 

la variable estrés académico, el 11.21% se encuentra en un nivel bajo mientras que el 

65.42% está en un nivel Medio, el 23.36% se encuentran en un nivel alto. Se puede 

apreciar que en cuanto a la variable EA este se encuentra en nivel medio 

preponderantemente, se considera un signo de alarma que tiene que ser atendida de 

manera urgente. De manera más alarmante aún es que se puede apreciar un 

porcentaje considerable de EA agudo, lo que complica más la situación de los 

involucrados.  
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Tabla 6 
Niveles de la dimensión estresores 

   

Bajo 14 13.08% 

Medio 54 54.21% 

Alto 25 32.71% 

 

93 100.00% 

Fuente: Base de datos de la variable EA 

 

Figura 6 

Niveles de la dimensión estresores 

 

A partir de los datos manifestados en la tabla 6 y la figura 7, con respecto a la 

dimensión estresores, el 13.08% de la muestra está en un nivel bajo mientras que el 

54.21% se halla en un nivel Medio, el 32.71% se encuentran en un nivel alto. Se puede 

apreciar que en cuanto a la dimensión estresores de la variable EA este se encuentra 

en nivel medio preponderantemente, se considera un signo de alarma que tiene que 

ser atendida de manera urgente. De manera más alarmante aún es que se puede 

apreciar un porcentaje considerable de estrés académico agudo, lo que complica más 

la situación de los involucrados. 
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Tabla 7 
Niveles de la dimensión síntomas 

   

Bajo 11 10.28% 

Medio 66 65.42% 

Alto 16 24.30% 

 

93 100.00% 

Fuente: Base de datos de la variable EA 
 

Figura 7 

Niveles de la dimensión síntomas 

 

 

A partir de los datos mostrados en la tabla 7 y la figura 8, con respecto a la 

dimensión síntomas, el 10.28% de la muestra se halla en un nivel bajo, el 65.42% 

están en un nivel Medio, el 24.30% se encuentran en un nivel alto. Se puede apreciar 

que en cuanto a la dimensión síntomas de la variable EA este se encuentra en nivel 

medio preponderantemente, se considera un signo de alarma que tiene que ser 

atendida de manera urgente. De manera más alarmante aún es que se puede apreciar 

un porcentaje considerable de EA agudo, lo que complica más la situación de los 

involucrados. 
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Tabla 8 
Niveles de la dimensión estrategias de afrontamiento 

   

Bajo 17 15.89% 

Medio 61 63.55% 

Alto 15 20.56% 

 

93 100.00% 

Fuente: Base de datos de la variable EA 

 

Figura 8 

Niveles de la dimensión estrategias de afrontamiento 

 

Con la manifestación de los datos en la tabla 8 y la figura 9, respecto a la 

dimensión síntomas, el 15.89% se halla en un nivel bajo, el 63.55% está en un nivel 

Medio, el 20.56% se encuentran en un nivel alto. Se puede apreciar que en cuanto a 

la dimensión estrategias de afrontamiento de la variable estrés académico este se 

encuentra en nivel medio preponderantemente, se considera un signo de alarma que 

tiene que ser atendida de manera urgente. De manera más alarmante aún es que se 

puede apreciar un porcentaje considerable de estrés académico agudo, lo que 

complica más la situación de los involucrados. 
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Hipótesis general: 

 

H0: El CSF no se relaciona significativamente con el EA en los estudiantes de 

una institución educativa de la Provincia de Recuay, 2021 

Ha: El CSF se relaciona significativamente con el EA en los estudiantes de una 

institución educativa de la Provincia de Recuay, 2021 

Nivel de significancia: α= ,05 

Decisión: Si ρ< 05 entonces se rechaza la hipótesis nula 

 

Tabla 9 
Correlación y significación entre el clima social familiar y el estrés académico  

  

Estrés 
académico 

 

 

 

1,000 ,724** 
. ,000 
93 93 

Estrés académico 

 

,724** 1,000 
,000 . 
93 93 

 (bilateral). 

 

De acuerdo con los datos obtenidos en la tabla 9, el P-valor es de 0.000 que es 

menor a 0.050 por lo cual se acepta la hipótesis del investigador que señala que existe 

una correlación entre las variables estudiadas. Por otro lado, el nivel de correlación de 

Spearman es de 0.724, por lo cual se señala que existe una relación muy alta. Esta 

relación involucraría que el estado del clima social familiar, va a ser determinante en 

los niveles de estrés académico de los involucrados. Se tiene que considerar que bajo 

estos resultados se cree que en los casos en donde el clima social va a ser más 

adecuado, los niveles de estrés académico van a ser menores, ya que podrán ser 

regulados de mejor manera.  
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Primera hipótesis especifica: 

H0: No existe relación significativa entre el CSF y los EEA en los estudiantes de 

una institución educativa de la Provincia de Recuay, 2021 

Ha: Existe relación significativa entre el CSF y los EEA en los estudiantes de una 

institución educativa de la Provincia de Recuay, 2021 

 

Tabla 10 

 
Correlación y significación entre el CSF y los estresores 

  Estresores 

 

 

 

1,000 ,572** 
. ,000 
93 93 

Estresores 

 

,572** 1,000 
,000 . 
93 93 

 (bilateral). 

 

De acuerdo con los datos obtenidos en la tabla 10, el P-valor es de 0.000 que 

es menor a 0.050 por lo cual se acepta la hipótesis del investigador que señala que 

existe una correlación entre las variables estudiadas. Por otro lado, el nivel de 

correlación de Spearman es de 0.572, por lo cual se señala que existe una relación 

alta. Esta relación involucraría que el estado del clima social familiar, va a ser 

determinante en los niveles de estresores de los involucrados. Se tiene que considerar 

que bajo estos resultados se cree que en los casos en donde el clima social va a ser 

más adecuado, los niveles de estresores van a ser menores, ya que podrán ser 

regulados de mejor manera.  
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Segunda hipótesis especifica: 

H0: No existe relación significativa entre el CSF y los síntomas del EA en los 

estudiantes de una institución educativa de la Provincia de Recuay, 2021. 

Ha: Existe relación significativa entre el CSF y los síntomas del EA en los 

estudiantes de una institución educativa de la Provincia de Recuay, 2021. 

 
Tabla 11 
Correlación y significación entre el CSF y los síntomas 

  Síntomas 

 

 

 

1,000 ,655** 
. ,000 
93 93 

Síntomas 

 

,655** 1,000 
,000 . 
93 93 

 (bilateral). 

 

De acuerdo con los datos obtenidos en la tabla 11, el P-valor es de 0.000 que 

es menor a 0.050 por lo cual se acepta la hipótesis del investigador que señala que 

existe una correlación entre las variables estudiadas. Por otro lado, el nivel de 

correlación de Spearman es de 0.655, por lo cual se señala que existe una relación 

alta. Esta relación involucraría que el estado del clima social familiar, va a ser 

determinante en los niveles de síntomas de estrés académico de los involucrados. Se 

tiene que considerar que bajo estos resultados se cree que en los casos en donde el 

clima social va a ser más adecuado, los niveles de síntomas de estrés académico van 

a ser menores, ya que podrán ser regulados de mejor manera.  
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Tercera hipótesis especifica: 

H0: No existe relación significativa entre el clima social familiar y las estrategias 

de afrontamiento del estrés académico en los estudiantes de una institución educativa 

de la Provincia de Recuay, 2021. 

Ha: Existe relación significativa entre el clima social familiar y las estrategias de 

afrontamiento del estrés académico en los estudiantes de una institución educativa de 

la Provincia de Recuay, 2021. 

 

Tabla 12 
Correlación y significación entre el CSF y las estrategias de afrontamiento 

  

Estrategias de 
afrontamiento 

 

 

 

1,000 ,535** 
. ,000 
93 93 

Estrategias de 
afrontamiento 

 

,535** 1,000 
,000 . 
93 93 

 (bilateral). 

 

 

De acuerdo con los datos obtenidos en la tabla 12, el P-valor es de 0.000 que 

es menor a 0.050 por lo cual se acepta la hipótesis del investigador que señala que 

existe una correlación entre las variables estudiadas. Por otro lado, el nivel de 

correlación de Spearman es de 0.535, por lo cual se señala que existe una relación 

alta. Esta relación involucraría que el estado del clima social familiar, va a ser 

determinante en los niveles de síntomas de estrategias de afrontamiento de los 

involucrados. Se tiene que considerar que bajo estos resultados se cree que en los 

casos en donde el clima social va a ser más adecuado, los niveles de estrategias de 

afrontamiento van a ser regulados de mejor manera. 
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V. DISCUSIÓN 

 

Con respecto a los resultados del objetivo general se señala que las variables CSF y 

EA en los alumnos de una institución están relacionadas significativamente, el P-valor 

es de 0.000 que es menor a 0.050 por lo cual se acepta la hipótesis del investigador 

que señala que existe una correlación entre las variables estudiadas. según el nivel de 

correlación de Spearman es de 0.724, por lo cual se señala que existe una relación 

muy alta. Esta relación involucraría que el estado del clima social familiar, va a ser 

determinante en los niveles de estrés académico de los involucrados. En cuanto al 

CSF, este es considerado como un elemento relevante e importante para estudiar y 

lograr comprender el comportamiento humano y su desenvolvimiento en el entorno 

social. Se originó en la ecología social y se convirtió en un método para estudiar el 

comportamiento humano desde diferentes ángulos. Estudiar el comportamiento es 

importante, ya que conocer la forma en como desenvuelve y como se maneja en un 

ambiente permite también tener ciertos conocimientos de cuál es el entorno en donde 

ha nacido y cuáles son las reglas establecidas en su hogar.  

 

Galvez et al. (2020) las relaciones familiares, el entorno inicial donde se 

desenvuelve el integrante es crucial en el desarrollo y configuración de los conceptos 

de uno mismo. La creación de un entorno basado en la buena comunicación, la 

expresión emocional, los valores, los principios, la organización responsable y el 

respeto por las reglas animará a los niños a desarrollar y mantener adecuadamente 

sus propios conceptos. Por otro lado, si los jóvenes determinan que su entorno familiar 

no es el adecuado, esto afectará la forma en la que se desarrollan y se manifiestan 

dentro de la sociedad, la formación de una imagen personal, la autoestima va a verse 

afectada. Según el estudio. 

 

 Cabe señalar que la dinámica de las familias peruanas se ve afectada por 

diferentes factores económicos y sociales, en especial el factor económico logra influir 

mucho en la forma en cómo influye el entorno social, ya que la necesidad de trabajar 
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sin atender debidamente a los integrantes de la familia genera una formación solitaria, 

sin apoyo y estrés, logrando así inestabilidad.  

 

El entorno familiar es un elemento fundamental para adecuar la conducta de los 

diversos individuos, ya que ellos se encargan de brindar las bases de la educación. 

Entendamos que entregan los valores fundamentales para formación de su conducta. 

Omaña y Contreras (2018) explica que el clima social de una familia no está 

relacionado con las interacciones entre padres e hijos dentro del ambiente del hogar, 

con mayor precisión manifiesta que no hay evidencia estadística para asegurar que 

exista una relación entre las dos variables estudiadas Para un nivel de significancia de 

0.05 y dado que   el   P-valor=0.2069>0.05,   no   se   cuenta   con   evidencia  estadística  

suficiente  para  rechazar  la   hipótesis  nula,  por  lo  tanto,  no  existe  asociación  

entre ambas variables. En ese sentido, el tipo de interacción que se da dentro de la 

familia establece las pautas desde la infancia, pero no incide en sus diferentes etapas 

vitales ni promueve o dificulta la relación en diferentes campos de actividad: educación, 

formación, sociedad y familia. 

 

Concordando con la indagación de Mariños, (2017) quien identificó una relación 

relevante entre el clima social familiar y el estrés académico, manifestó que la 

correlación corresponde a un – 0.456 , existiendo una correlación inversa moderada; 

por otro lado, Castillo y Huamán (2019) menciona que existe una relación significativa 

entre el CSF y el EA de los estudiantes de secundaria de Lima; debido a que el nivel 

de significancia calculado es p < .01 y el valor del coeficiente de correlación Rho de 

Spearman es -. 456, que tiene una correlación negativa moderada. Palomino (2018) 

concluyó que los hombres de familias monoparentales tienden a pensar que el 

ambiente familiar es inadecuado en comparación con los adolescentes de familias 

nucleares y las mujeres de sus propios grupos. Lo mencionado afirma que existe una 

relación estrecha entre el CSF, ya que de acuerdo con lo que se manifieste en casa, 

con las diversas situaciones que se les pueda presentar no solo a los alumnos sino a 

cualquier estudiante se verá afectado de manera positiva o negativa en el ámbito 

académico. Varios autores plantean la misma situación, si poseen una clima positivo, 
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de confianza y sobre todo tranquilidad esto se verá reflejado en el ámbito académico, 

con el entusiasmo, las notas, los proyectos y todas las actividades que desarrolle se 

realizan de manera óptima, sin embargo si el clima en el hogar logra ser pesimista, 

poco motivadora y con problemas constantes entonces esta situación también se verá 

reflejada en la situación académica del alumno, generando en él mucho estrés y 

resultados desfavorables. Es importante la atención de especialistas en el tema que 

ayuden al manejo de estás emociones, ya que pueden traer consecuencias muy 

lamentables. Existe un gran índice de personas que logran llevar este cuadro de estrés 

a puntos depresivos, incluso llevarlos a la muerte. La intervención temprana de su 

estado anímico es importante para no llegar a situaciones de conflictos.  

 

Además, coincide con Córdova e Irigoyen (2015), concluyó que la presión 

académica ocurre con mayor frecuencia sobre los estudiantes del primer semestre y 

octavo grado; esto puede deberse a cambios en las condiciones de los estudiantes 

que ingresan a la universidad desde la universidad; y la expansión de 

responsabilidades relacionadas con la práctica estudiantil en el semestre anterior. El 

estrés es lo opuesto a la edad, que puede ser el resultado de múltiples respuestas al 

estrés y al desarrollo a lo largo de los años. De manera más clara, el estrés académico 

siempre se manifiesta en dos situaciones importantes dentro del ámbito académico, 

en primer lugar, al iniciar los estudios, ya que siente la presión en primer lugar personal, 

las ansias de no saber qué es lo que está por venir y la necesidad de responder de la 

manera más acertada posible, entendamos que el primer semestre es un momento de 

formación en donde se plantean nuevos temas y retos y el alumnos está tratando de 

adaptarse, este momento de adaptación logra generar mucho estrés. Luego, el alumno 

se adapta y estas sensaciones se disipan. Finalmente, el estrés retorna al estudiante 

cuando está por culminar sus estudios, esto se debe a muchas razones, la primera el 

no saber qué hará luego de haber culminado la etapa académica, además la 

incertidumbre de culminar de manera satisfactoria sus estudios son razones que logran 

generar un nivel de estrés alto en el estudiante.  
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Existen diversas estrategias para afrontar más estables que otras y estás se 

deben necesariamente al contexto en el que se manifiestan, pueden hacer frente en la 

situación del ámbito académico por medio del auto control, buscando además de 

apoyo social ya sea de las amistades como de adultos capaces de ayudar en la 

búsqueda de objetivos claros, aceptando responsabilidades ya que para encontrarse 

en una situación así ha influido el inadecuado manejo y desarrollo de sus actividades 

académicas y por ultimo planificación de solución de problemas, esto es importante ya 

que permite ser consientes y razonables en estas situaciones. Jerez y Oyarzo (2015) 

explica que la mayoría de los desafíos académicos se encuentran en el nivel de la 

escuela secundaria porque a menudo se relacionan con actividades educativas como 

exámenes, presentaciones, interpretaciones lingüísticas, evaluaciones cognitivas, de 

la misma manera o pueden considerarse estresantes para todos los estudiantes. Esta 

situación nos permite determinar si las presiones académicas son fundamentalmente 

una condición psicológica. 

 

Con respecto a la primera hipótesis específica, se señala que las variables CSF 

y estresores en los alumnos de una institución están relacionadas significativamente, 

siendo P-valor 0.000 que es menor a 0.050 por lo cual se acepta la hipótesis del 

investigador que señala que existe una correlación entre las variables estudiadas. Por 

otro lado, el nivel de correlación de Spearman es de 0.572, por lo cual se señala que 

existe una relación alta. Esta relación involucraría que el estado del clima social 

familiar, va a ser determinante en los niveles de estresores de los involucrados. 

Coincidiendo con Cardona (2015) debido al agotamiento, dolor cerebral, lentitud, 

irritabilidad, dolor o depresión y malestar, falta de atención y bajo estado de ánimo, 

existe una relación significativa entre el retraso en la conducta y determinadas 

reacciones físicas y psicológicas, que se relacionan con el estrés académico. Si bien 

se presta atención a la encuesta, también existen diferencias significativas en cada 

tema según factores como orientación sexual, área de preparación, nivel académico y 

tiempo semestral para descubrir alternativas. Es importante mencionar entonces que 

el EA se va a ver reflejado en sintomatología, por esa razón es necesario el correcto 

manejo de estas emociones, buscar el apoyo del personal capacitado, sin duda será 



39 
 

una excelente opción. El encargado del aspecto psicológico de las instituciones, para 

que los ayuden en el manejo del EA y de las emociones negativas que pueda presentar 

el estudiante en situaciones limites, tales como la participación en clase respondiendo 

a preguntas o quizás exponiendo temas específicos para un curso, la evaluación 

cuando ingresas a clase para probar tu nivel académico y las decisivas y finales que 

dominan tu promedio final, la práctica para conocer la rapidez de los alumnos, entre 

otras. En opinión de los autores, una solución podría ser incrementar la motivación de 

los residentes para el autoestudio, generar confianza en los conocimientos que posee 

y potenciar sus habilidades.  

 

Con respecto a la segunda hipótesis específica, se señala que las variables 

CSF y los síntomas en los alumnos de una institución están relacionadas 

significativamente. Siendo el P-valor de 0.000 que es menor a 0.050 por lo cual se 

acepta la hipótesis del investigador que señala que existe una correlación entre las 

variables estudiadas. Por otro lado, el nivel de correlación de Spearman es de 0.655, 

por lo cual se señala que existe una relación alta. Esta relación involucraría que el 

estado del clima social familiar, va a ser determinante en los niveles de síntomas de 

estrés académico de los involucrados. Coincidiendo con la investigación de Eugenia, 

(2019) donde los resultados muestran que la presión académica de los estudiantes 

universitarios es generalmente de un nivel medio y no hay una diferencia 

estadísticamente significativa en el nivel de presión académica entre los estudiantes 

de primer año y los anteriores. Sin embargo, se puede observar que, en comparación 

con los últimos años, la presión académica de los estudiantes universitarios de primer 

año es mayor. La educación universitaria es un momento de la vida académica en 

donde se demandan muchas exigencias, sin embargo, hay que recalcar que la 

madurez mental de un estudiante de colegio es muy diferente a la de un universitario. 

En este contexto las limitaciones que se le puedan presentar al universitario son 

sobrellevadas de manera más responsable, siempre buscando soluciones.  

 

Los universitarios, si bien poseen una maduración superior para resolver 

problemas, es relevante hacer mención que de todas formas pueden llegar a un grado 
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de estrés fuerte, ya que demandan muchas más exigencias en su nivel académico. La 

prevalencia del estrés académico en los estudiantes de educación superior está 

determinada por variados factores entre los cuales sobresalen las exigencias y el nivel 

de las tareas académicas y el limitado tiempo para su desarrollo, ya que existe este 

tiempo para que los estudiantes puedan ser responsables y aprendan a trabajar bajo 

presión, lo cual se denomina sobrecarga académica, los exámenes, la excesiva 

cantidad de horas diarias destinadas a las clases. Por esa razón la correlación entre 

los universitarios y el estrés académico es moderada.  

 

En relación a la tercera hipótesis específica, se señala que las variables CSF y 

las EA en los alumnos de una institución están relacionadas significativamente. Siendo 

el P-valor de 0.000 que es menor a 0.050 por lo cual se acepta la hipótesis del 

investigador que señala que existe una correlación entre las variables estudiadas. Por 

otro lado, el nivel de correlación de Spearman es de 0.535, por lo cual se señala que 

existe una relación alta. Esta relación involucraría que el estado del clima social 

familiar, va a ser determinante en los niveles de síntomas de estrategias de 

afrontamiento de los involucrados.  Coincidiendo con la investigación de Barraza 

(2008), quien define que cuando un impulso nervioso se desarrolla en las diversas 

características de una persona, es un obstáculo sistémico observado en la relación 

con el medio, y la persona debe tomar medidas para reparar el desequilibrio 

presentado.  

 

Es importante rescatar que el clima social familiar es un conjunto de 

características sociales, psicológicas y educativas que influye en cada uno de sus 

miembros, ya que conviven comunicativamente e interaccionan favoreciendo o no el 

desarrollo individual de cada persona. Entonces este clima familiar siempre influirá en 

las miembros esto puede ser de manera positiva o negativa manifestándose en las 

actividades cotidianas de todo ser humano. Estas actividades pueden ser con 

amistades, familiares, con toda persona con la que establezcamos un vínculo y en 

todas las áreas donde nos desenvolvamos como el trabajo o el ámbito académico.  
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Se espera que la familia sea el grupo inicial o primario de apoyo, que protege, 

ayude, inculque valores a la persona, además de incentivar su desarrollo y el 

crecimiento de todos los integrantes; sin embargo, muchos de estos poseen un clima 

familiar desfavorable o inadecuado, que puede agravar el desarrollo de los miembros 

generando caos en sus diversos vínculos fuera de la familia nuclear. Varios autores 

han llegado a la misma conclusión que las personas se desenvuelven en un ambiente, 

el cual influye en sus conductas, emociones, la familia es aquella parte fundamental 

que nos ayudará a sobrellevar diversas situaciones de estrés o por el contrario aquella 

que generará más momentos de conflicto generando resultados negativos.  

 

Este proceso de comportamiento se ejecuta para una optimización, y su objetivo 

es la capacidad de afrontamiento; cuando el entorno sea una amenaza para las 

personas, se ejecutará este proceso psicológico de "comprensión". Desde otra óptica, 

Zarate et al. (2017) se encuentra que existe una relación indirecta entre las condiciones 

familiares propicias para el aprendizaje y la presión académica. La educación es 

competitiva, siempre buscan sobresalir o la exigencia de la misma institución te hace 

ejerce presión sobre sí mismos, por esa razón las instituciones educativas deben 

buscar mecanismos que no alteren la tranquilidad de los estudiantes, deben buscar su 

paz emocional. Es importante que en cada institución se encuentren personas 

capacitadas que puedan orientar y ayudar a tomar la mejor decisión para el bienestar 

del alumnado.    

Se señala que cuando las condiciones familiares o escolares establecen un 

mínimo para los alumnos de primaria, el nivel de presión académica aumenta porque 

son más dependientes a esa edad. Así mismo, desde el modelo sistémico 

cognoscitivista de Gutiérrez (2018), asumir que la relación entre un individuo y su 

entorno es un sistema de circuito de entrada y salida constante, el cual debe estar 

siempre en un estado balanceado; considerar la evaluación intermedia de un mismo 

individuo para enfrentar diferentes ambientes durante este proceso, tales como 

factores que puede generar estrés.  
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La importancia de la familia en el desarrollo del niño, el adolescentes y jóvenes 

es vital, este grupo constituye un pilar que culminará su desarrollo social y debe saber 

trabajar en situaciones de estrés del ámbito cotidiano, lo mismo sucede en el ámbito 

educativo. Lo mencionado concuerda con Huaromo y Avilio (2019) donde menciona 

que el clima social familiar se relaciona en el rendimiento escolar en los estudiantes 

en este caso del quinto ciclo.  Los resultados de este estudio confirmaron que cuando 

el valor de correlación = 0.241, existe una correlación directa y positiva baja, de lo cual 

se puede concluir que el clima social familiar y el desempeño escolar se relacionan en 

varias dimensiones. Por tanto, la familia y lo que fomente es muy importante para el 

desempeño académico. El núcleo familiar logra ser indispensable para la conducta de 

los miembros de la familia, ellos brindan los valores iniciales que luego pondrán en 

práctica y los emplearán a lo largo de su vida, teniendo las herramientas suficientes 

para su óptimo desarrollo.  
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VI. CONCLUSIONES  

 

Primera. El estudio demuestra que el CSF se relaciona significativamente con el EA en 

los estudiantes de una institución educativa de la Provincia de Recuay, 2021. 

Su P-valor es de 0.00 y su nivel de correlación es de 0.724. Siendo el clima 

social familiar determinante en los niveles de estrés académicos. Se considera 

que en los casos en donde el clima social va a ser más adecuado, los niveles 

de estrés académico van a ser menores, ya que podrán ser regulados de mejor 

manera. 

 

Segunda. Se demuestra que existe una relación significativa entre el CSF y los 

estresores del EA en los estudiantes. Su P-valor es de 0.00 y su nivel de 

correlación es de 0.572. Siendo el clima social familiar determinante para en 

los niveles estresores presentados. Se considera que en donde el clima social 

va a ser más adecuado, los niveles de estresores van a ser menores, ya que 

podrán ser regulados de mejor manera. 

 

Tercera. El estudio demuestra que existe una relación significativa entre el CSF y los 

síntomas del EA en los estudiantes de una institución educativa de la Provincia 

de Recuay, 2021. Su P-valor es de 0.00 y su nivel de correlación es de 0.655. 

Siendo el clima social familiar determinante en los niveles de estrés 

académicos presentados, Se considera que el clima social va a ser más 

adecuado, los niveles de síntomas de estrés académico van a ser menores, 

ya que podrán ser regulados de mejor manera. 

 

Cuarta. El estudio demuestra que existe una relación significativa entre el CSF y las 

estrategias de afrontamiento del EA en los estudiantes de una institución 

educativa de la Provincia de Recuay, 2021. Su P-valor es de 0.00 y su nivel 

de correlación es de 0.535. Siendo el clima social familiar determinante para 

presentar estrategias de afrontamiento.  
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VII. RECOMENDACIONES 

 

Primera: En cuanto al encargado de la institución educativa de la Provincia de Recuay, 

se le propone realizar seminarios para los miembros de la comunidad 

educativa, en especial a los padres de familia, con la finalidad de concientizar 

y brindar técnicas para mejorar la cohesión familiar, aceptando y respetando 

diferencias relacionadas a los aspectos religiosos, sexuales, éticos, entre 

otros. Generando lazos familiares más estables.  

 

Segunda: En cuanto a los padres de familia, se recomienda la implementación de 

diversas estrategias educativas y recreativas, buscando mejorar el clima 

familiar a causa del COVID 19, además de reducir el estrés académico 

generado por las dificultades del escaso contacto con los docentes. La 

motivación debe estar dirigida a la atención general de los estudiantes de 

menor edad, además de la concientización de los mismos para un mejor 

entendimiento.  

 

Tercera: Se recomienda emplear nuevas estrategias para la identificación del estrés 

académico dentro de las aulas de los colegios de la Provincia de Recuay, con 

la finalidad de dirigirlos de manera oportuna hacia los psicólogos y lograr una 

mejora en la calidad del ámbito educativo. Se debe considerar que identificar 

los niveles de estrés permitirá que el estudiante pueda regularlo y direccionarlo 

con la ayuda de los profesionales.  

 

Cuarta: Se recomienda a los padres y profesores tomar mayor atención al 

comportamiento de los menores dentro de los hogares y de las aulas 

respectivamente, esto buscando identificar de forma inmediata, prestando 

mayor atención a los niveles de clima social familiar, ya que ellos logran ser la 

parte fundamental para que la persona implicada pueda sobrellevar y regular 

los niveles de estrés académico.  
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ANEXOS  

Anexo. Operacionalización de la variable 1: Clima social familiar  

 

 

 

  

Variables 
de estudio 

Definición conceptual Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores Escala de 
medición 

Clima 
social 
familiar  

El clima social familiar está 
relacionado con las 
interacciones que los padres 
desarrollan con los hijos en el 
hogar, estas pueden variar en 
cantidad y calidad. El tipo de 
interacción familiar que 
establecen los sujetos desde 
su temprana infancia ejerce 
influencia en sus diferentes 
etapas de vida, facilitando o 
dificultando las relaciones en 
las diferentes esferas de 
actividad: educativa, 
formativa, social y familiar 
(Omaña & Contreras, 2018). 

Operacionalmente la 
variable climas social 
familiar de acuerdo 
con la teoría del autor 
se enmarca en tres 
dimensiones: 
relaciones, 
desarrollo, 
estabilidad, para ser 
evaluadas en la 
investigación. 

Relaciones  Cohesión  Ordinal de 
tipo Likert  
 
Nunca (1) 
Muy pocas 
veces (2) 
Algunas 
veces (3) 
Casi siempre 
(4) 
Siempre (5) 
 

Expresividad  
Conflicto 

Desarrollo Autonomía  
Actuación  
Intelectual cultural 
Social recreativo  
Moralidad religiosa 

Estabilidad Organización  
Control  



 
 

 

 

Anexo. Operacionalización de la variable 2: Estrés académico 

 

 

 

Variables 
de estudio 

Definición conceptual Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores Escala de 
medición 

Estrés 
académico  

El estrés académico describe 
aquellos procesos cognitivos 
y afectivos que el estudiante  
percibe del impacto de los 
estresores académicos. Es 
decir, el estudiante evalúa 
diversos aspectos del 
ambiente académico y los 
clasifica como amenazantes, 
como retos o demandas a los 
que puede responder 
eficazmente o no (Águila 
et al., 2015) 

Operacionalmente la 
variable estrés 
académico de 
acuerdo con la teoría 
del autor se enmarca 
en tres dimensiones: 
estresores, síntomas 
y estrategias de 
afrontamiento, para 
ser evaluadas en la 
investigación. 

Estresores  Reacciones estresantes  Ordinal de 
tipo Likert  
 
Nunca (1) 
Muy pocas 
veces (2) 
Algunas 
veces (3) 
Casi siempre 
(4) 
Siempre (5) 
 

Síntomas  Reacciones físicas 
Reacciones psicológicas 
Reacciones 
comportamentales 

Estrategias 
de 
afrontamiento 

Situaciones de 
afrontamiento 



 
 

Anexo. Figura 1: Muestra de la investigación  

  

 

 

 

 

 

n= Tamaño de la muestra 

z= Nivel de confianza deseado 

p= Proporción de la población con la característica desea (éxito) 

q= Proporción de la población sin la característica deseada (fracaso) 

e= Nivel de error dispuesto a cometer 

N= Tamaño de la población 

 

Margen de error: 5% 

Nivel de confiabilidad: 95% 

Población: 121 

Tamaño de la muestra: 93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          z^2(p*q)   )         
n==e^2 + (z^2(p*q)) 

            N 



 
 

Anexo. Instrumentos de recolección de datos. 

 

Cuestionario del Clima Social Familiar 

Para resolver el presente cuestionario se le pediría considerar que “1” 

equivale a un nunca; “2” equivale a un casi nunca; “3” equivale a un A veces; “4” 

equivale a un casi siempre; y un 5 equivale a un Siempre. 

 

1  En mi familia nos ayudamos y apoyamos realmente unos a 
otros  

  

2  Los miembros de la familia guardan, a menudo, 
sentimientos para sí mismos  

  

3  En nuestra familia discutimos mucho    

4  En general ningún miembro de la familia decide por su 
cuenta  

  

5  Creemos que es importante ser los mejores en cualquier 
cosa que hagamos  

  

6   
A menudo hablamos de temas políticos o sociales  

  

7  Pasamos en casa la mayor parte de nuestro tiempo libre    

8  Los miembros de mi familia asistimos con bastante 
regularidad a los cultos de la Iglesia, templo, etc.  

  

9  Las actividades de nuestra familia se planifican 
cuidadosamente  

  

10  En mi familia tenemos reuniones obligatorias muy pocas 
veces  

  

11  Muchas veces da la impresión de que en casa sólo estamos 
pasando el rato  

  

12  En casa hablamos abiertamente de lo que nos parece o 
queremos  

  



 
 

13  En mi familia casi nunca mostramos abiertamente nuestros 
enojos 

  

14  En mi familia nos esforzarnos mucho para mantener la 
independencia de cada uno  

  

15  Para mi familia es muy importante triunfar en la vida    

16  Casi nunca asistimos a conferencias, funciones o conciertos    

17  Frecuentemente vienen amigos comer a casa o a visitarnos    

18  En mi casa no rezamos en familia    

19  En mi casa somos muy ordenados y limpios    

20  En nuestra familia hay muy pocas normas que cumplir    

21  Todos nos esforzamos mucho en lo que hacemos en casa    

22  En mi familia es difícil “desahogarse” sin molestar a todo el 
mundo  

  

23  En casa a veces nos enojamos tanto que golpeamos o 
rompemos algo  

  

24  En mi familia cada uno decide sus propias cosas    

25  Para nosotros no es importante el dinero que gane cada uno    

26  En mi familia es muy importante aprender algo nuevo o 
diferente  

  

27  Alguno de mi familia practica habitualmente deportes:  
fútbol, básquet, etc.  

  

28  A menudo hablamos del sentido religioso de la Navidad, 
Pascua y otras fiestas  

  

29  En mi casa, muchas veces resulta difícil encontrar las cosas 
cuando las necesitamos  

  



 
 

30  En mi casa una sola persona toma la mayoría de las 
decisiones  

  

31  En mi familia hay un fuerte sentimiento de unión    

32  En mi casa comentamos nuestros problemas personales    

33  Los miembros de mi familia casi nunca mostramos nuestros 
enojos  

  

34  Cada uno entra y sale de casa cuando quiere    

35  Nosotros aceptamos que haya competencia y que “gane el 
mejor”  

  

36   Nos interesan poco las actividades culturales    

37   Vamos a menudo al cine, competencias deportivas, 
excursiones, etc.  

  

38  No creemos en el cielo, ni en el infierno    

39  En mi familia la puntualidad es muy importante    

40   En casa las cosas se hacen de una forma establecida    

41  Cuando hay que hacer algo en casa es raro que se ofrezca 
algún voluntario  

  

42   En casa, si a alguno se le ocurre hacer algo en el momento, 
lo hace sin pensarlo demasiado  

  

43   Las personas de nuestra familia nos criticamos 
frecuentemente unas a otras  

  

44   En mi familia, las personas tienen poca vida privada o 
independiente  

  

45   Nos esforzamos en hacer las cosas cada vez un poco mejor    

46   En mi casa casi nunca tenemos conversaciones 
intelectuales  

  

47  En mi casa, todos tenemos uno o dos hobbies    



 
 

48   Las personas de mi familia tenemos ideas muy precisas 
sobre lo que está bien o mal  

  

49   En mi familia cambiamos de opinión frecuentemente    

50   En mi casa se da mucha importancia a cumplir las normas    

51   Las personas de nuestra familia nos apoyamos de verdad 
unas a otras  

  

52  En mi familia cuando uno se queja siempre hay otro que se 
siente afectado  

  

53   En mi familia a veces nos peleamos a golpes    

54   Generalmente, en mi familia cada persona sólo confía en si 
misma cuando surge un problema  

  

55   En casa, nos preocuparnos poco por los ascensos en el 
trabajo o las calificaciones escolares  

  

56  Alguno de nosotros toca un instrumento musical    

57  Ninguno de la familia participa en actividades recreativas, 
fuera del trabajo o de la escuela  

  

58  Creemos que hay algunas cosas en las que hay que tener 
fe  

  

59   En casa nos asegurarnos de que nuestras habitaciones 
queden limpias  

  

60   En las decisiones familiares todas las opiniones tienen el 
mismo valor  

  

61   En mi familia hay poco espíritu de grupo    

62   En mi familia los temas de pagos y dinero se tratan 
abiertamente  

  

63   Si en la familia hay desacuerdo, todos nos esforzamos para 
suavizar las cosas y mantener la paz  

  

64  Las personas de la familia se estimulan unos a otros para 
defender sus propios derechos  

  



 
 

65   En nuestra familia nos esforzamos muy poco para tener 
éxito  

  

66   Las personas de mi familia vamos con frecuencia a las 
bibliotecas  

  

67   Los miembros de la familia asistimos a veces a cursos o 
clases particulares que nos interesan  

  

68   En mi familia cada persona tiene ideas distintas sobre lo que 
está bien o mal  

  

69  En mi familia están claramente definidas las tareas de cada 
persona  

  

70   En mi familia cada uno puede hacer lo que quiera    

71  Realmente nos llevamos bien unos con otros    

72   Generalmente tenemos cuidado con lo que nos decimos    

73  Los miembros de la familia estamos enfrentados unos con 
otros  

  

74   En mi casa es difícil ser independientes sin herir los 
sentimientos de los demás  

  

75  “Primero el trabajo, luego la diversión”, es una norma en mi 
familia  

  

76   En mi casa, ver la televisión es más importante que leer    

77   Las personas de nuestra familia salimos mucho a 
divertirnos  

  

78  En mi casa, leer la Biblia es algo muy importante    

79  En familia el dinero no se administra con mucho cuidado    

80  En mi casa las normas son bastantes inflexibles    

81  En mi familia se concede mucha atención y tiempo a cada 
uno  

  



 
 

82  En mi casa expresamos nuestras opiniones de modo 
frecuente y espontáneo  

  

83  En mi familia creemos que no se consigue mucho elevando 
la voz  

  

84  En mi casa no hay libertad para expresar claramente lo que 
se piensa  

  

85  En mi casa hacemos comparaciones sobre nuestra eficacia 
en el trabajo o el estudio  

  

86  A los miembros de mi familia nos gusta realmente el arte, la 
música o la literatura  

  

87  Nuestra principal forma de diversión es ver televisión o 
escuchar la radio  

  

88  En mi familia creemos que el que comete una falta tendrá su 
castigo  

  

89  En mi casa, la mesa se levanta siempre inmediatamente 
después de comer  

  

90  En mi familia uno no puede salirse con la suya    

 



 
 

Cuestionario de Estrés Académico 

Para resolver el presente cuestionario se le pediría considerar que “1” 

equivale a un nunca; “2” equivale a un casi nunca; “3” equivale a un A veces; “4” 

equivale a un casi siempre; y un 5 equivale a un Siempre. 

Cuestionarios 

Respuestas en escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Estresores 

La competencia con los compañeros del grupo      

La sobrecarga de tareas y de trabajos estudiantiles      

La personalidad y el carácter de los profesores      

La evaluación (a través de exámenes, trabajos de 
investigación, ensayos) 

     

El tipo de trabajo que me piden los profesores 
(consulta de temas, revisiones bibliográficas, ensayos) 

     

No entender los temas que se abordan en clase      

Participación en clase (responder a preguntas, 
exposiciones) 

     

El tiempo limitado para hacer el trabajo docente      

Síntomas 

Trastornos en el sueño (insomnio o pesadillas)      

Fatiga crónica (cansancio permanente)      

Dolores de cabeza o migraña      

Problemas de digestión, dolor abdominal o diarrea      

Rascarse, morderse las uñas, frotarse      

Somnolencia o mayor necesidad de dormir      

Inquietud (incapacidad de relajarse y estar tranquilo)      

Sentimientos de depresión y tristeza (decaído)      

Ansiedad, angustia o desesperación      

Problemas de concentración      

Sentimiento de agresividad o aumento de irritabilidad      



 
 

Conflictos o tendencia a polemizar o a discutir      

Aislamiento de los demás      

Desgano para realizar las labores estudiantiles      

Aumento o reducción del consumo de alimentos      

Estrategias de afrontamiento 

Habilidad asertiva (defender nuestras preferencias, 
ideas o sentimientos sin dañar a otros) 

     

Elaboración de un plan y ejecución de sus tareas.      

Elogios a sí mismo.      

La religiosidad (oraciones o asistencia a misa)      

Búsqueda de información sobre la situación      

Ventilación y confidencias.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo. Carta de presentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo. Autorización de aplicación de instrumentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo. Captura de documento de consentimiento informado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo. Captura de pantalla de aplicación de los instrumentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Anexo. Captura de pantalla de la base de datos. 
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