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INTRODUCCIÓN 

 

La adolescencia es una etapa fascinate y a la vez compleja, donde las personas toman 

nuevas responsabilidades, buscan su identidad, practican valores aprendidos y desarrollan 

destrezas que les permiten convertirse en adultos responsables (Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia [UNICEF], 2002). No obstante, los jóvenes, se convierten en un 

grupo de riesgo durante su transición a la adultez a causa de los cambios que experimentan 

en este periodo, además que su desenvolvimiento muchas veces se ve influenciado por su 

entorno y la curiosidad de experimentar situaciones nuevas (Silva y Pillon, 2004). En este 

sentido, la familia juega un rol indispensable, a pesar de que muchas veces los jóvenes 

buscan ampliar su nivel social hacia otros contextos (Estévez et al., 2007). 

Marín et al. (2020) refieren que los padres al propiciar un cálido ambiente donde el 

respeto es el factor primordial, favorecen significativamente la autoestima, confianza  y 

seguridad de sus hijos; de esta forma promueven en ellos una autonomía física y emocional 

en el futuro. Por ello, si los adolescentes crean vínculos seguros y estables con adultos 

responsables, en este caso con sus progenitores,  tendrán la capacidad de hacer frente y 

resolver dificultades que les presente la vida (UNICEF, 2002). Si por el contrario, como 

refiere Mendizábal y Arzures (1999) la relación filial se califica por una comunicación pobre, 

poca labilidad emocional, y con bajo control conductual, esto afectaría de alguna forma el 

involucramiento de los padres en la vida del adolescente. Asimismo algunos padres exigen 

cambios conductuales, como medio para el logro del bienestar emocional y físico de sus 

hijos, siendo percibido en ocasiones por los adolescentes como autoritarismo y falta de 

comprensión. No obstante, otros padres se muestran indiferentes y hostiles en el desarrollo 

integral de sus hijos, afectando su tranquilidad, seguridad y el inicio de  futuras interacciones 

sociales (Marín et al., 2020). 

 De este modo, las competencias parentales de los progenitores cumplen un rol 

importante en el desenvolvimiento de los hijos, que vendrían a ser sus capacidades o recursos 

frente a las carencias de sus hijos en el área cognitiva, emocional y social y la percepción 

que estos tengan de ellas influye en el autoconcepto que los hijos tengan respecto a sus padres 

(Bayot y  Hernández, 2008). En base a ello, el bienestar psicológico del adolescente viene a 

ser la capacidad del individuo para hacer frente a los desafios de su entorno, quien además 

de querer encontrarle un sentido a su vida, va a depender de la relación que este tenga con 

sus padres (Ryff y  Keyes, 1995). 
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La Insitución Educativa Privada Horacio Zevallos Gamez se ubica en el distrito de 

José Leonardo Ortiz, contando con 25 aulas en sus tres niveles  académicos, las cuales son 

guiadas por diferentes docentes con amplia experiencia profesional.  

Dicho establecimiento cuenta con un departamento de Psicología, pero en la 

actualidad carece de un especialista debido a la  reducción de presupuesto, afectado por la 

pandemia. No obstante, los docentes son los encargados del área de tutoría, quienes en la 

medida de sus facultades, guian a los alumnos en temas de desarrollo educativo, afectivo y 

emocional;  por lo que a través de su experienca refieren que los estudiantes en su mayoría 

son disciplinados y respetuosos; sin embargo, existe preocupación por algunos, los cuales 

presentan indicadores como: inseguridad para relacionarse asertivamente, incertidumbre por 

los cambios venideros por su edad, y poco interés escolar, así como problemas familiares; 

refiriendo falta de comunicación en el hogar, poco tiempo de calidad compartido y bajo nivel 

de confianza hacia sus padres. Existiendo en tal motivo factores que se cree pueden estar 

directamente relacionados con el bienestar psicológico de los estudiantes y la apreciación de 

sus figuras parentales. Por lo tanto, ante lo expuesto, se plantea el siguiente problema: ¿Cuál 

es la relación entre competencia parental percibida y bienestar psicológico, según sexo y 

edad, en estudiantes de secundaria de una Institución Educativa Privada de José Leonardo 

Ortiz? 

Ante ello, el presente estudio plantea el siguiente objetivo general: Identificar  la 

relación de competencia parental percibida y bienestar psicológico, según sexo y edad, en 

estudiantes de secundaria de una Institución Educativa Privada de José Leonardo Ortiz, con 

los objetivos específicos: i) Describir el nivel de Competencia Parental Percibida según sus 

dimensiones, de acuerdo al sexo y edad, en los estudiantes de secundaria de una Institución 

Educativa Privada de José Leonardo Ortiz, ii) Describir el nivel de Bienestar Psicológico 

según sus dimensiones, de acuerdo al sexo y edad, en los estudiantes de secundaria de una 

Institución Educativa Privada de José Leonardo Ortiz y iii) Describir la relación entre las 

dimensiones de Competencia Parental Percibida y Bienestar Psicológico, de acuerdo al sexo 

y edad, en estudiantes de secundaria de una Institución Educativa Privada de José Leonardo 

Ortiz. 

Por esta razón, se formula la hipótesis: existe relación significativa y directa entre 

Competencia Parental Percibida y Bienestar Psicológico, según sexo y edad, en estudiantes 

de secundaria de una Institución Educativa Privada de José Leonardo Ortiz. 

La importancia de la presente tesis radica en que se analiza el bienestar psicológico 

como un factor indispensable para disfrutar de una adecuada salud mental, lo cual permite 



 

  

14 

 

que el individuo pueda vivir una vida plena en todos los ámbitos de su vida  y afronte de 

manera eficaz las dificultades que se presenten. Además se justifica metodológicamente 

dado que en el recojo de información se utilizan instrumentos que fueron adaptados a nuestro 

medio, los cuales servirán como base para futuras investigaciones en poblaciones similares 

a las de este estudio. 

Por último, el estudio está organizado del siguiente modo: En el primer capítulo, se 

presenta los antecedentes, las bases teóricas y el marco conceptual de las variables 

competencia parental percibida y bienestar psicológico, además del concepto de familia y 

adolescencia.  En el segundo capítulo, se explica el tipo y diseño de investigación, población, 

muestra, operacionalización de las variables, instrumentos y recolección de datos. En el 

tercer capítulo, se explica la discusión de resultados. En último lugar se presentan las 

conclusiones, recomendaciones, referencias y anexos. 
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CAPÍTULO I: DISEÑO TEÓRICO 

1.2.  Antecedentes 

1.2.1. Internacionales  

Méndez (2017) en su estudio de tipo descriptivo correlacional titulado “La 

percepción de los adolescentes de las prácticas parentales y de su Bienestar Psicológico”, 

evaluó a una población de 190 adolescentes entre 12 a 15 años, siendo evaluados con la 

Escala de Prácticas Parentales de Andrade y Betancourt y la Escala de Bienestar Psicológico 

de Díaz. Entre sus conclusiones más significativas resalta que las prácticas parentales 

influyen significativamente en el bienestar psicológico de los hijos, en especial cuando 

existen altos niveles de comunicación y control conductual por parte de ambos padres. 

Además expone que la correlación entre bienestar psicológico y las practicas parentales es 

más resaltante en las mujeres con el papel que ejerce la madre en comparación que la que 

tiene con el padre. 

Gaspar y  Gaspar (2017) en su investigación de tipo descriptivo titulado “Prácticas 

parentales: percepción de los padres sobre el impacto en el bienestar psicológico de los 

niños” teniendo como muestra 2256 padres de niños y niñas de 5° a 7° grado haciendo uso 

de las Escalas Crianza práctica - control y aceptación y Bienestar subjetivo (KIDSCREEN-

52). Concluyendo  que los padres presentan una percepción  positiva de sus hijos mayores a 

diferencia de los menores, por otro lado existe una percepción en grado positivo en relación 

al género femenino que en el masculino. 

Rubio (2017) con su estudio titulado “Influencia de la implicación de la familia en la 

motivación de los hijos” de tipo descriptivo,evaluó a 57 estudiantes de 10 a 12 años,  

utilizando el Cuestionario de Evaluación Motivacional del Proceso de Aprendizaje (EMPA). 

Siendo su conclusión más resaltante que a mayor implicación académica de los padres, 

mayor será el nivel de motivación de sus hijos para desempeñarse académicamente 

Álvarez y Salazar (2018) en su estudio de tipo correlacional y de diseño no 

experimental titulado “Funcionamiento familiar y bienestar psicológico en adolescentes de 

una comunidad vulnerable”, recolecta la información con los siguientes intrumentos: 

Bienestar Psicológico para Adolescentes de María Casullo (BIEPS- J) y APGAR familiar 

para adolescentes, aplicado a 79 adolescentes entre 11 y 20 años. 
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Encontrando que en un grupo con alto bienestar psicológico predominó un adecuado 

funcionamiento familiar aunque estadisticamente no se observó significancia; sin embargo 

resalta que la mayor insatisfación de los adolescentes con su dinámica familiar influye 

primero por la forma en que los padres manifiestan sus emociones poco placenteras, seguido 

por la falta de apoyo que manifiestan los integrantes de la familia para afrontar un problema 

y finalmente por el poco tiempo de calidad que comparten en familia, el nivel económico y 

los ambientes físicos  del hogar. A la vez describen que no existe diferencias significativas 

en referencia al sexo en la relación funcionamiento familiar y bienestar psicológico. 

1.2.2. Nacionales  

Guerra (2019) en su investigación titulada “Competencias parentales percibidas y 

agresividad en adolescentes de una institución educativa pública mixta de la ciudad de 

Cajamarca 2019” de tipo descriptivo – correlacional, contando con la participación de 163 

escolares del nivel secundario utilizando dos instrumentos: Escala de Competencia Parental 

Percibida y la Escala de Agresividad de Buss y Perry. Concluyendo que existe una relación 

indirecta y altamente significativa  entre la dimensión implicancia parental y la variable 

agresividad, indicando que a mayor intervención de los progenitores en la formación de los 

adolescentes,existirá un bajo nivel de agresividad de los menores en sus relaciones 

interpersonales. Por otro lado resalta un predominio de estudiantes en un nivel alto en la 

dimensión implicación parental, a diferencia de las otras dimensiones que se ubican en 

niveles medios y bajos. 

 Ayquipa (2019) con su estudio titulado “Percepción de la función parental y 

sintomatología depresiva en adolescentes escolares” de tipo descriptivo, evaluó a 103 

estudiantes de secundaria,  en edades oscilantes de 12 a 15 años,  utilizando la Escala de 

“Adolescent Family Process” (AFP) y el Inventario de Depresión infantil (CDI). Siendo su 

conclusión más resaltante que prevalece una inversa correlación entre función parental y  

depresión, es decir que a mayor nivel de percepción adecuada de los hijos hacia sus padres, 

menor nivel de sintomatología depresiva en los hijos, fortaleciendo la salud mental de los 

adolescentes. 

Villalobos (2019) en su estudio titulado “Competencia parental percibida y 

autoconcepto en estudiantes de 3° a 5° del nivel secundario de una institución educativa del 

sector pública de San Juan de Lurigancho” de tipo descriptivo correlacional no experimental, 

teniendo como grupo de estudio de 200 estudiantes, a los cuales se les administró la escala 

de competencia parental percibida (Versión hijos) y el Cuestionario de Autoconcepto de 

Garley. Concluyendo que se presenta una correlación positiva moderada entre las variables 
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en estudio tanto en hombres como en mujeres, es decir cuanto más adecuada es la percepción 

de los adolescentes hacia sus padres, existirá un mejor autoconcepto en los adolescentes, sin 

embargo ubica a la variable competencia parental percibida en un nivel promedio como en 

algunas dimensiones. 

Galicia (2020) en su trabajo de investigación “Competencia parental percibida y 

bienestar psicológico en estudiantes de secundaria de una institución educativa estatal de 

Trujillo” de tipo descriptivo correlacional, evaluó a un grupo constituido por 303 estudiantes 

de 3° a 5° de secundaria entre varones y mujeres, a los cuales se les administró la Escala de 

Competencia Parental Percibida, versión hijos (ECCPP-H) de Bayot y Hernández y la Escala 

de Bienestar Psicológico para jóvenes adolescentes (BIESP-J) de Casullo. Resaltando de 

entre sus conclusiones que, existe una relación directa y significativa entre las dimensiones 

consistencia disciplinar y control de situaciones de competencia parental percibida y 

bienestar psicológico respectivamente; es decir que los adolescentes que han sido criados 

dentro de un ambiente donde se cumplen las normas establecidas y con una adecuada 

flexibilidad regida por los padres, determinará  una adecuada capacidad de autonomía, 

seguridad y resolución de conflictos en los hijos. 

1.2.3. Locales  

Rodriguez (2017) en su trabajo de investigación de tipo descriptivo correlacional que 

lleva como titulo “Cohesión, adaptabilidad familiar y bienestar psicológico en estudiantes 

de nivel secundaria de la Institución Educativa Alas Peruanas”, evaluó a una población 

conformada por 115 estudiantes de todo el nivel secundario, a los cuales se le aplicó la Escala 

de Evaluación de Cohesión – Adaptabilidad Familiar IV (FACES IV) de Olson y la Escala 

de Bienestar Psicológico para Adolescentes de Casullo. De la cual resalta que existe una 

relación significativa entre las dos variables, enfatizando la importancia de un núcleo 

familiar sólido para fomentar un desarrollo saludable de sus hijos, en especial en el área 

emocional, además de encontrar niveles altos en la variable bienestar psicológico con un 

58.3% y niveles bajos con un 80.9% tanto en cohesión como en adaptabilidad familiar. 

Injo (2020) con su trabajo de investigación de tipo observacional, transversal y 

analítico titulado “Funcionamiento familiar y Bienestar psicológico en estudiantes de una 

institución educativa pública, Lambayeque, 2019” y para el recogo de información se 

utilizaron la Escala de evaluación de cohesión – adaptabilidad familiar (FACES IV) y la 

Escala de bienestar psicológico  para adolescentes (BIEPS-J) evaluando  127 estudiantes de 

1° a  4° de secundaria. Concluyendo en que si existe un adecuado funcionamiento familiar 

caracterizado por la existencia de vínculos emocionales estables, comunicación asertiva y 
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respeto de por medio, existitrá  por ende un apropiado grado de bienestar psicológico en los 

hijos adolescentes. Si embargo resalta que existe un predominio del nivel bajo en la variable 

competencia parental.  

 

1.2. Marco Teórico 

1.2.1. Competencia Parental Percibida 

1.2.1.1. Definiciones  

Competencia 

Rodrigo et al. (2009) refieren que competencia es la habilidad que poseen las personas para 

desenvolverse, integrando lo emocional, cognitivo y comportamental, para afrontar las 

demandas de su entorno.  

Master y Curtis (2000) definen el término competencia como el dominio en las tareas 

planteadas por el individuo, utilizando estrategias y aprovechando las oportunidades, 

dependiendo el contexto. 

Para Bizquerra y Pérez (2007) se denomina competencia al grupo de habilidades, y actitudes 

que presenta un individuo para desenvolverse en sus actividades de forma eficiente. 

Parentalidad 

La parentalidad hace referencia al rol que adoptan padres, así como normas, reglas y formas 

que utilizan en la crianza de sus hijos (Barudy y Dantagman, 2010 y Domínguez, 2012). 

Para Salas (2017) el término parentalidad engloba las actividades de los progenitores para 

guiar a sus hijos en su diario vivir. 

Así mismo, Sálles y Ger (2011) conceptualizan la parentalidad como las funciones que 

realizan los progenitores buscando el bienestar de sus hijos, además de fomentar su 

independencia y socialización, así como la mejora del vínculo familiar. 

Competencia Parental Percibida 

Las competencias parentales son las habilidades que poseen los progenitores para 

salvaguardar el bienestar emocional, físico y social de sus hijos, asegurándoles una crianza 

saludable (Barudy y Dantagman, 2010). 

Las competencias parentales hacen referencia a los recursos de las figuras parentales ante 

las carencias de sus hijos, las cuales gradúan respecto a sus etapas, tomando en cuenta el 

área cognitiva, emocional y social (Azar y Cote, 2002). 

Rodrigo et al. (2009) conceptualizan competencias parentales como el conjunto de aptitudes 

que poseen los padres para desenvolverse como tales, en base a las necesidades de sus hijos, 
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tomando en cuenta las normalidades de la sociedad y el apoyo brindado por las instituciones 

del estado. 

Por ello, Bayot y Hernández (2008) refieren que competencia parental percibida es la 

apreciación de los hijos referente a las capacidades o habilidades de sus progenitores, en 

base a los roles que estos adoptan como tales, así como de las normas, reglas o métodos que 

utilizan para su crianza. 

1.2.1.2. Fundamento teórico de las Competencias Parentales 

Teoría del Apego, Transmisión transgeneracional y trauma 

Bowlby (1978 citado en Loaiza, 2017) habla sobre el apego, el cual se refiere al vínculo 

existente entre madre e hijo(a), donde el infante busca de forma innata el afecto de su 

cuidador(ra) y si este fue un vínculo seguro o inseguro, influirá de forma positiva o negativa 

en todo su ciclo vital.  

Así mismo, Fonagy (1999, citado en Loaiza, 2017) menciona que se debe tomar en cuenta 

el concepto de autorregulación emocional, como transmisión generacional del apego, es 

decir que la capacidad del adulto para fomentar relaciones saludables va a depender de sus 

vínculos tempranos. Si los padres brindaron un apego seguro, fomentarían un adecuado 

desarrollo en el niño en todas sus etapas. Si, por el contrario, durante la etapa de la infancia, 

el niño no recibe afecto de sus padres, atención, comprensión, además de maltrato emocional 

y físico, se daría lo que comúnmente llamamos “trauma”. Si se diera este contexto, generaría 

en el niño desajuste emocional y comportamental, formando un adulto con vínculos íntimos 

insatisfactorios, con altos niveles de hostilidad y agresividad (Lecannelier et al., 2010, citado 

en Loaiza, 2017). 

Muchos de los desajustes emocionales que vemos generalmente en los jóvenes, dependen de 

los vínculos de apego establecidos en sus etapas tempranas. 

En resumen, este modelo teórico nos habla sobre los vínculos de apego que los padres 

recibieron en su infancia y cómo estos son trasmitidos a sus hijos como patrones repetitivos, 

fomentando en ellos la apropiada autorregulación de sus emociones o por el contrario 

generando episodios traumáticos. 

Teoría de los buenos tratos en la infancia 

Barudy y Dantagman (2010) en su teoría de “los buenos tratos en la infancia” nos habla 

sobre las competencias parentales desde un punto de vista sistémico; biológico, sociocultural 

y cognitivo, haciendo hincapié en la parentalidad biológica y social, donde menciona que la 

parentalidad biológica hace referencia a la capacidad de la persona para traer al mundo a un 
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nuevo ser y la parentalidad social a los recursos que utilizan los padres para cubrir las 

necesidades y expectativas de los hijos.  

Es así que estos autores generan un concepto de competencia parental, como la capacidad 

para satisfacer las necesidades de sus hijos desde un enfoque integral, tomando en cuenta el 

área emocional, social y físico del niño. 

Estos autores distinguen en dos componentes a las competencias parentales:   

Capacidades parentales: Se forman en los primeros años de la infancia a través de factores 

biológicos y culturales, los mismos que influyen más adelante en su desempeño como 

padres.  

Habilidades parentales: Recursos que utilizan los padres para adaptarse y desarrollarse con 

facilidad ante las diferentes etapas por las que pasan sus hijos. 

La presente investigación, para la variable competencia parental percibida se basa en el 

aporte teórico de Barudy y Dantagman con su Teoría de los buenos tratos de la infancia. 

Dicha teoría engloba las características de la población en estudio, respecto a la percepción 

que los hijos tienen de sus padres al desempeñar sus roles. 

1.2.1.3. Dimensiones de Competencia Parental Percibida 

Bayot y Hernández (2008) en su aporte teórico consideran tales dimensiones: 

Implicancia parental 

Se refiere al nivel en que los progenitores intervienen en la enseñanza de sus hijos.  (Bayot 

y Hernández, 2008). 

Resolución de Conflictos 

Hace referencia al modo en que los progenitores solucionan las dificultades en casa. (Bayot 

y Hernández, 2008). 

Consistencia Disciplinar 

Se refiere a la forma en que los padres establecen las reglas en el hogar, si son muy 

permisivos o por el contrario si son muy autoritarios, así como el cumplimiento de estas. 

(Bayot & Hernández, 2008) 

Deseabilidad social 

Detalla  las expectativas que tienen los padres respecto a las decisiones que toman los hijos 

en cada etapa de su vida y como esto influye en la relación entre ellos. (Bayot y Hernández, 

2008). 
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1.2.1.4. Tipos de Parentalidad  

Parentalidad Biológica 

Barudy y Dantagman (2010) definen el término parentalidad biológica como el ejercicio de 

fecundar y procrear un ser, lo que implica la unión de un hombre y una mujer. 

Parentalidad Social 

Refiere la habilidad de los padres para ayudar a sus hijos en su capacidad de adaptación a 

cualquier entorno y que estos puedan responder a las exigencias del contexto en el que se 

desenvuelvan (Barudy y Dantagman, 2010). 

1.2.1.5. Estilos Parentales 

Democrático 

Este estilo de crianza tiene como base la comunicación asertiva, fomentando un vínculo 

familiar saludable y evitando la sobreprotección (Dominguez, 2012; Sálles y Ger, 2011). 

Autoritario 

Se refiere al estilo de crianza imponente, donde tanto el padre como la madre se muestran 

exigentes tanto en las normas como en la cantidad de reglas impuestas en el hogar 

(Dominguez, 2012; Sálles y Ger, 2011). 

Negligente 

Forma de crianza que explica la falta de compromiso y poca responsabilidad al cumplir el 

rol de padres, lo que implica hacerse cargo de proteger, cuidar y atender las necesidades 

afectivas, sociales y escolares de los hijos (Dominguez, 2012; Sálles y Ger, 2011). 

Permisivo e indulgente 

Estilo opuesto al autoritario. Este tipo de estilo se refiere a la falta del compromiso por parte 

de los padres en las actividades de sus hijos. El padre, por el contrario, antes que involucrarse 

y cumplir con sus funciones prefiere dar libertar y evitar establecer reglas (Dominguez, 

2012; Sálles y Ger, 2011). 

1.2.1.6. Influencia de la familia 

La familia, base de la humanidad que desempeña un papel esencial en el crecimiento y 

desarrollo personal y social de sus integrantes, lo que influye en el desenvolvimiento óptimo 

de los menores ante las exigencias de su entorno. Sin embargo, existen situaciones que 

imposibilitan un adecuado cumplimiento en los roles de los padres. La violencia familiar, el 

consumo de drogas, las enfermedades físicas y mentales son algunos de los contextos que se 

pueden presentar y que evitan el desarrollo de un apego seguro entre padres e hijos, 

generando problemas de autoestima y empatía en los niños, influyendo en su área social 

(Sálles y Ger, 2011). 
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Otros de los factores a considerar y que siguen afectando a los adolescentes en la interacción 

con sus pares son la pobreza, la inmigración, el desempleo y la inclusión social (Sálles y 

Ger, 2011). 

Por lo tanto, es la familia la responsable directa de la educación de los hijos, quienes deben 

formarse en valores y habilidades óptimas para responder a las exigencias de la sociedad. Y 

las familias, requieren del apoyo incondicional de profesionales e instituciones de la 

sociedad para hacer más llevadera el cumplimiento de sus funciones (Bayot y Hernández, 

2008). 

1.2.2. Bienestar Psicológico 

1.2.2.1. Definiciones de Bienestar Psicológico 

El término bienestar psicológico ha sido indagado a lo largo del tiempo dentro del campo de 

la psicología, confundiéndose con términos como la felicidad o satisfacción con la vida. Sin 

embargo, se logró diferenciar dichos conceptos, encontrándose entre las definiciones más 

resaltantes, los siguientes autores: 

Ryff y Kayes (1995) citado por Galicia (2020) define al bienestar psicológico como la 

realización óptima del individuo la cual le asigna un sentido a su vida, logrando desafiar los 

obstáculos que se le presentan. Refiere además la intervención de 6 principios para el logro 

de tal fin, en contraste a las Teorías Unidimensionales existentes, entre los cuales tenemos: 

auto aprobación, vínculos favorables con otros, desarrollo individual, manejos del contexto, 

sentido de vida y autonomía. 

García-Viniegras y Gonzáles (2000) aseveran que el bienestar psicológico es una definición 

que manifiesta el sentir positivo y el concepto benéfico de sí mismo, relacionándose de forma 

particular con el área físico, psíquico y social sin dejar de lado sus experiencias vivenciales. 

Refieren además la existencia de elementos reactivos, temporales y relacionados con la 

dimensión emocional, sin embargo, en la dimensión cognitiva se observan elementos 

estables; relacionados e intervenidos por la personalidad del individuo, vista como un 

conjunto complejo de interacciones y por estables condiciones contextuales. 

Casullo y Castro (2002) tomando en cuenta el modelo Multidimensional de Bienestar 

Psicológico de Ryff, refieren que el Bienestar Psicológico es: “la capacidad de enfrentarse a 

situaciones de cambio con relación a sí mismo, las relaciones interpersonales y es el dominio 

del entorno, lo que incide en su auto apreciación y en el empleo de recursos para enfrentar 

las nuevas circunstancias desde lo intra psíquico y lo interpersonal” (p.130). 

Romero, García, y Brustad (2009) define al bienestar psicológico como un constructo de tipo 

multidimensional ya que comprende factores del nivel individual y social de las personas, la 
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manera en la que se desarrollan y la estimación de su realidad. A la vez se enfatiza en el 

desarrollo de sus habilidades para alcanzar el logro de sus metas y la autopercepción de su 

satisfacción con la vida. 

Dinner et al. (1999) refiere que el bienestar psicológico el bienestar subjetivo “es una 

categoría amplia de fenómenos que incluye las respuestas emocionales de las personas, 

dominios de satisfacción y juicios globales de satisfacción con la vida.” (p. 277). 

1.2.2.2 Dimensiones de Bienestar Psicológico 

Casullo M. (2002) con su Escala de Bienestar Psicológico para jóvenes adolescentes 

(BIEPS-J) indica la existencia de 4 dimensiones, entre las cuales tenemos: 

Control de situaciones  

Capacidad mediante el cual una persona se puede mostrar autosuficiente y competente para 

lograr manejar situaciones, ajustándolo al logro de sus objetivos y necesidades.  

Aceptación de sí mismo 

Autoapreciación y  aprobación de los diversos atributos personales entre positivos y 

negativos, además de apreciar situaciones vividas del pasado.  

Vínculos psicosociales 

Constitución de relaciones interpersonales sólidas a lo largo del tiempo, basadas en empatía, 

confianza y afecto.  

Proyectos personales 

Propósitos que le dan sentido a la vida de una persona, los cuales pueden ser ejecutados en 

corto o largo plazo. 

1.2.2.3. Modelos Teóricos sobre Bienestar Psicológico 

Teoría Multidimensional del Bienestar Psicológico de María Casullo  

Casullo y Castro (2000), tomando como modelo la teoría de Ryff, manifestaban que muchas 

teorías existentes sobre bienestar Psicológico explicaban que dicho término estaba 

relacionado con adjetivos como inteligencia, apariencia física y condiciones económicas.  

Sin embargo, enfatiza que una persona con un alto bienestar psicológico percibe a través de 

sus vivencias: satisfacción con la vida y que parcialmente experimenta emociones no 

placenteras como la rabia o tristeza. Su teoría, además, se centra en un significado triárquico 

tomando en cuenta a los siguientes componentes:  

Componente emocional: hace referencia de las emociones entre negativas y positivas, a pesar 

de ser momentáneas e independientes. 

Componente cognitivo: procesamiento cognitivo basado en sus creencias y pensamientos 

como resultado de sus experiencias vividas. 
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Componente emocional y cognitivo: interacción entre sus ambos componentes. 

Modelo de Bienestar Psicológico de Carol Ryff  

Ryff y Keyes (1995) enfatizan el bienestar psicológico toma el proceso personal como fuente 

de satisfacción o de emociones placenteras. Además, resalta que cada una de las dimensiones 

es un indicador independiente para lograr alcanzar un bienestar personal, y no como 

predictor del bienestar. 

Ryff y Singer (1996) citado por Gaxiola y Palomar (2016), autores de uno de los primeros 

modelos de Bienestar Psicológico, proponiendo un modelo compuesto por seis elementos:  

Autonomía: sentimiento de autodeterminación para decidir en favor del logro de sus 

objetivos. 

Dominio del ambiente: capacidad de adaptar convenientemente un contexto para satisfacer 

sus necesidades. 

Crecimiento personal: conjunto de actividades con énfasis en el desarrollo y evolución de 

un individuo a través del tiempo. 

Relaciones interpersonales positivas: recíproca interacción entre dos o más personas basada 

en valores y afectos. 

Propósito de vida: intención significativa de una persona para expresar el motivo de su 

existencia través de los actos que realiza. 

Autoaceptación: apreciación positiva de un individuo sobre sí mismo y sobre su pasado. 

Teoría de Bienestar Psicológico de Diener 

Diener et al. (1999) enfatiza que el bienestar está formado por dos elementos significativos: 

el aspecto afectivo y el cognitivo. Teniendo: 

El aspecto afectivo: la sumatoria de las emociones positivas (si cuenta como placenteras) y 

negativas (si genera malestar o angustia para el individuo). 

El aspecto cognitivo: toma en cuenta los juicios valorativos de la satisfacción con la vida en 

sus diferentes modalidades: satisfacción con la vida, pareja, trabajo, entre otros. 

Teoría PERMA del Bienestar Psicológico de Martín Seligman 

Seligman (2011) refiere que el bienestar depende de la relación que tienen entre sí diferentes 

elementos, y que cada uno de ello debe cumplir con ciertos criterios para convertirse en un 

elemento significativo: favorecer al logro del bienestar, ser utilizado de forma autónoma por 

muchas personas, es decir no debe ser obligatorio para obtener los otros elementos y cada 

uno de ellos es medido y definido independientemente de forma exclusiva. 
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Sus principales elementos son: emoción positiva, compromiso, significado, relaciones 

positivas y logros, los cuales al juntar sus iniciales de cada uno de ellos en inglés forman la 

siguiente mnemotecnia “PERMA”: 

Emociones positivas (Positive emotions): sugiere un predominio del número de emociones 

positivas ya que estas nos permiten experimentar satisfacción con la vida. 

Compromiso (Engagement): refiere la búsqueda del involucramiento interno para el logro 

de sus objetivos tomando en cuenta su potencial. 

Relaciones positivas (Relationships): considera que las personas son como un antídoto para 

nuestra vida, influyendo en el logro de nuestra felicidad. 

Significado (Meaning): se refiere a la percepción que tenemos sobre nuestra vida y de esa 

forma darle un sentido a nuestro bienestar. 

Logro (Accomplishment): nivel de satisfacción que siente un individuo tras el logro de sus 

metas y objetivos.  

En tal sentido, el presente estudio para la variable bienestar psicológico, se enfocará 

en la teoría de Casullo (2002), ya que engloba la problemática observada en los estudiantes 

de acuerdo a las dimensiones planteadas por la autora como la poca confianza de los 

adolescentes para lograr sus metas, poca capacidad para manejar sus emociones, dificultad 

relacionarse con otros y presentan una autovaloración inadecuada. 

 

1.2.2.4. La Adolescencia  

La Organización Mundial de la Salud [OMS] (2018) puntualiza a la adolescencia como la 

época del desarrollo humano en edades percibida de 10 a 19 años. Dicha etapa  se caracteriza 

por la aparición de cambios abruptos entre físicos y emocionales, sin embargo su 

temporalidad será influenciado por el ámbito cultural.  

Papalia et al (2012) la define como larga etapa de transición comprendida entre los 11 a 20 

años, enfocado en la búsqueda de su crecimiento no solo física si no también cognitiva, 

social, de identidad, autonomía e identidad.  

Etapas de la adolescencia 

Awapara y Valdiviezo (2013) dividen la adolescencia en etapas: 

Adolescencia Temprana (11 a 14 años): presenta particularidades en su desarrollo físico, 

cognitivo y social, a la vez se inicia la búsqueda de su autonomía e identidad. Trasladan su 

dependencia afectiva de sus padres a sus amigos e inicia el interés por su aspecto físico 

favoreciendo la práctica de actividades en beneficio de su salud. 
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Adolescencia Media (14 a 16 años): se logra una adaptación parcial y aceptación de sí 

mismo, a la vez deja de lado su admiración por el rol paterno ya que inicia a integrarse a 

grupos adolescentes (Sánchez, 2019).  

Adolescencia tardía (17 a más): los adolescentes en esta etapa logran alcanzar un nivel 

comunicativo más estable con sus figuras de autoridad. Se resalta, además, la dinámica 

armónica entre su identidad, manejo emocional y autonomía, sin embargo, las 

responsabilidades que están bajo su manejo les genera ansiedad. Sánchez (2019) 

Cambios en la adolescencia  

Cambios biológicos: Lara (1996) refiere que la adolescencia se caracteriza por los siguientes 

cambios fisiológicos: crecimiento corporal repentino y de peso con el objetivo de alcanzar 

su estatura adulta, siendo en las mujeres su crecimiento menos duradero en comparación de 

los varones, maduración y crecimiento de los órganos sexuales primarios en relación con la 

reproducción (sistema reproductor femenino – masculino), maduración y crecimiento los 

órganos secundarios que no están relacionados con la reproducción: crecimiento del vello 

axilar y púbico, cambios de voz, cambios en la piel, entre otros que son parte de un proceso 

de larga duración y primera menarquia en las mujeres y eyaculaciones nocturnas en los 

varones. 

Cambios Psicológicos: desarrollan características del pensamiento formal, como el pensar 

sobre sus propios pensamientos (metacognición) y la reflexión sobre sus propios 

pensamientos (introspección). Villarreal et al (2016) describen que la estructura mental del 

adolescente también sufre cambios importantes en su reestructuración, caracterizado por una 

actitud crítica hacia las decisiones que toman los padres, desafiando sus opiniones y 

discutiendo antes de acatarlas, pensamiento formal y la moralidad para reflexionar sobre las 

decisiones pasadas y futuras; sin embargo, su ambiente sociocultural y familiar influye en 

sus acciones, desarrollo de su auto concepto, perfila la imagen de sí mismo e intenta lograr 

su autosuficiencia. 

Cambios Sociales: Villarreal et al. (2016) enfatizan que el aspecto social de los adolescentes 

es reestructurado por el distanciamiento en la relación padres – hijos, ya que los adolescentes 

se enfocan en la búsqueda de su autonomía e identidad y por sus grupos de amigos son 

elegidos por su igual nivel de madurez social, cognitiva y emocional. 
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1.3. Marco Conceptual 

1.3.1. Competencia Parental Percibida 

Bayot y Hernández (2008) la conceptualizan como la apreciación que los hijos 

presentan acerca de las capacidades o recursos de los padres para hacerse cargo de sus 

necesidades, respecto al área cognitiva, emocional y social, tomando en cuenta sus etapas y 

el entorno en que se desenvuelven. 

1.3.2. Bienestar Psicológico 

El bienestar psicológico es la competencia que posee el individuo para establecer  

vinculos saludables, poseer una autopercepción adecuada, tener objetivos claros y dominar 

un contexto para el logro de los mismos. Dicho concepto es medido si el individuo 

experimenta altos niveles de satifacción, un buen estado anímico y  ocasionalemente percibe 

emociones  poco placenteras (Casullo y Castro, 2000). 

1.3.3. Adolescencia 

La adolescencia es un período de preparación para la adultez, limitada desde los 10 

hasta los 19 años. En esta etapa ocurren cambios abruptos y experiencias significativas, sin 

embargo el contexto sociocultural es un determinante de gran influencia para un 

afrontamiento adecuado (OMS) 

1.3.4. Familia 

La familia es el cimineto de la sociedad y desempeña un rol impresindible en el 

crecimiento y progreso personal y social de sus integrantes, lo que influye en el 

desenvolvimiento óptimo de los menores ante las exigencias de su entorno (Sálles y Ger, 

2011). 
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CAPÍTULO II: MÉTODOS Y MATERIALES 

2.1.     Diseño 

El enfoque de la actual investigación es cuantitativo y es de diseño no experimental, 

transversal debido a que no existió alteración en las variables para observar futuras 

consecuencias y se analiza los datos en un momento dado (Hernández et al., 2014). 

2.2.     Tipo de investigación  

Es de tipo descriptivo y de alcance correlacional porque busca la vinculación entre 

dos variables (Hernández et al., 2014), en nuestro caso Competencia Parental Percibida y 

Bienestar Psicológico. El diagrama es el siguiente:  

 

 

 

 

 

 

Leyenda del diseño 

M: Estudiantes de la I.E. “Horacio Zevallos Gamez” de José Leonardo Ortiz – 

Chiclayo. 

V1: Competencia Parental Percibida. 

V2: Bienestar Psicológico. 

r: relación entre Competencia Parental Percibida y Bienestar Psicológico 

2.3.      Población y muestra 

2.3.1.   Población 

La población está conformada por 100 alumnos de 1° a 5° grado del nivel secundario, 

registrados en el año escolar 2020 de la Institución Educativa “Horacio Zevallos Gamez” del 

distrito de José Leonardo Ortiz de la ciudad de Chiclayo. 

 

 

 

 

                                           V1 

                 M                               r 

                                   

          V2 
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Tabla 1 

Distribución poblacional de los alumnos del nivel secundario, según grado y sección, de la 

institución educativa privada “Horacio Zevallos Gamez” del distrito de José Leonardo 

Ortiz de la ciudad de Chiclayo. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

  1° "A" 13 13.4 

 

 

2” "A" 5 5.2 

2° "B" 7 7.2 

Grado y Sección 
3° "A" 10 10.3 

3° "B" 15 15.5 

 

 

4° "A" 11 11.3 

4° "B" 10 10.3 

 
5° "A" 15 15.5 

5° "B" 11 11.3 

 Total 97 100.0 

 Fuente: Datos obtenidos de una institución educativa privada de Chiclayo. 

2.3.2.   Muestra 

 La muestra es de tipo censal, debido a que representa la misma cantidad de alumnos 

pertenecintes a la población en estudio; sin embargo se descarta la evaluación de 3 

estudiantes, por criterios de exclusión. Por ello, la muestra está compuesta por 97 alumnos 

del nivel secundario de la Institución Educativa “Horacio Zevallos Gamez” del distrito de 

José Leonardo Ortiz de la ciudad de Chiclayo.  

2.3.3.   Criterios de inclusión 

- Estudiantes matriculados en todo el nivel secundario. 

- Estudiantes tanto de ambos géneros en edades oscilantes de 12 a 17 años. 

- Estudiantes que vivan por lo menos con alguno de sus progenitores. 

2.3.4.   Criterios de exclusión  

- Estudiantes que no dispongan con el consentimiento de uno de sus padres. 

- Estudiantes que no se ubiquen en el rango de edad establecido en el presente 

estudio. 

- Estudiantes que no vivan con ninguno de sus padres. 

2.4.      Limitaciones 

La presente investigación se realizó de forma virtual en un colegio particular del 

distrito de José Leonardo Ortiz, la cual se vio influenciada por algunas variables; como la 

etapa de pandemia y la educación virtual, la misma que no todos los estudiantes tienen 

acceso. Por lo antes mencionado, varios adolescentes no fueron parte del estudio.  Así 

mismo, se observó complicaciones en el llenado de las pruebas como seguir las indicaciones 

o dejar preguntas sin resolver.
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2.5.      Operacionalización de las variables 
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2.6 Instrumentos para la recolección de datos 
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2.7.      Procedimiento de recolección de datos 

Para dar inicio a la recolección de datos para el presente informe, primero se emitió 

un documento de presentación a nombre de la Escuela Profesional de Psicología de nuestra 

casa superior dirigida al encargado de la institución educativa. 

Luego de adquirir los  permisos correspondientes, se realizó una reunión con los 

tutores del nivel secundario con quienes se realizó un análisis situacional, a la vez que se nos 

facilitó los datos necesarios de los padres para obtener su aprobación. 

Se formaron grupos de WhatsApp con los alumnos que obtuvieron el permiso 

correspondiente, a quienes por ese medio se les enviaba las indicaciones generales para 

responder a los cuestionarios que eran enviados a través de un link; sin embargo, en otros 

casos se requirió un seguimiento más personalizado ya que existieron factores como falta de 

una computadora en casa o no contaban con una señal estable de internet que impedían una 

respuesta adecuada a la demanda. Dichas acciones se realizaban en horarios que no afecte la 

tranquilidad de los padres o desarrollo escolar e integral de los alumnos. 

Finalmente, tras culminar la evaluación se derivó a tabular los datos alcanzados 

través de la Hoja de cálculo Excel y en seguida se exportó al Programa estadístico SPSS 

23.0, permitiendo representar los resultados conforme a los objetivos planteados obteniendo 

además la validez de los instrumentos. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1.     Resultados  

En la tabla 2 se muestran los coeficientes de correlación de Spearman encontrados 

entre la relación de Competencia Parental Percibida y Bienestar Psicológico en estudiantes 

de una institución educativa privada de José Leonardo Ortiz; evidenciándose una correlación 

significativa (Sig. <0,01) y directa entre las variables. Del mismo modo, se observa una 

correlación significatica (Sig. <0,05) y directa entre competencia parental percibida y 

bienestar psicológico, en relación al sexo masculino (Rho=0,404) y femenino (Rho=0,375). 

Así mismo, se muestra una correlación significativa (Sig. <0,05) y directa entre competencia 

parental percibida y binestar psicológico, respecto a las edades: 12 a 14 años (Rho=0,420) y 

15 a 17 años (Rho=0,386). 
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En la tabla 3 y figura 1, se observa que en las dimensiones de Competencia Parental 

Percibida en los estudiantes de una institución educativa privada de José Leonardo Ortiz 

prevalece el nivel alto, con un 82% en la dimensión Consistencia Disciplinar, que significa 

la capacidad de los progenitores para promover un ambiente estructurado, en el cual son 

modeladores y guías de aprendizaje, seguido de un 62% en la dimensión Resolución de 

Conflictos, que representa la disposición de los padres para resolver conflictos que se 

producen a causa de las requerimientos de los hijos y un 61% en la dimensión de Implicación 

Parental que significa el interés de los padres por el desarrollo integral de sus hijos. Sin 

embargo, en la dimensión Deseabilidad Social prevalece el nivel medio con un 65%, que 

representa la baja expectativa de los padres respecto a sus hijos. 
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En la tabla 4 y figura 2, se observa que las dimensiones de Competencia Parental 

Percibida presentan un alto predominio en el sexo masculino: Consistencia Disciplinar con 

un 86%, que significa la capacidad de los progenitores para proporcionar un medio 

estructurado en el cual son guías, seguido de un 76% en Implicación Parental, que representa 

el interés de los padres por el desarrollo afectivo, cognitivo y comportamental de sus hijos y 

un 49% en Deseabilidad Social, que significa las expectativas de los padres respecto a sus 

hijos. Sin embargo, en la dimensión Resolución de Conflictos se evidenció un 62% en ambos 

sexos, representando la habilidad de los progenitores para solucionar problemas que se 

producen a partir de las requerimientos de los estudiantes. 
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En la Tabla 5 y Figura 3, se observa que existe un alto predominio de Competencia 

Parental Percibida en alumnos de edades 12 a 14 años, en las dimensiones Consistencia 

Disciplinar con un 87%, que significa la capacidad de los padres para desarrollar un ambiente 

constituido, en el cual son  guías , seguido de un 72% en Implicación Parental, que representa 

el interés de los padres por el desarrollo afectivo, cognitivo y comportamental de sus hijos y 

Resolución de Conflictos, que significa la capacidad para dar solución a las dificultades que 

se suscitan a partir de las requerimientos de los adolescentes. Sin embargo, respecto a la 

dimensión Deseabilidad Social, se observa un porcentaje mayor en el nivel medio, 

predominando en las edades de 15 a 17 años un 66%, lo que representa las pocas expectativas 

de los padres respecto a sus hijos. 
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En la tabla 6 y Figura 4, se observa un predominio del nivel alto en las siguientes 

dimensiones de Bienestar Psicológico: Proyectos Personales con un 94%, de lo cual 

podemos inferir que existe una adecuada proyección de metas y objetivos que le dan sentido 

a la vida de la mayoría de los estudiantes. Seguido de un 93% ubicándolo en un nivel alto a 

la dimensión Control de situaciones, lo que indicaría que los alumnos presentan una 

adecuada capacidad para mostrarse autosuficientes en el manejo de situaciones y adaptarlas 

para el logro de sus metas. Sin embargo, un grupo de estudiantes se ubican en un nivel medio 

en la dimensión Aceptación de sí mismo, lo cual se infiere como la poca capacidad de 

autoapreciación y aceptación de sus rasgos personales; y en la dimensión Vínculos 

psicosociales, caracterizado por una inestable formación de sus relaciones interpersonales 

donde la empatía, respeto y afecto no siempre están presentes. 
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En la Tabla 7 y Figura 5, se observa que existe un alto predominio del Bienestar 

Psicológico en el sexo masculino en las dimensiones control de situaciones con un 95% y 

con un 92% en las dimensiones aceptación de sí mismo y vínculos psicosociales en 

comparación con el sexo femenino. No obstante, se percibe que el sexo femenino presenta 

un alto predominio en la dimensión proyectos personales con un 97% a comparación con el 

sexo masculino con un 87%, infiriendo que las mujeres casi en su mayoría muestran una 

proyección adecuada de sus objetivos en los tiempos programados lo cual supone darle un 

sentido a su vida en comparación de los varones. 
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En la Tabla 8 y Figura 6, se observa que existe un alto predominio del Bienestar 

Psicológico en adolescentes que oscilan en períodos de 15 a 17 años en la dimensión Control 

de situaciones con un 96% lo que indica un adecuado manejo de situaciones para el logro de 

sus metas a diferencia de los alumnos de 12 a 17 años. Sin embargo, se observa una 

preponderancia en los alumnos en edades de 12 a 14 años en la dimensión Aceptación de sí 

mismo con un 94% evidenciando una alta capacidad de autoapreciación, seguido de un 89% 

en la dimensión Vínculos psicosociales lo que indica una saludable formación de sus 

relaciones interpersonales y con un 96% en la dimensión Proyectos personales refiriendo 

una adecuada proyección de metas a corto y largo plazo; a diferencia de los adolescentes de 

15 a 17 años. 
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En la tabla 9, se visualiza entre los resultados más resaltantes que la dimensión  

implicación parental de competencia parental percibida presenta una correlación 

significativa (Sig.<0,05) y directa con dos dimensiones del bienestar psicológico: control de 

situaciones (Rho = 0,283), aceptación de sí mismo (Rho = 0,385) y vínculos psicosociales 

(Rho = 0,224). Así mismo, se observa que la dimensión resolución de conflictos de 

competencia parental percibida muestra una correlación significativa (Sig. > 0.05) y directa 

con las dimensiones control de situaciones (Rho=0,297) y aceptación de sí mismo 

(Rho=0,396) de bienestar psicológico. Mientras que la dimensión consistencia disciplinar 

muestra una correlación significativa (Sig. > 0.05) y directa con la dimensión control de 

situaciones (Rho=0,297). 
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En la tabla 10, se observa los coeficientes de correlación de Spearman producto de 

la correlación de las dimensiones de Competencia Parental Percibida y Bienestar Psicológico  

según sexo en estudiantes del nivel secundario de una institución educativa privada de José 

Leonardo Ortiz; percibiendose en el sexo masculino una correlación significativa (Sig. < 

0,05) y directa entre la dimensión implicación parental de competencia parental percibida 

con vínculos sociales (Rho = 0,388) de bienestar psicológico. Existiendo también una 

correlación significativa (Sig. < 0,05) y directa entre la dimensón resolución de conflictos 

de competencia parental percibida con dos dimensiones de bienestar psicológico: aceptación 

de sí mismo (Rho = 0,350) y vínculos psicosociales (Rho = 0,337). Del mismo modo existe 

una correlación significativa (Sig. < 0,05) y directa entre la dimensón consistencia 

disciplinar de competencia parental percibida y control de situaciones (Rho = 0,325) de 

binestar psicológico.  

Así mismo, se visualizó en el sexo femenino una correlación significativa (Sig. < 

0,05) y directa entre las dimensión implicación parental de competencia parental percibida 

con dos dimensiones de bienestar psicológico: control de situaciones (Rho = 0,332) y 

aceptación de sí mismo (Rho = 0,394).  Del mismo modo existe correlación significativa  

(Sig. < 0,05) y directa entre la dimensión resolución de conflictos de  competencia parental 

percibida con control  de situaciones (Rho = 0,400) y aceptación de sí mismo (Rho = 0,422) 

de bienestar psicológico. 
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En la tabla 11, se observa los coeficientes de correlación de Spearman producto de 

la correlación de las dimensiones de Competencia Parental Percibida y Bienestar Psicológico  

según edad en alumnos del nivel secundario de una institución educativa privada de José 

Leonardo Ortiz; percibiéndose en los estudiantes de edades 12 a 14 años, una correlación 

significativa (Sig. >0.05) y directa entre implicación parental de competencia parental 

percibida con vínculos psicosociales (Rho = 0,333) de bienestar psicológico. Del mismo 

modo, entre resolución de conflictos de competencia parental percibida y aceptación de sí 

mismo de mismo (Rho = 0,327) de bienestar psicológico. 

Así mismo, los estudiantes de 15 a 17 años, presentan una correlación significativa 

(Sig. < 0,05) y directa entre implicación parental de competencia parental percibida con 

control  de situaciones (Rho = 0,400) y aceptación de sí mismo (Rho = 0,423) de bienestar 

psicológico. Igualmente, existe correlación significativa  (Sig. < 0,05) y directa entre la 

resolución de conflictos de  competencia parental percibida con control de situaciones (Rho 

= 0,442)  y aceptación de sí mismo (Rho = 0,340)   de bienestar psicológico. 
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3.2.      Discusión de Resultados 

La finalidad del presente estudio fue determinar la relación entre competencia 

parental percibida y bienestar psicológico en estudiantes de una institución educativa privada 

de José Leonardo Ortiz. Por ello, se irá redactando y detallando la respuesta a cada uno de 

los objetivos planteados, tomando en cuenta estudios previos y teorías que den soporte a los 

resultados encontrados. 

El primer objetivo del presente estudio busca identificar la relación de competencia 

parental percibida y bienestar psicológico, según sexo y edad, en estudiantes de secundaria 

de una Institución Educativa de José Leonardo Ortiz. En este sentido, se percibe que existe 

una correlación significativa y directa entre las variables competencia parental percibida y 

bienestar psicológico. Esto significa que los alumnos tienen una apreciación positiva de las 

capacidades de sus progenitores para criarlos, mostrándose competentes para responder a 

sus necesidades y siendo partícipes de su desarrollo integral, concepto dado de competencias 

parentales por Bayot y Hernández (2008), lo cual se relaciona con el bienestar psicológico, 

entendido por Casullo (2002) como la capacidad de los hijos para establecer vínculos 

saludables, poseer una autopercepción adecuada, tener objetivos claros y dominar un 

contexto para el logro de los mismos. A la misma conclusión llegó un estudio internacional, 

donde se concluyó que las prácticas parentales guardan una relación directa y significativa 

con la variable bienestar psicológico (Méndez, 2017). Por su parte, Injo (2020) investigó el 

funcionamiento familiar y el bienestar psicológico en estudiantes de secundaria, donde 

encontró que un adecuado funcionamiento familiar se relaciona con un adecuado nivel de 

bienestar psicológico. 

Asi mismo, se evidencia una correlación significativa y directa entre las variables en 

ambos sexos, lo que significa que los y las adolescentes que manifiestan una apreciación 

objetiva respecto a las capacidades y cumplimiento del rol de sus progenitores, manifiestan 

un adecuado bienestar emocional. En un estudio similar del contexto internacional se 

evidenció que las prácticas parentales guardan una correlación significativa con el bienestar 

psicológico de los adolescentes de ambos géneros (Méndez, 2017). A la vez se percibe que 

los adolescentes en ambos grupos etáreos presentan una correlación significativa y directa 

entre ambas variables, lo que revela que los estudiantes de ambos grupos de edades aprecian 

de forma apropiada y saludable las competencias de sus progenitores para satisfacer sus 

necesidades cognitivas, emocionales y sociales lo que influye de forma idónea en su 

bienestar emocional (Rodrigo et al., 2009). 
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El primer objetivo específico de la presente investigación fue describir el nivel de 

Competencia Parental Percibida según sus dimensiones, de acuerdo al sexo y edad, en los 

estudiantes de secundaria de una Institución Educativa, evidenciando que los estudiantes 

muestran un nivel alto tanto en la variable competencia parental percibida como en sus 

dimensiones. Lo que indica que la mayoría de los estudiantes perciben que sus padres 

practican acciones disciplinarias y establecen reglas flexibles en el hogar en beneficio de su 

bienestar, a la vez  que resuelven las discrepancias a través del diálogo, respeto y 

compromiso; no dejando de lado el involucramiento en sus actividades académicas, 

recreativas y de integración, con el propósito de fortalecer lazos emocionales y el 

cumplimiento de sus metas a futuro. Dichos resultados coincidieron con el estudio de Galicia 

(2020) quien enfatiza que los estudiantes perciben un nivel alto en las dimensiones 

implicación parental, resolución de conflictos  y consistencia disciplinar. Así mismo, en otra 

investigación se encontró un nivel promedio en la variable competencia parental percibida 

al igual que en sus dimensiones resolución de conflictos y consistencia disciplinaria  

(Villalobos, 2019). Al mismo tiempo, Guerra (2019) expuso en su investigación un 

predomino de un nivel alto en la dimensión implicacion parental, seguido de un nivel 

promedio en la dimensión deseabilidad social y consistencia disciplinaria y finalmente un 

nivel  bajo en la dimensión resolución de conflictos. 

Para dar respuesta al mismo objetivo se evidencia un predominio del sexo masculino 

ubicándose en un nivel alto la competencia parental percibida y sus dimensiones consistencia 

disciplinar, implicación parental y deseabilidad social, lo que significa que los estudiantes 

del género masculino presentan una mejor percepción de sus padres en cuanto a la forma de 

establecer normas dentro del hogar, involucramiento en actividades que fortalecen sus lazos 

afectivos y altas expectativas en cuanto a lo que sus hijos logren en algún momento, a 

diferencia de las mujeres que perciben dichas características en menores porcentajes. En una 

investigación similar  donde se evalúa a alumnos adolescentes, se destaca que el género 

femenino percibe mayor grado de desacuerdo con su  madre que los hombres (Ayquipa, 

2019). No obstante se resalta que en la dimensión resolución de conflictos, ambos género se 

sitúan en un nivel alto, evidenciando que tanto varones como mujeres consideran que sus 

progenitores poseen un adecuado manejo de sus capacidades para solucionar 

enfrentamientos que se pueden originar en su relación. Sin embargo, Gaspar y Gaspar (2017) 

resalta  que el género de los hijos regula la forma en cómo se relacionan con sus padres, 

siendo en este sentido las mujeres las que presentan mayor apertura a las muestras de afecto, 
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en especial en el trato con su madre; a contraste a los varones que muestran conductas 

hostiles o de irritabilidad en la relación con sus padres. 

Por otro lado, se observa que predomina el nivel alto en competencia parental 

percibida y sus dimensiones en estudiantes de edades  12 a 14 años, a diferencia de los 

alumnos de 15 a 17 años que resaltan en mayor porcentaje en el nivel medio, demostrando 

que los alumnos de menor edad que participaron de la evaluación, perciben a sus padres 

competentes en su labor de educarlos, cuidarlos y responder adecuadamente  a las 

necesidades que estos presenten. Todo lo contrario a un adolescente de 15 a 17 años 

(adolescencia media) que ya ha tenido sus primeras experiencias significativas, que se 

orienta a priorizar a su grupo de pares y que se muestra distante y desafiante con su familia, 

ocasionando muchas veces conflictos en esta etapa. Por ende la percepción de los hijos hacia 

sus padres puede variar, a diferencia de un adolescente de 12 a 14 años que empieza recién 

a experimentar los primeros cambios y que ve en su familia un soporte para apoyarse (Gaeta, 

2015).  Sin embargo, Álvarez y Salazar (2018) enfatizan en su estudio que los estudiantes 

en edades 15 años a más, perciben un mayor nivel de disfuncionalidad familiar ya que los 

adolescentes buscan niveles de satisfacción en otros grupos sociales, por ejemplo sus 

amigos. 

Otro de los objetivos específicos fue describir el nivel de Bienestar Psicológico según 

sus dimensiones, de acuerdo al sexo y edad en los estudiantes de secundaria de la institución 

educativa en mención, indicando que  la población evaluada posee un alto nivel tanto en la 

variable bienestar psicológico como en sus dimensiones, evidenciando que casi todos los 

alumnos poseen una apropiada capacidad para manejar y adaptar situaciones en busca del 

logro de sus objetivos, autoapreciarse de manera positiva, crear vínculos estables y 

saludables, asi como metas preestablecidas a corto y largo plazo. Dichos resultados fueron 

coincididos por  Injo (2020), quien ubica a la variable bienestar psicológico en un nivel 

medio. Rodriguez (2017) también refiere en su investigación haber encontrado un apropiado 

nivel de bienestar psicológico  en los adolescentes evaluados, de igual modo en las 

dimensiones control de situaciones y vínculos psicosociales, sin embargo evidencia un bajo 

puntaje en la dimensión aceptación de sí mismo. Por ello, se debe tener en cuenta que el 

bienestar psicológico de los adolescentes es una variable que es influenciada por varios 

componentes tales como la cultura, la condición socioeconómica, la etapa en la que se 

desarrolla dentro de la adolescencia, la exposición a situaciones de violencia y sobretodo los 

cambios que se da en este periodo (OMS, 2018). 
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Además, se observa en el sexo masculino, un predominancia del nivel alto en la 

dimensión bienestar psicológico y sus dimensiones. No obstante, en el sexo femenino sólo 

existe un predominio del nivel alto en la dimensión proyectos personales, demostrando que 

la gran mayoría de mujeres muestran una mejor predisposición para el cumplimiento de sus 

metas. Dichos resultados fueron corroborados por Galicia (2020), quien evidencia que las 

mujeres presentan mayor capacidad de crecimiento personal en función al cumplimiento de 

sus metas, mejor calidad en sus relaciones interpersonales a diferencia de los varones que 

presentaron un mayor nivel de autonomía en la toma de sus decisiones.  

Por otro lado, se presenta un alto nivel de bienestar psicológico en alumnos de 15 a 

17 años, prevaleciendo la dimensión control de situaciones,  a diferencia de los alumnos de 

12 a 14 que manifiestan una mayor prevalencia en las dimensiones aceptación de sí mismo, 

vínculos psicosociales y proyectos personales, demostrando así que los alumnos de edades 

mayores presentan mayor capacidad de objetividad al momento de tomar deciones frente a 

diversas situaciones, en tanto que, los alumnos de edades menores manifiestan una mejor 

capacidad de autovaloración personal, relaciones saludables con sus pares y metas en su 

proyecto de vida. Dichos resultados son similares a los hallados por Álvarez y Salazar (2018) 

quienes evidenciaron un mayor nivel de bienestar psicológico en adolescentes de 15 años a 

más. Los jóvenes con un alto nivel de bienestar presentaran una adecuada capacidad para 

enfrentar situaciones complejas y para poseer una opinión positiva de sí mismo (Álvaro, 

2015). 

Finalmente el tercer objetivo específico fue describir la relación entre las 

dimensiones de Competencia Parental Percibida y Bienestar Psicológico, de acuerdo al sexo 

y edad, en estudiantes de secundaria de una institución educativa privada de José Leonardo 

Ortiz. En los resultados más resaltantes, se visualiza que la dimensión  implicación  parental 

de competencia parental percibida presenta una relación significativa y directa con las 

dimensiones control de situaciones,aceptación de sí mismo y vínculos psiosociales  de 

bienestar psicológico, demostrando que el involucramiento de los padres en  actividades de 

sus hijos compartiendo tiempos de calidad, se asocia a la forma cómo estos afronten 

situaciones futuras para el logro de sus objetivos,a la vez lograr un concepto adecuado de sí 

mismo y la forma en que se relacionen con otros teniendo como base la empatía y el respeto. 

Esto es corroborado por Villalobos (2019) quien refiere que la percepción que tienen los 

estudiantes de sí mismos, es influenciado por la forma en cómo los padres son percibidos 

por sus hijos como competentes en su tarea de educarlos y criarlos en su vida diaria.   
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Por otro lado, se percibe que la dimensión resolución de conflictos de competencia 

parental percibida muestra una relación significativa y directa con las dimensiones control 

de situaciones y aceptación de sí mismo de bienestar psicológico; indicando que la forma en 

que los padres solucionan sus conflictos se relaciona con la manera en que los adolescentes 

transformen los ambientes adaptándolos al cumplimiento de sus metas, a la vez que generan 

un concepto positivo de sí mismo. Sumado a ello se observa que la dimensión consistencia 

disciplinar de competencia parental percibida  presenta una relación significativa con la 

dimensión control de situaciones de bienestar psicológico, destacando que la forma en que 

los padres establecen reglas dentro del hogar se asocia con la manera en que los adolescentes 

manejan entornos complicadas para el logro de sus objetivos. 

En relación al género, en el sexo masculino se presenta una relación significativa 

entre la dimensión implicación parental de competencia parental percibida con vínculos 

psicosociales de bienestar psicológico, percibiendo que la atención de los progenitores por 

las preferencias de sus hijos está relacionado con sus habilidades sociales. Así mismo, se 

observa que la dimensión resolución de conflictos de competencia parental percibida se 

relaciona con las dimensiones aceptación de sí mismo y vínculos psicosociales de bienestar 

psicológico, manifestando que la manera en cómo los padres resuelven situaciones 

conflictivas dentro del hogar se asocia a la percepción que tienen sobre sí mismos y la forma 

en cómo relacionan con otros a través de la empatía y el respeto. Del mismo modo, se 

observó una correlación significativa entre consistencia disciplinar de competencia parental 

percibida y control de situaciones de bienestar psicológico, demostrándose que el 

autocontrol del adolescente así como la gestión de sus emociones frente a situaciones 

adversas se relaciona directamente con la  flexibilidad  de los padres al establecer el 

ejecutamiento de medidas  establecidas dentro del hogar. 

Mientras que en el sexo femenino se presenta una relación significativa entre las 

dimensiones implicación parental de competencia parental percibida con control de 

situaciones y aceptación de sí mismo de bienestar psicológico, por lo que la forma en que 

los padres se involucren en el desenvolvimiento de sus hijas, se relaciona con un 

autoconcepto positivo de sí mismas. Así mismo se expone que existe una correlación entre 

las dimensiones resolución de conflictos de competencia parental percibida con control de 

situaciones y aceptación de sí mismo de bienestar psicológico, dando a entender que la forma 

en que los progenitores manejan sus conflictos originados entre padres e hijos a través de 

diálogo y acuerdos, permitirá que los adolescentes se adapten situaciones complicadas para 

lograr sus objetivos y a la vez fortalezcan su autoconcepto. Un estudio del contexto peruano 
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enfatiza que existen significativas  diferencias en la dimensión resolución de conflictos, 

siendo el género femenino el que mayor dificultad presenta con su figura materna (Ayquipa, 

2019). Demostrando así que la relación de los padres y la forma como estos resuelven sus 

problemas, se asocia directamente al bienestar emocional de sus hijos, principalemente su 

autovaloración personal, la capacidad de autocontrol y gestión de sus emociones, así como 

su relación con su entorno. 

Finalmente, se detalla que en los alumnos de 12 a 14 años existe una correlación 

significativa entre implicación parental de competencia parental percibida y vínculos 

psicosociales de bienestar psicológico, definiendo que el afecto e interés que muestran los 

padres en las actividades o preferencias de sus hijos está relacionado con lo vínculos 

saludables y positivos que estos establecen con su entorno. Del mismo modo, entre 

resolución de conflictos de competencia parental percibida y aceptación de sí mismo de 

mismo, manifestando que los recursos que utilicen los padres al momento de dar solución a 

los problemas del hogar, se relaciona directamente con el valor y respeto que el adolescente 

tiene de sí mismo, así como su capacidad de autocuidado.  

Así mismo, los alumnos  de 15 a 17 años presentan una correlación significativa entre 

la dimensión implicación parental de competencia parental percibida con las dimensiones 

control  de situaciones y aceptación de sí mismo de bienestar psicológico, indicando que el 

nivel de involucramiento que demuestran los padres en los distintas áreas del desarrollo de 

sus hijos se asocia la manera en que los hijos manejan los ambientes para lograr sus 

propósitos a la vez que alcancen un concepto positivo de sí mismo. Al respecto, Rubio (2013) 

encontró resultados similares donde expone que a mayor involucramiento de los 

progenitores, mayor será la motivación de los hijos a nivel académico, en contraparte a 

menor implicancia de los progenitores, existirá menor nivel de motivación en sus hijos. 

Además expone la correlación entre la dimensión resolución de conflictos de competencia 

parental percibida y control de situaciones y aceptación de sí mismo de bienetar psicológico, 

manifestando que la forma en que los padres manejan las situaciones complicadas dentro del 

hogar intervendrá en los recursos que utilice el adolescente para dar solución a situaciones 

adversas con la finalidad de alcanzar sus objetivos, así como en la valoración y respeto que 

este tenga de sí mismo.  

En tal sentido se acepta la hipotesis planteada, estableciendo así que existe relación 

significativa(Sig < 0.05) y directa entre competencia parental percibida y bienestar 

psicológico en los alumnos de la institución educativa privada de José Leonardo Ortiz, 

hallandose un grado de relación moderado  según el coeficiente de correlación de Spearman 
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(rho= 0,421). De igual forma se observa una correlación directa y significativa (Sig < 0.05)  

entre ambas analisis por sexo y edad. Lo que quiere decir que mayores competencias 

parentales hay un mayor grado de bienestar psicológico en los adolescentess hombres y 

mujeres, así como en los estudiantes de 12 y 14 años y de 15 a 17 años. 

Al mismo tiempo, la  presente  investigación será una contribución para 

investigaciones futuras, teniendo en cuenta que  el uso de las variables en otros estudios ha 

sido limitada, además que se permite usar los instrumentos que fueron estandarizados en 

nuestro medio y que servirán para poblaciones con características similares. 
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES 

 

- Las competencias parentales percibidas se relacionan de forma significativa y directa con 

el bienestar psicológico de los estudiantes, esta misma relación se da tanto en varones y 

mujeres, a la vez que en el grupo de edad que oscila entre 12 a 14 años y de 15 a 17. 

Entendiéndose así que a una mayor habilidad de los progenitores para satisfacer las carencias 

de sus adolescentes se da una mayor realización óptima del adolescente para hacer frente a 

los conflictos de su entorno, y viceversa. 

 

- En relación a las competencias parentales percibidas, se resalta el predominio del nivel alto 

en el sexo masculino, edades de 12 a 14 años, precisando que los varones tienen una mejor 

apreciación de las habilidades de sus progenitores para educarlos, respondiendo de forma 

competente a sus necesidades. 

 

- En relación al bienestar emocional de los adolescentes, se encontró una prevalencia del 

nivel alto en ambos género y edades, existiendo un predominio leve en el género masculino 

y en los estudiantes de 15 a 17 años, entendiéndose así que los adolescentes con un alto nivel 

bienestar presentan los recursos necesarios para afrontar contextos diferentes y definir una 

opinión positiva de sí mismo.  

 

- Finalmente al comparar las dimensiones de las dos variables según sexo y edad, se encontró 

que en el género masculino la dimensión implicación parental de competencia parental 

percibida se relaciona de forma significativa y directa con la dimensión vínculos 

psicosociales de  bienestar psicológico, esta misma relación se observa entre la  dimensión 

resolución de conflictos de competencia parental percibida con las dimensiones aceptación 

de sí mismo y vínculos psicosociales de bienestar psicológico; por último se observa que la 

dimensión consistencia disciplinar de competencia parental percibida  se relaciona sólo con 

la dimensión control de situaciones  de bienestar psicológico. Por otro lado, en referencia al 

género femenino y al grupo etéreo, de 15 a 17 años, se percibe que las dimensiones 

implicación parental y resolución de conflictos de competencia parental percibida se 
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relaciona de forma significativa y directa con las dimensiones control de situaciones y 

aceptación de sí mismo de la variable bienestar psicológico respectivamente. Sin embargo, 

en referencia al grupo de alumnos en edades de 12 a 14 años, se observa que la dimensión 

implicación parental de competencia parental percibida presenta una relación significativa y 

directa con la dimensión vínculos psicosociales de bienestar psicológico, dicha relación 

también se observa entre la dimensión resolución de conflictos de competencia parental 

percibida y aceptación de sí mismo de bienestar psicológico. 
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CAPÍTULO V: RECOMENDACIONES 

 

- Tomando en cuenta los resultados obtenidos, se sugiere en coordinación con el director, 

tutores a cargo y plana docente de la institución, desarrollar talleres donde se trabaje de 

forma integral con los padres e hijos, y se aborde temas como habilidades comunicativas en 

la familia y parentalidad positiva, atribuyendo a las competencias parentales y su impacto 

positivo en el Bienenstar Psicológico de los adolescentes.  

 

- Así también, se sugiere formar un Departamento de Psicología en convenio con 

universidades locales, donde de forma especializada se logre una intervención integral en 

beneficio de los directivos, profesores, estudiantes y padres de familia. 

 

-  Del mismo modo, se sugiere promover la participación activa y constante de los padres 

por medio de talleres vivenciales, escuelas de padres, concursos educativos y charlas 

informativas con la finalidad de fortificar la cohesión de los vínculos afectivos entre padres 

e hijos. 

 

- Así mismo, aconseja la continuidad de estudios de investigación en la institución educativa 

que permitan involucrar a los alumnos tanto del nivel secundario como primario, para lograr 

identificar posibles problemáticas que puede afectar su salud mental. 
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