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RESUMEN 
 
 

El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre la 

comunicación familiar y las habilidades sociales en estudiantes de secundaria de 

una institución educativa en Piura durante el año escolar 2023 - II. La 

investigación es de tipo cuantitativa, con un diseño descriptivo correlacional 

transversal, y se evaluó a 168 estudiantes de segundo y tercer grado de 

secundaria. Se aplicaron dos escalas: la Escala de Comunicación Familiar (FCS) 

de Olson y Barnes (1982) y la Escala de Habilidades Sociales (EHS) de Elena 

Gismero (2002). Los resultados obtenidos revelaron una relación débil y 

negativa, evidenciada por un coeficiente de correlación de Spearman (rho) de 

-0.029, el cual no alcanzó significancia estadística con un valor de p de 0.706. 

Esto indica que la hipótesis de estudio no puede ser aceptada, concluyendo así 

que no existe una relación significativa entre la comunicación familiar y las 

habilidades sociales en los estudiantes de secundaria de la institución educativa 

en Piura. 

 
Palabras clave: comunicación, familia, habilidad, social, estudiantes 
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ABSTRACT 
 
 

The present study aimed to determine the relationship between family 

communication and social skills among high school students at an educational 

institution in Piura during the 2023 - II school year. The research is quantitative 

in nature, with a cross-sectional correlational descriptive design, involving 168 

students from sophomore and junior grades. Two scales were used: Olson and 

Barnes' Family Communication Scale (FCS) (1982) and Elena Gismero's Social 

Skills Scale (EHS) (2002). The results showed a weak and negative relationship, 

indicated by a Spearman correlation coefficient (rho) of -0.29, which did not reach 

statistical significance with a p-value of 0.706. This suggests that the study 

hypothesis cannot be accepted, concluding that there is no significant 

relationship between family communication and social skills among high school 

students at the educational institution in Piura. 

 
Keywords: communication, family, skills, social, students 
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CAPÍTULO I 

MARCO METODOLÓGICO 

 
1.1. EL PROBLEMA 

1.1.1. Delimitación del problema 

La comunicación familiar es fundamental para la socialización y el 

desarrollo de habilidades sociales, especialmente en las conductas 

asertivas. En otras palabras, los padres actúan como los primeros 

modelos de comportamiento, mientras que en el ámbito educativo, los 

docentes refuerzan estas habilidades, tal como lo señala una especialista 

del servicio psicopedagógico de la Universidad de Piura (UDEP) (El 

Comercio, 2022). Por lo tanto, la participación de los progenitores influye 

en el desarrollo de estas habilidades, ya que no son innatas, sino que 

requieren enseñanza consciente y deliberada, como señalan UNICEF 

(2021) y Cabrero (2020). La comunicación familiar implica el intercambio 

de información, ideas, pensamientos y emociones entre los miembros de 

una unidad familiar (Olson, 2000). 

En consecuencia, la comunicación familiar se reflejará en el 

desarrollo de habilidades asertivas a lo largo de la vida, especialmente 

durante la infancia, sentando las bases para la adolescencia 

(Melodelgado & Rodríguez, 2020). Según Gismero (2002), las conductas 

asertivas se adquieren mediante la interacción interpersonal y el 

aprendizaje de la comunicación verbal y no verbal en diversos contextos 

(Arcos, 2021). Por lo tanto, esta habilidad permitirá que los adolescentes 

se sientan emocionalmente libres para expresar sus sentimientos y 

emociones sin llegar a extremos perjudiciales en diferentes situaciones 

(Klos & Lemos, 2020). Además, es relevante considerar que, según 

encuestas realizadas por la Asociación Nacional de Universidades y 

Empleadores en Estados Unidos, las habilidades sociales se encuentran 

entre las competencias más valoradas en el entorno laboral, ya que 

impactan directamente en la capacidad del individuo. 
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En el ámbito internacional, la Encuesta de Habilidades Sociales y 

Emocionales (SSES), realizada por la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económicos (OCDE), se centra en investigar las 

condiciones y prácticas que influyen en el desarrollo de habilidades 

sociales y emocionales en estudiantes. Su objetivo es identificar los 

factores que promueven o dificultan el desarrollo de estas habilidades en 

jóvenes de 10 a 15 años. Los resultados obtenidos en 2021 y 2023 revelan 

que en Europa, altos niveles de habilidades sociales están vinculados al 

apoyo familiar y escolar. En América del Norte, existe una considerable 

variabilidad dependiendo del entorno socioeconómico, siendo que 

estudiantes más privilegiados muestran habilidades más avanzadas. En 

América Latina, se destaca la influencia tanto del entorno familiar y el nivel 

socioeconómico. En Asia, la cultura escolar y el enfoque educativo son 

determinantes, mientras que en Oceanía, un equilibrio en habilidades 

sociales y emocionales se logra gracias a entornos escolares inclusivos y 

el apoyo comunitario. 

 
Dentro de nuestra realidad nacional, artículos como los realizados 

por Quispe et al. (2023), Pablo et al. (2021), y Pizarro y Salazar (2019) en 

Perú con estudiantes de secundaria destacan la relación directa entre la 

comunicación familiar y el desarrollo de habilidades sociales. Estos 

estudios señalan la importancia de estrategias para concienciar sobre el 

papel de la familia, permitiendo que los estudiantes puedan convivir en un 

ambiente saludable. Revelan que una comunicación efectiva y positiva 

dentro del núcleo familiar no solo facilita el desarrollo de habilidades 

sociales en los jóvenes, sino que también promueve un entorno de apoyo 

y comprensión crucial para su bienestar emocional y psicológico. 

Sin embargo, se evidencian niveles bajos en la comunicación 

familiar en los hogares peruanos, como señalan Bartra y Cruzada (2023) 

e Irigoin et al. (2020), lo cual conlleva consecuencias como la generación 

de conflictos y la falta de identificación familiar. Además, la comunicación 

ineficaz puede derivar en problemas más graves como la disfunción 

familiar y el desarrollo de patrones negativos de interacción que persisten 

en el tiempo. 



15  

De igual forma, estudios como el de Mondragón et al. (2023) y 

Sacaca y Pilco (2022), que examinaron los niveles de habilidades sociales 

en el contexto educativo peruano, coinciden en que estos se encuentran 

en una categoría baja, lo cual afecta las dimensiones sociales y afectivas 

(cooperación, empatía, aislamiento, etc.) de los estudiantes, 

predisponiendo la aparición de casos de acoso escolar en los centros 

educativos. 

 
En el contexto piurano, los adolescentes prefieren dedicar más 

tiempo a las redes sociales o a actividades fuera de casa, sintiéndose 

incomprendidos y sin confianza para compartir asuntos íntimos con sus 

familiares, según un informe de Cutivalú (Mena, 2021). Ríos y Cabrerizo 

(2023) basándose en una investigación en colegios públicos rurales de 

Piura y Cusco con respecto a las habilidades emocionales, destacan la 

importancia de abordar este problema por parte de las autoridades debido 

a que es crucial que los estudiantes desarrollen habilidades como la 

asertividad para su desenvolvimiento en el mundo. 

Por tanto, es necesario comprender la realidad de los estudiantes 

de secundaria en Piura en relación con la comunicación familiar y las 

habilidades sociales, especialmente la asertividad. Padres y alumnos 

deben recibir formación que no solo cubra habilidades comunicativas y 

competencias, sino que también enseñe el manejo adecuado del lenguaje 

corporal y no verbal (Guevara et al., 2021). 

 
Este estudio señala la escasez de investigaciones recientes sobre 

la correlación entre la comunicación familiar y las habilidades sociales en 

estudiantes de secundaria en Piura. Además, según el área de psicología 

de la institución evaluada, se observa que un porcentaje considerable del 

alumnado proviene de familias disfuncionales asimismo la aplicación de 

una escala socioemocional muestra una alta proporción de estudiantes de 

segundo y tercer grado en la categoría baja o media. Por lo tanto, es 

imperativo comprender la realidad local para abordar adecuadamente 

esta problemática en futuras intervenciones. 
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1.1.2. Formulación del problema 

¿Qué relación hay entre la comunicación familiar y habilidades 

sociales en estudiantes de secundaria de una institución educativa en 

Piura, 2023? 

 
1.1.3. Justificación del estudio 

Esta investigación se justifica teóricamente mediante una revisión 

exhaustiva de la literatura científica y modelos teóricos existentes. Esto ha 

permitido actualizar los conocimientos sobre la correlación entre las 

variables de estudio, proporcionando una base sólida para 

investigaciones futuras. Además, tiene una justificación práctica, ya que 

se implementó utilizando instrumentos que han permitido visualizar 

beneficios sociales. Socialmente, la investigación aborda correlaciones 

entre variables poco exploradas en la actualidad en Piura, lo que 

beneficiará a la comunidad al facilitar el desarrollo de futuras 

investigaciones centradas en estas áreas. 

 
1.1.4. Limitaciones 

Los hallazgos obtenidos en este estudio de investigación están 

específicamente vinculados a la población y al contexto particular que 

fueron objeto de estudio. Es importante destacar que estos resultados no 

pueden ser extrapolados de manera general a otras poblaciones o 

contextos sin una consideración cuidadosa. 

 
1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo general 

Determinar la relación entre la comunicación familiar y las 

habilidades sociales en estudiantes de secundaria de una institución 

educativa en Piura, 2023 

 
1.2.2. Objetivos específicos 

• Describir los niveles de comunicación familiar en estudiantes de 

secundaria de una institución educativa en Piura, 2023. 
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• Describir los niveles de las habilidades sociales en estudiantes de 

secundaria de una institución educativa en Piura, 2023. 

• Establecer la relación entre la comunicación familiar y la dimensión 

de Autoexpresión en situaciones sociales de las habilidades 

sociales en estudiantes de secundaria de una institución educativa 

en Piura, 2023. 

• Establecer la relación entre la comunicación familiar y la dimensión 

de Defensa de los propios derechos como consumidor de las 

habilidades sociales en estudiantes de secundaria de una 

institución educativa en Piura, 2023. 

• Establecer la relación entre la comunicación familiar y la dimensión 

de Expresión de enfado o disconformidad de las habilidades 

sociales en estudiantes de secundaria de una institución educativa 

en Piura, 2023. 

• Establecer la relación entre la comunicación familiar y la dimensión 

de Decir no y cortar interacciones de las habilidades sociales en 

estudiantes de secundaria de una institución educativa en Piura, 

2023. 

• Establecer la relación entre la comunicación familiar y la dimensión 

de Hacer peticiones de las habilidades sociales en estudiantes de 

secundaria de una institución educativa en Piura, 2023. 

• Establecer la relación entre la comunicación familiar y la dimensión 

de Iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto de las 

habilidades sociales en estudiantes de secundaria de una 

institución educativa en Piura, 2023. 

 
1.3. HIPÓTESIS 

1.3.1. Hipótesis general 

Existe relación significativa entre la comunicación familiar y las 

habilidades sociales en estudiantes de secundaria de una institución 

educativa en Piura. 
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1.3.2. Hipótesis específicas 

HE1. Existe relación significativa entre la comunicación familiar y la 

dimensión de Autoexpresión en situaciones sociales 

HE2. Existe relación significativa entre la comunicación familiar y la 

dimensión de Defensa de los propios derechos como consumidor. 

HE3. Existe relación significativa entre la comunicación familiar y la 

dimensión de Expresión de enfado o disconformidad. 

HE4. Existe relación significativa entre la comunicación familiar y la 

dimensión de Decir no y no cortar interacciones. 

HE5. Existe relación significativa entre la comunicación familiar y la 

dimensión de Hacer peticiones. 

HE6. Existe relación significativa entre la comunicación familiar y la 

dimensión de Iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto. 

 
1.4. VARIABLES E INDICADORES 

Variable 1: Comunicación Familiar 

Dimensión: 

1. Comunicación Familiar (compuesta por los indicadores de Comunicación 

familiar, expresión de afecto, escuchar, mediar conflictos y discutir ideas). 

Escala de medición: Ordinal 

 
Variable 2: Habilidades Sociales 

Dimensiones: 

1. Autoexpresión de situaciones sociales (compuesto por el indicador 

habilidad para comunicarse de manera natural y sin sentir ansiedad.) 

2. Defensa de los propios derechos como consumidor (compuesto por el 

indicador maneras de actuar de manera asertiva al relacionarse con 

individuos desconocidos, con el propósito de salvaguardar y hacer valer 

sus derechos en contextos de consumo.) 

3. Expresión de enfado o disconformidad (compuesto por el indicador 

habilidad para comunicar de manera adecuada y saludable la frustración, 

el enojo o los sentimientos negativos en situaciones de desacuerdo con 

otras personas.) 
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4. Decir no y no cortar interacciones (compuesto por el indicador capacidad 

de poner fin a relaciones o interacciones no deseadas con otras 

personas.) 

5. Hacer peticiones (compuesto por el indicador habilidad de solicitar algo a 

otras personas sin enfrentar mayores obstáculos.) 

6. Iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto (compuesto por el 

indicador de establecer relaciones de manera espontánea y sin esforzarse 

con individuos del sexo opuesto.) 

Escala de medición: Ordinal 
 
 

1.5. DISEÑO DE EJECUCIÓN 

1.5.1. Tipo de investigación 

Es de tipo básica debido a que se utilizaron enfoques teóricos 

necesarios para establecer una base sólida al comprender la relación 

entre las variables seleccionadas dentro del contexto elegido, 

coincidiendo con Cruz (2020; citado en Vizcaíno et al., 2023), quien 

menciona que se trata de la ampliación del conocimiento científico y 

teórico en un área específica, sin necesariamente considerar su aplicación 

práctica inmediata. 

 
De igual forma, es descriptivo, dado que se busca conocer las 

características del fenómeno que se está estudiando en un grupo 

específico de personas (Ramos, 2020). Además, se empleó el análisis 

cuantitativo de dos variables para evaluar la relación entre ambas, en línea 

con lo expuesto por Villavicencio (2019, citado en Torracchi, 2019), quien 

menciona que este proceso es factible dado que las variables son 

medibles u observables. 

 
1.5.2. Diseño de la investigación 

Para la realización del trabajo, se optó por un diseño no experimental 

debido a la ausencia de manipulación mínima de variables. Nos 

centramos en la observación y recolección de datos para determinar la 

relación entre las variables en su contexto educativo real. Por lo tanto, se 

trata de un estudio correlacional de tipo transversal, donde se aplicaron 
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Ox 

M r 

Oy 

los instrumentos para correlacionar las variables en un único momento. 

Este enfoque es consistente con la definición propuesta por Rebollo y 

Abalos (2022), quienes señalan que no se interviene de ninguna manera, 

ya que no se utilizan grupos de control ni se manipulan las variables. 

 
El diseño es: 

 

 

 
M: Muestra - Estudiantes del nivel de segundo y tercero de 

secundaria de una institución educativa de Piura, 2023. 

Ox: Variable 1 Comunicación familiar. 

Oy: Variable 2 Habilidades sociales. 

r: Índice de relación existente entre ambas variables. 
 
 

1.6. POBLACIÓN Y MUESTRA 

1.6.1. Población 

La población está compuesta por estudiantes de segundo y tercer 

grado de secundaria de una institución educativa, incluyendo a 201 

alumnos del ciclo escolar 2023 - II. 

 
Siguiendo la indicación de Sucasaire (2022), se llevó a cabo un 

análisis científico de este grupo con el objetivo de comprender la realidad 

en la que existen y las interconexiones que tienen entre sí, según las 

variables escogidas. 
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Tabla 1. 

Población de estudio 
 

Institución Educativa en Piura Total 

Estudiantes del nivel de segundo y tercero 

de secundaria del ciclo escolar 2023 - II. 

201 

Total 100% 

 
Criterios de inclusión y exclusión 

A. Criterios de inclusión 

● Estudiantes con edades de 12 a 14 años matriculados en la 

institución educativa y que asistan de manera regular. 

● Estudiantes con el asentimiento informado firmado. 

● Estudiantes que deseen participar de manera voluntaria. 

B. Criterios de exclusión 

● Estudiantes que presentaron dificultades sensoriales. 

● Estudiantes no presentes dentro de los horarios 

establecidos para la aplicación. 

● Estudiantes que no completaron los cuestionarios por 

completo. 

 
1.6.2. Muestra 

Para la selección de la muestra, se han considerado criterios de 

inclusión y exclusión, resultando en la participación de 168 estudiantes. 

Este número coincide con lo mencionado por Arias y Covinos (2021), 

quienes indican que la muestra debe delimitarse según lo establecido en 

el estudio para obtener los resultados esperados de la investigación. 

 
1.6.3. Muestreo 

Se optó por un muestreo no probabilístico por conveniencia debido 

a su accesibilidad y cumpliendo con criterios establecidos, lo que asegura 

una muestra representativa para analizar la relación entre las variables. 

De acuerdo con Mercado y Coronado (2021), este tipo de muestreo se 

define como la selección deliberada de casos convenientes para el 

examen. 
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1.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

1.7.1. Técnica 

En este estudio, se utilizó la técnica de evaluación psicométrica, la 

cual consiste en el uso de instrumentos validados y confiables diseñados 

sobre la base de teorías científicas. Su objetivo es medir distintos 

aspectos del individuo que se busca evaluar (Hernández, 2020). 

 
1.7.2. Instrumentos de recolección de datos 

1.7.2.1. Escala 

Se emplearon escalas de medición tipo Likert, las cuales 

permiten medir actitudes mediante respuestas graduadas 

(Sánchez, 2022). 

A. Escala de Comunicación Familiar (FCS) 

Ficha técnica 

El instrumento Escala de Comunicación Familiar 

(FCS), desarrollado por Barnes y Olson (1982), evalúa la 

"Comunicación familiar". Fue adaptado para su uso en Perú 

por López, Villarreal y Paz en 2016, y posteriormente 

adaptado al contexto piurano por la investigadora Lesly Nole 

en 2022. 

Descripción del instrumento 

Compuesta por 10 preguntas de tipo Likert, con 

alternativas de respuesta que van desde 1 (extremadamente 

insatisfecho) hasta 5 (extremadamente satisfecho). 

Teniendo como puntuación máxima posible de 50 y la 

mínima de 10. 

Validez 

En el año 2022, en Piura, la investigadora Nole llevó 

a cabo un proceso de adaptación con una población de 

estudiantes de secundaria de entre 12 y 18 años. Se validó 

el contenido utilizando el método de Aiken, obteniéndose 

resultados satisfactorios con valores que oscilaron entre 

0.80 y 0.90. 
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Confiabilidad 

En la misma investigación psicométrica utilizando el 

método de McDonald, se obtuvo un resultado que indica una 

confiabilidad de Omega de 0,870 (Nole, 2022). 

 
B. Escala de Habilidades Sociales (EHS) 

Ficha técnica 

El instrumento Escala de Habilidades Sociales (EHS), 

desarrollado por Elena Gismero (2002), se utilizará para la 

evaluación de la variable "Habilidades Sociales". Fue 

adaptado en Trujillo por César Ruiz (2006). 

Descripción del instrumento 

Está compuesta por 33 ítems que miden la capacidad 

de expresar opiniones y habilidades sociales. De estos, 28 

ítems están formulados en términos de déficit en la 

asertividad o deficiencia de las capacidades para socializar, 

mientras que 5 ítems se presentan en términos positivos. 

Validez 

En Perú, Ruiz y Quiroz (2014) evaluaron la validez de 

constructo utilizando la correlación ítem-prueba en una 

muestra diversa de 2,371 individuos en Trujillo. Mostraron 

índices de correlación satisfactorios que superaron el valor 

mínimo requerido de 0.20. 

Dentro del contexto piurano, Rodríguez (2020) 

constató la validez del instrumento en alumnos de un colegio 

mixto de secundaria mediante el juicio de tres especialistas 

con grado de magíster, coincidiendo en que los ítems son 

adecuados para su aplicación. 

Confiabilidad 

Para determinar la fiabilidad de la escala utilizada en 

la investigación, se llevó a cabo un análisis del Alfa de 

Cronbach, obteniéndose un resultado de 0.818. Este valor 

indica que la escala es confiable y, por lo tanto, adecuada 

para su uso en el estudio (Rodríguez, 2020). 
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1.7.3. Fuentes e informantes 

En el informe de tesis se evaluaron la comunicación familiar y las 

habilidades sociales de estudiantes de segundo y tercer grado de 

secundaria en una institución educativa. Estos estudiantes actuaron como 

informantes para el estudio de la variable, ya que al responder el 

cuestionario proporcionaron la información necesaria que contribuyó al 

desarrollo de esta investigación. 

 
1.8. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se comenzó solicitando autorización a la institución educativa para utilizar 

los instrumentos de recopilación de información mediante un documento firmado 

por la dirección del programa de psicología. Posteriormente, se tuvo una 

entrevista con la directora de la institución educativa en la que se explicaron los 

objetivos de la investigación y se obtuvieron los permisos necesarios para su 

aplicación. Luego, se coordinó con el personal docente de las aulas 

seleccionadas para que concedieran los horarios pertinentes para aplicar las 

escalas de medición. En cada aula, se explicó el motivo de la solicitud y se 

proporcionó un formulario de asentimiento informado, asegurando que la 

información sería utilizada de manera anónima. Una vez obtenidos los permisos 

correspondientes, al entregar las encuestas se explicaron las instrucciones sobre 

cómo responder correctamente a las escalas. Tras completar los cuestionarios, 

las respuestas fueron transferidas en formato Excel. 

 
1.9. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Después de recopilar la información proporcionada por los instrumentos 

aplicados, se ingresó en un documento de Excel para determinar el tipo de 

análisis estadístico a utilizar y establecer las relaciones entre las variables de los 

participantes del estudio. Se empleó el coeficiente de correlación de Spearman 

(Rho) para el análisis inferencial, utilizando los puntajes totales de las variables 

y dimensiones en el programa SPSS 25. Además, se elaboraron tablas siguiendo 

las normas de la séptima edición del Manual APA, con el propósito de editarlas 

y presentarlas adecuadamente. 
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL TEÓRICO 
 
 

2.1. ANTECEDENTES 

Dentro de las referencias internacionales, un programa de intervención 

familiar realizado por Lima y Paredes (2023) en Ecuador tuvo como objetivo 

mejorar las habilidades sociales de los adolescentes en un entorno escolar. 

Utilizaron un diseño descriptivo y correlacional. Se evaluaron 81 adolescentes 

mediante el Cuestionario de Estilos de Socialización Parental en Adolescentes 

(ESPA) y la Escala de Habilidades Sociales (EHS). Los resultados mostraron 

que el estilo de crianza autoritativo era común tanto en padres (43.2%) como en 

madres (48.1%). Además, una proporción significativa de los participantes 

(45.7%) tenía bajos niveles de habilidades sociales. Se encontró una correlación 

negativa leve (p = -0.251) entre las habilidades sociales y los estilos de 

socialización materna, lo que sugiere que los estilos parentales ideales no están 

necesariamente relacionados con el desarrollo de habilidades sociales en los 

adolescentes. En resumen, los estilos de crianza no parecen estar directamente 

relacionados con estas habilidades; sin embargo, una intervención basada en 

terapia familiar podría mejorar la calidad de vida de los jóvenes. 

 
En el estudio realizado por Yagual (2022) sobre el impacto de la 

comunicación familiar y las habilidades sociales en relación con la prevalencia 

de dependencias tecnológicas en estudiantes ecuatorianos, se utilizó un diseño 

no experimental y se seleccionaron 197 estudiantes como participantes. Se 

administraron dos cuestionarios validados por expertos para evaluar ambas 

variables. Como resultado, se encontró un nivel "moderado" de comunicación 

familiar (63.6%). Por otro lado, las habilidades sociales mostraron un nivel "bajo" 

(57.9%). Además, se observó una alta influencia entre estas variables y la 

aparición de adicciones tecnológicas (90.4%), confirmando así la hipótesis 

planteada. En conclusión, el estudio sugiere una falta de diálogo entre los 

miembros de la familia y obstáculos para establecer relaciones positivas con el 

entorno, lo cual se atribuye a la carencia de habilidades sociales, lo que podría 

llevar a la adicción a las redes sociales en internet. 
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El estudio realizado por Díaz y Jaramillo (2021) tuvo como propósito 

examinar cómo la comunicación familiar afecta la formación de habilidades 

sociales en jóvenes de una escuela en Ecuador. Se utilizó un diseño descriptivo, 

empleando dos escalas: la Escala de Comunicación Padres - Adolescentes 

desarrollada por Schmidt et al. (2008), y la Escala de Habilidades Sociales 

creada por Goldstein et al. (2002). La muestra consistió en 80 jóvenes. Los 

hallazgos indicaron una fuerte relación entre ambas variables (p < 0,05), 

confirmando la hipótesis planteada. Se concluye que es relevante reconocer 

estos hallazgos debido a su impacto en las interacciones personales que los 

estudiantes establecen en el entorno educativo. 

 
En el ámbito nacional, el investigador Alvarado (2022) analizó de manera 

similar la relación entre las dos variables mencionadas en un colegio ubicado en 

Lima. El diseño utilizado fue descriptivo y correlacional. Los instrumentos 

empleados incluyeron las escalas de Comunicación Familiar y Habilidades 

Sociales. Los hallazgos se obtuvieron a partir de una muestra de 108 

adolescentes, revelando una correlación significativa (r = 0,001). Por lo tanto, se 

concluyó que existe una fuerte correlación entre ambos factores. Además, se 

subraya la necesidad de ofrecer orientación y conciencia a padres y jóvenes 

sobre la importancia del diálogo asertivo. 

 
En 2020, Fernández realizó un estudio en Cusco que se centró en la 

interacción entre la comunicación en el hogar y las habilidades sociales de los 

alumnos de una escuela pública en Kimbiri. El estudio se basó en un diseño 

epidemiológico y un método de observación. Se seleccionaron 20 estudiantes 

para la muestra y se utilizaron dos escalas diferentes para evaluar tanto la 

comunicación familiar como las habilidades sociales. Los hallazgos mostraron 

que la comunicación en el hogar estaba en un nivel medio (75.0%), mientras que 

las habilidades sociales eran altas (90.0%). No obstante, los resultados no 

mostraron una correlación significativa entre estos dos factores. 

 
De igual forma, Bernal (2019) exploró la conexión existente entre la 

comunicación dentro del entorno familiar y las habilidades sociales en jóvenes 

de una escuela limeña. El procedimiento empleado fue correlacional, utilizando 
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para la evaluación a 133 alumnos, administrando dos pruebas psicológicas que 

evaluaban cada una de las variables. Los hallazgos obtenidos revelaron una 

conexión importante (M-Rho = .318, p = .000; P-Rho = .368, p = .000) entre 

ambas variables, concluyendo que la formación de las habilidades sociales de 

los hijos se relaciona con una comunicación efectiva con la madre y el padre. 

Considerando los hallazgos del estudio, se puede concluir que una familia 

disfuncional, con falta de afecto y atención, afectará negativamente las 

capacidades para socializar. 

 
En el ámbito regional y local, Feria (2022) exploró la conexión entre la 

comunicación y el funcionamiento familiar en jóvenes de secundaria en 

Chulucanas, utilizando un diseño descriptivo y no experimental. Se emplearon 

las escalas FCS y FACE III para evaluar a 70 estudiantes de un colegio. Se 

identificó una correlación notablemente fuerte (rho=0,855) entre las 

interacciones verbales dentro del contexto familiar y la cohesión familiar en el 

funcionamiento del hogar. En síntesis, el investigador logró establecer una 

conexión significativa entre las variables dentro del grupo estudiantil encuestado, 

mostrando una correlación que sugiere efectos negativos en la comunicación 

asertiva y el respeto familiar, especialmente en familias rígidas y fragmentadas. 

 
Por otro lado, Saavedra (2021) llevó a cabo un estudio sobre la relación 

entre el funcionamiento familiar y las habilidades sociales en adolescentes de un 

asentamiento humano en Piura. El estudio fue de tipo correlacional y utilizó dos 

escalas de evaluación: FACES III y la Escala de Habilidades Sociales, con la 

participación de 80 adolescentes. Los hallazgos revelaron un nivel de 

significancia por debajo del 5%, concluyendo que es crucial fomentar el 

desarrollo de habilidades sociales para promover una adaptación positiva y el 

bienestar. 

 
Finalmente, en 2021, Cruz examinó la relación entre la funcionalidad 

familiar y las habilidades sociales en alumnos de una institución de educación 

secundaria en Huancabamba. Se utilizó una metodología cuantitativa con un 

diseño correlacional y no experimental. Los estudiantes completaron 

cuestionarios que incluían las escalas FACES III (para medir la cohesión y 
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adaptabilidad familiar) y EHS (para medir las competencias sociales). Los 

hallazgos indicaron que no se encontró una correlación significativa entre el 

funcionamiento familiar y las habilidades sociales. A pesar de estos resultados, 

es crucial continuar investigando y desarrollando estrategias para mejorar tanto 

la cohesión familiar como las habilidades sociales de los jóvenes, considerando 

otros factores que podrían influir en la población estudiada. 

 
2.2. MARCO TEORICO 

2.2.1. Comunicación Familiar 

Los padres promueven y enseñan la comunicación desde la 

infancia, siendo esta la primera forma de relacionarse con los seres 

cercanos y la sociedad circundante (Pérez, 2020). Durante la 

adolescencia, la atención en la comunicación familiar se centra en la 

negociación de roles y normas, lo que implica cambios en la dinámica 

emocional entre padres e hijos, pudiendo pasar de una relación abierta a 

una más conflictiva (Ibañez et al., 2021). La exploración y cuestionamiento 

de normas son esenciales no solo para el crecimiento personal y social 

de los jóvenes, sino también para el desarrollo emocional, como indican 

Acosta et al. (2020; citado por Huarancca et al., 2022). Se comprende la 

importancia de la socialización en diferentes entornos para la formación 

de la identidad personal y el desarrollo emocional en cada etapa de la 

vida. 

 
Según Santana et al. (2019), se destaca la importancia de la 

comunicación para establecer una conexión emocional entre padres e 

hijos. Asimismo, esta tiene un impacto significativo en el bienestar 

emocional de estos últimos: la comunicación negativa conduce a 

situaciones adversas y desconfianza, mientras que una comunicación 

óptima promueve la comprensión y la aceptación. La falta de 

comunicación, por otro lado, puede provocar depresión, agresividad e 

incapacidad, afectando la salud en general (Olson & Barnes, 1985, citado 

en Atoche, 2022). Por tanto, la interacción entre los miembros del hogar 

influye en el desarrollo integral de los individuos, su capacidad para 
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interactuar no solo dentro de la familia sino también en la sociedad, y en 

la construcción de relaciones saludables. 

 
2.2.1.1. Modelo Circumplejo de Olson, Sprenkle y Rusell (1979) 

Olson y Barner (1982) señalan que la comunicación es una 

de las tres dimensiones principales del sistema familiar. La 

comunicación familiar se evalúa a través de habilidades como la 

escucha activa, la empatía, las habilidades para hablar, la 

autorrevelación, el respeto y la consideración. Todas estas 

habilidades están asociadas con la comunicación efectiva y la 

resolución de conflictos (Olson, 2000, citado en Ramírez, 2021). 

 
Asimismo, estas afirmaciones tienen su fundamento en el 

trabajo previo de Olson en el Modelo Circumplejo, desarrollado 

junto a sus compañeros Sprenkle y Russell (1979), desde la 

perspectiva sistémica. Este modelo plantea tres dimensiones 

principales: cohesión, adaptabilidad y comunicación (Ordoñez, 

2020). Según Olson (2011), citado por Bernal (2019), la cohesión 

se define como la proximidad emocional entre los miembros de la 

familia, mientras que la adaptabilidad se refiere a la capacidad de 

ajustar comportamientos y características de funcionamiento según 

las necesidades internas y externas de la familia. A través de la 

comunicación familiar, es posible discernir las particularidades, el 

contexto y la dinámica operativa de la familia. En situaciones tanto 

de diálogo como conflictivas, la comunicación facilita el 

desenvolvimiento adecuado de la estructura familiar (Olson et al., 

1982, citado en Fernández, 2020). 

 
Por lo tanto, la comunicación dentro de la familia actúa 

como una dimensión facilitadora que contribuye a la integración e 

interacción en el núcleo familiar. Se propone que las familias 

balanceadas poseen una comunicación positiva, lo que permite la 

formación de vínculos saludables entre padres e hijos mediante el 

lenguaje verbal y no verbal (Urías et al., 2023). Es importante 
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mencionar que la dimensión de cohesión establece cuatro 

categorías de familias: No relacionada, semi relacionada, 

relacionada y aglutinada. Sugiere que los niveles moderados o 

equilibrados de cohesión (familia semi relacionada y relacionada) 

indican un funcionamiento familiar saludable; mientras que los 

niveles extremos (desligadas y aglutinadas) se asocian con un 

funcionamiento familiar más problemático (Llerena, 2023). 

 
2.2.2. Habilidades sociales 

Las habilidades sociales desempeñan un papel crucial en el 

desarrollo integral del individuo, facilitando la creación de conexiones 

efectivas y satisfactorias con los demás (Sandoval et al., 2020). La 

interacción temprana con los bebés, a través del reconocimiento y 

respuesta a sus sonidos y gestos, es fundamental para la adecuada 

formación de sus habilidades de comunicación y sociales, así como para 

fortalecer el vínculo emocional con los padres (UNICEF, 2022). Por lo 

tanto, estas habilidades, tanto verbales como no verbales, permiten 

transmitir necesidades, emociones, preferencias, opiniones y derechos de 

manera asertiva y respetuosa hacia los demás en situaciones 

interpersonales específicas (Caballo, 2000, citado en Grasso, 2021). 

 
Además, estas habilidades se adquieren a partir del entorno en el 

que cada individuo se encuentra y no constituyen una característica innata 

de la personalidad, sino que son influenciadas por las reacciones 

individuales ante situaciones particulares (Pacheco y Osorno, 2021). El 

individuo mejora su capacidad de relacionarse con los demás y se 

fortalece a sí mismo al aplicar los conocimientos adquiridos, actuando de 

manera autónoma y competente en su función educativa (Pino et al., 

2020). 

 
Tolentino (2020) señala que la disminución de la interacción social 

afecta la capacidad para desarrollar habilidades sociales de manera 

adecuada. Como resultado, pueden observarse manifestaciones de 

inadaptación  escolar,  desprecio  por  parte  de  los  compañeros, 
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delincuencia juvenil y posibles dificultades de adaptación en la infancia 

(Zamalloa, 2022). En este sentido, se evidencia la estrecha relación entre 

la interacción social y el desarrollo de habilidades sociales, así como las 

implicaciones negativas de su deficiencia en el individuo. 

 
2.2.2.1. Clases de respuesta de Elena Gismero (2010) 

Según Gismero, la conducta asertiva es un conjunto de 

habilidades adquiridas que pueden manifestarse o no en 

situaciones sociales, dependiendo de variables personales, 

ambientales y de la interacción social (De la Rosa, 2022). 

 
Esta conducta se rige por tres componentes: el conductual 

(la capacidad del individuo para expresarse), el cognitivo (la 

percepción de cada situación desarrollada a lo largo de la vida) y el 

situacional (los distintos contextos que pueden afectar el 

desenvolvimiento del individuo) (Bazán, 2021). Por lo tanto, las 

respuestas no solo dependen de las características objetivas de los 

estímulos, sino también de cómo los interpretamos y clasificamos 

en nuestra mente. 

 
Asimismo, según Gismero (2002), se pueden identificar seis 

dimensiones destacadas para categorizarlo (citado en Zamalloa, 

2022): 

A. Autoexpresión de situaciones sociales 

Se refieren al lenguaje no verbal que utilizamos de 

manera instintiva en diversas interacciones. 

B. Defensa de los propios derechos como consumidor 

Se refiere a la conducta asertiva como la salvaguarda 

de los derechos individuales en situaciones que implican la 

obtención de servicios mediante la interacción con terceros. 

C. Expresión de enfado o disconformidad 

Es la persona capaz de comunicar tanto emociones y 

sentimientos positivos como negativos. 
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D. Decir no y cortar interacciones 

Permite terminar o interrumpir la comunicación con 

otros individuos, así como aceptar o rechazar ciertos lazos 

de manera asertiva. 

E. Hacer peticiones 

Se refiere a aquellas expresiones en las que una 

persona desea que la conducta sea recíproca. 

F. Iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto 

Es la destreza que se manifiesta naturalmente en la 

interacción entre personas de géneros distintos, sin 

enfrentar obstáculos significativos. 

 
2.3. MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1. Comunicación Familiar 

La comunicación en el ámbito familiar implica la expresión de 

emociones y pensamientos, facilitando el establecimiento de lazos 

afectivos y mutua comprensión, lo cual contribuye a crear vínculos de 

amistad dentro del grupo familiar (Olson, 1985, citado en Leiva, 2022). 

 
2.3.2. Habilidades sociales 

Las conductas asertivas deben entenderse como un conjunto de 

habilidades aprendidas que pueden manifestarse o no en un contexto 

específico, dependiendo de variables personales, factores del ambiente y 

su interacción mutua (Gismero, 2002; citado en De la Rosa, 2022). 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

 
Objetivo general: Determinar la relación entre la comunicación familiar y las 

habilidades sociales en estudiantes de secundaria de una institución educativa 

en Piura, 2023 

 
Tabla 2 

Correlación Rho de Spearman entre Comunicación familiar y las habilidades 

sociales en estudiantes de secundaria de una institución educativa en Piura, 

2023 

 

Habilidades Sociales 

Rho de 

Spearman 

Comunicación 

familiar 

Coeficiente de 

correlación 

-0,029 

  
Sig. (bilateral) 0,706 

  
N 168 

 
Nota. Elaboración a través de SPSS V25 

 
 

Interpretación: 

Según los hallazgos expuestos en la Tabla 2, no se identificó una 

correlación significativa entre la comunicación familiar y las habilidades sociales 

en la muestra seleccionada. La asociación observada es extremadamente débil, 

con un coeficiente de correlación de Spearman de -0.029 y un nivel de 

significancia de 0.706, por lo que no se puede considerar un factor relevante en 

la relación entre estas dos variables en la población examinada. 
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Objetivo específico 1: Describir los niveles de comunicación familiar en 

estudiantes de secundaria de una institución educativa en Piura, 2023. 

 
Tabla 3 

Nivel de comunicación familiar en estudiantes de secundaria de una institución 

educativa en Piura, 2023. 

 

  Comunicación Familiar 

Niveles F % 

Bajo 52 31% 

Medio 113 67,3% 

Alto 3 1,8% 

Total 168 100,0 

 
Nota. Elaboración a través de SPSS V25 

 
Interpretación: 

Según la Tabla 3, se evidencia que la mayoría de los estudiantes de la 

institución educativa de Piura tienen un nivel medio de comunicación familiar, 

estando representado en un 67,3%; aunque un grupo considerable se encuentra 

en el nivel bajo, estando representado en un 31%; añadiendo a ello, el 11,8% se 

encuentra dentro del nivel alto. 
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Objetivo específico 2: Describir los niveles de las habilidades sociales en 

estudiantes de secundaria de una institución educativa en Piura, 2023. 

 
Tabla 4 

Niveles de habilidades sociales en estudiantes de secundaria de una institución 

educativa en Piura, 2023. 

 

Habilidades Sociales 

Niveles F % 

Bajo 19 11,3 

Medio 118 70,2 

Alto 31 18,5 

Total 168 100,0 

 
Nota. Elaboración a través de SPSS V25 

 
 

Interpretación: 

Según la Tabla 4, los niveles de Habilidades Sociales se ven 

representados en un 11.3% del nivel bajo, 70.2% del nivel medio y 18.5% del 

nivel alto. Esto sugiere que la mayoría de los estudiantes se encuentran en un 

nivel medio de habilidades sociales, mientras que un porcentaje significativo 

tiene habilidades sociales altas. Sin embargo, un pequeño porcentaje de 

estudiantes muestra habilidades sociales bajas en general. 



36  

Objetivo específico 3: Establecer la relación entre la comunicación familiar y la 

dimensión de Autoexpresión en situaciones sociales de las habilidades sociales 

en estudiantes de secundaria de una institución educativa en Piura, 2023. 

 
Tabla 5 

Correlación según Rho de Spearman entre la relación de comunicación familiar 

y la dimensión de Autoexpresión en situaciones sociales de las habilidades 

sociales en estudiantes de secundaria de una institución educativa en Piura, 

2023. 
 

Dimensiones de Habilidades 

Sociales 
    

Autoexpresión de situaciones 

sociales 
 

Rho de 

Spearman 

 

Comunicación 

familiar 

  

Coeficiente de 

correlación 
 

0,031 

  
Sig. (bilateral) 0,693 

  
N 168 

 

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral) 

 

 
Interpretación: 

De acuerdo con los datos presentados en la Tabla 5, se observa que la 

dimensión de Autoexpresión en situaciones sociales no mostró una asociación 

directa con la variable de Comunicación Familiar, como se refleja en los 

resultados que indican un coeficiente de correlación de 0,031 y un nivel de 

significancia (sig.) de 0,693. Estos hallazgos sugieren que existe una correlación 

débil y no significativa entre la comunicación y esta dimensión. 
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Objetivo específico 4: Establecer la relación entre la comunicación familiar y la 

dimensión de Defensa de los propios derechos como consumidor de las 

habilidades sociales en estudiantes de secundaria de una institución educativa 

en Piura, 2023 

 
Tabla 6 

Correlación según Rho de Spearman entre la relación de comunicación familiar 

y la dimensión de Defensa de los propios derechos como consumidor de las 

habilidades sociales en estudiantes de secundaria de una institución educativa 

en Piura, 2023. 

 

 

Dimensión de Habilidades Sociales 

   

Defensa de los propios derechos 

como consumidor 
 

Rho de 

Spearman 

 

Comunicación 

familiar 

 

Coeficiente de 

correlación 
 

0,025 

  
Sig. (bilateral) 0,745 

  
N 168 

  

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral) 

 

 
Nota. Elaboración a través de SPSS V25 

 
 

Interpretación: 

De acuerdo con los datos presentados en la Tabla 6, se observó que en 

cuanto a la dimensión de la Defensa de los derechos como consumidor, se 

registró un coeficiente de correlación de 0,025 con un nivel de significancia de 

0,745. Por lo tanto, no se encontró una asociación significativa entre la 

comunicación y esta dimensión de las habilidades sociales. 
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Objetivo específico 5: Establecer la relación entre la comunicación familiar y la 

dimensión de Expresión de enfado o disconformidad de las habilidades sociales 

en estudiantes de secundaria de una institución educativa en Piura, 2023 

 
Tabla 7 

Correlación según Rho de Spearman entre la relación de comunicación familiar 

y la dimensión de Expresión de enfado o disconformidad de las habilidades 

sociales en estudiantes de secundaria de una institución educativa en Piura, 

2023. 

 

 

Dimensiones de Habilidades 

Sociales 
    

Expresión de enfado o 

disconformidad 
 

Rho de 

Spearman 

 

Comunicación 

familiar 

  

Coeficiente de 

correlación 
 

-0,004 

  
Sig. (bilateral) 0,962 

  
N 168 

 

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral) 

 

 
Nota. Elaboración a través de SPSS V25 

 
 

Interpretación: 

Según los resultados presentados en la Tabla 7, los estudiantes coinciden 

en que la expresión de enfado o disconformidad no está asociada con la 

comunicación familiar, dado que se observó un coeficiente de correlación de - 

0,004 y un nivel de significancia de 0,962. Estos hallazgos respaldan la idea de 

que no existe una relación significativa entre la comunicación y esta dimensión 

de las habilidades sociales. 
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Objetivo específico 6: Establecer la relación entre la comunicación familiar y la 

dimensión de Decir no y cortar interacciones de las habilidades sociales en 

estudiantes de secundaria de una institución educativa en Piura, 2023. 

 
Tabla 8 

Correlación según Rho de Spearman entre la relación de comunicación familiar 

y la dimensión de Decir no y cortar interacciones de las habilidades sociales en 

estudiantes de secundaria de una institución educativa en Piura, 2023. 

 

 

Dimensiones de Habilidades 

Sociales 
    

Decir no y no cortar interacciones 
 

Rho de 

Spearman 

 

Comunicación 

familiar 

  

Coeficiente de 

correlación 
 

0,001 

  
Sig. (bilateral) 0,988 

  
N 168 

 

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral) 

 

 
Nota. Elaboración a través de SPSS V25 

 
 

Interpretación: 

Según los datos de la Tabla 8, la relación entre la comunicación familiar y 

la dimensión de Decir no y cortar interacciones resultó en un coeficiente de 

correlación de 0.01, con un nivel de significancia de 0.988. Sin embargo, 

nuevamente no se observa una conexión significativa entre la comunicación 

familiar y esta dimensión de habilidades sociales. 
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Objetivo específico 7: Establecer la relación entre la comunicación familiar y la 

dimensión de Hacer peticiones de las habilidades sociales en estudiantes de 

secundaria de una institución educativa en Piura, 2023. 

 
Tabla 9 

Correlación según Rho de Spearman entre la relación de comunicación familiar 

y la dimensión de Hacer peticiones de las habilidades sociales en estudiantes de 

secundaria de una institución educativa en Piura, 2023. 

 

 

Dimensiones de Habilidades 

Sociales 
    

Hacer peticiones 

 

Rho de 

Spearman 

 

Comunicación 

familiar 

  

Coeficiente de 

correlación 
 

-0,056 

  
Sig. (bilateral) 0,474 

  
N 168 

 

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral) 

 

 
Nota. Elaboración a través de SPSS V25 

 
 

Interpretación: 

Según la Tabla 9, en la dimensión de Hacer peticiones, el alumnado 

considera que no guarda relación con la comunicación familiar, dado que se 

observó un coeficiente de correlación de -0,056 con un nivel de significancia de 

0,474. Los resultados indican la ausencia de una correlación significativa entre 

la comunicación y esta dimensión de habilidades sociales, a pesar de que el nivel 

de significancia es relativamente bajo. 
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Objetivo específico 8: Establecer la relación entre la comunicación familiar y la 

dimensión de Iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto de las 

habilidades sociales en estudiantes de secundaria de una institución educativa 

en Piura, 2023. 

 
Tabla 10 

Correlación según Rho de Spearman entre la relación de comunicación familiar 

y la dimensión de Iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto de las 

habilidades sociales en estudiantes de secundaria de una institución educativa 

en Piura, 2023. 

 

 

Dimensiones de Habilidades 

Sociales 
    

Iniciar interacciones positivas 

con el sexo opuesto 
 

Rho de 

Spearman 

 

Comunicación 

familiar 

  

Coeficiente de 

correlación 
 

-0,086 

  
Sig. (bilateral) 0,267 

  
N 168 

 

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral) 

 

 
Nota. Elaboración a través de SPSS V25 

 
 

Interpretación: 

Según los datos de la Tabla 10, no se evidencia una conexión entre la 

capacidad de iniciar interacciones positivas con personas del sexo opuesto y la 

comunicación familiar, según el análisis del estudiante. Además, se observó un 

coeficiente de correlación de -0,086 y un nivel de significancia de 0,267. Una vez 

más, no se identificó una relación significativa entre la comunicación familiar y 

esta faceta de habilidades sociales, aunque el nivel de significancia es 

moderadamente bajo. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
La presente investigación se fundamentó en la relación entre las variables 

de estudio: Comunicación familiar y Habilidades Sociales. Para ello, se utilizó el 

Modelo Circumplejo de Olson et al. (1979), el cual sirvió como base científica 

para comprender la variable de Comunicación familiar, junto con el instrumento 

de medición desarrollado por Olson y Bannel en 1982. Además, se consideró el 

fundamento teórico de Gismero (2002), autora de la Teoría de Clases de 

Respuestas (2010), para abordar adecuadamente la variable de Habilidades 

Sociales y su respectivo instrumento de medición. 

 
Este estudio se originó del interés por investigar la posible correlación 

entre la comunicación familiar y las habilidades sociales en estudiantes de 

secundaria de una institución educativa en Piura durante el año 2023. Los datos 

obtenidos de la tabla 2 muestran una correlación muy débil de -0.029, según el 

coeficiente de correlación de Spearman, con un alto nivel de significancia 

(0.706). Por lo tanto, no se puede afirmar que exista una correlación significativa 

entre la comunicación familiar y las habilidades sociales en la muestra estudiada. 

Estos resultados son consistentes con investigaciones previas realizadas en 

Perú, como la de Fernández (2020) en una institución educativa rural en Kimbiri- 

Cusco, donde también se aplicaron adaptaciones locales de la escala de 

Comunicación familiar de Olson et al. (1982) y la escala de Habilidades sociales 

de Elena Gismero (2002), y no se encontró una relación significativa entre estas 

variables en estudiantes de una escuela pública. Sin embargo, otros estudios, 

como los de Alvarado (2022) en Cañete y Bernal (2019) en Lima Este, reportan 

una correlación positiva y estadísticamente significativa entre la comunicación 

familiar y las habilidades sociales. Por lo tanto, es clave considerar la teoría que 

hemos consultado (Olson et al., 1979). Según esta teoría, la falta de correlación 

podría deberse a factores contextuales y a la complejidad de las dinámicas 

familiares de los participantes. En otras palabras, la presencia de un vínculo 

saludable está influenciada por aquellas familias balanceadas que mantienen 

una comunicación positiva. Además, el grado de proximidad entre los miembros 
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también se ve afectado por el nivel de cohesión y funcionalidad familiar. Esto 

coincide con las ideas de Gismero (2010) respecto a las habilidades sociales 

asertivas, ya que su adquisición es el resultado de una combinación de factores 

situacionales y experiencias sociales, más que simplemente un reflejo de la 

comunicación familiar. Específicamente, dado que la población estudiada son 

adolescentes escolarizados, es relevante considerar que su entorno educativo, 

incluyendo docentes y amigos, puede estimular el desarrollo de conductas 

asertivas para una adaptación adecuada en sociedad. En resumen, no debe 

interpretarse como una negación absoluta dentro de la población piurana. Estos 

resultados sugieren que otros aspectos, tanto conductuales como cognitivos, 

podrían tener un impacto significativo en el desarrollo de las habilidades sociales 

en la muestra seleccionada, independientemente de la naturaleza de la 

comunicación familiar o su relación con dichas habilidades. 

 
Al describir los niveles de comunicación familiar en estudiantes de 

secundaria de una institución educativa en Piura en 2023, los resultados de la 

tabla 3 muestran que la mayoría de los estudiantes tienen un nivel medio de 

comunicación familiar (67,3%), seguido por un grupo considerable en el nivel 

bajo (31%), y un 11,8% en el nivel alto. Además, se encontraron antecedentes 

que respaldan estos hallazgos, como el realizado en Ecuador por Días y 

Jaramillo (2021), que señala que la mayoría de los estudiantes se encuentran 

dentro del nivel medio-alto y medio. En estudios realizados en Perú, Fernández 

(2020) identificó que un 75% de los estudiantes en la ciudad de Cusco se 

encuentran en el nivel medio; y en Chulucanas, Feria (2021) destaca que el nivel 

medio prevalece con un 44,9%. Al contrastar los hallazgos de la investigación, 

se entiende que las diferentes poblaciones encuestadas coinciden en situarse 

en el nivel medio. Según el Modelo Circumplejo de Olson et al. (1979), situarse 

en un rango intermedio genera un equilibrio que contribuye al adecuado 

desenvolvimiento de la estructura y funcionamiento familiar en distintos 

contextos. Del mismo modo, la teoría de Clases de Respuesta de Elena Gismero 

(2010) destaca que, en cuanto a la dimensión conductual, se reflejan variaciones 

en los comportamientos de los estudiantes. Desde la perspectiva cognitiva, la 

diversidad de experiencias individuales de cada miembro de la familia refleja la 

complejidad de la comunicación, y la dimensión situacional sugiere que estas 
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diferencias pueden originarse en las interacciones en distintos entornos sociales. 

Esto evidencia un equilibrio adecuado para el funcionamiento escolar y resalta 

la importancia de considerar las influencias contextuales en la formación de dicha 

comunicación. 

 
Se describieron los niveles de habilidades sociales en estudiantes de 

secundaria de una institución educativa en Piura en 2023. Según los resultados 

de la Tabla 4, la mayoría de los estudiantes poseen habilidades sociales de nivel 

medio (70.2%). En investigaciones previas relacionadas con este objetivo, 

Saavedra (2021) encontró que el 52.5% de los adolescentes de un asentamiento 

humano en Piura presentaban habilidades sociales de nivel medio. A diferencia 

de estas, investigaciones como las de Fernández (2020) en Cusco y Bernal 

(2019) en Lima muestran una mayor proporción de estudiantes con habilidades 

sociales de nivel alto, con un 90% y 61.7% respectivamente. Estos antecedentes 

proporcionan una visión completa de la diversidad en los niveles de habilidades 

sociales, evidenciando un predominio en el nivel medio en distintas poblaciones. 

Según la teoría de Olson et al. (1979), los niveles medios de habilidades sociales 

reflejan una armoniosa combinación de cohesión y adaptabilidad en las familias 

de los estudiantes. De manera similar, Gismero (2010) sugiere que los 

estudiantes con habilidades sociales de nivel medio consideran que poseen 

habilidades adecuadas para expresar e interpretar mensajes correctamente. 

Dentro de la dimensión cognitiva, los estudiantes perciben tener una adquisición 

regular de las variables cognitivas, y en la dimensión situacional, evidencian una 

capacidad moderada para ajustar su comportamiento según las circunstancias y 

perspectivas. 

 

En el análisis de la relación entre la comunicación familiar y la dimensión 

de "Autoexpresión en situaciones sociales" entre estudiantes de secundaria de 

una institución educativa en Piura durante el año 2023, los datos de la tabla 5 

muestran un coeficiente de correlación de 0.031 y un nivel de significancia de 

0.693. Esto sugiere que no existe una relación significativa entre estos dos 

aspectos. A pesar de que la investigación de Bernal (2019) sugiere una 

correlación positiva, aunque débil (con coeficientes de correlación de 0.272 y 

0.325 para la madre y el padre, respectivamente), estos hallazgos pueden 
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parecer contradictorios. Sin embargo, es importante considerar las diferencias 

en los enfoques y contextos de las investigaciones. La teoría de Olson et al. 

(1979) indica que la comunicación familiar se centra en las estructuras y 

dinámicas familiares existentes que tienen sentido dentro del hogar, no 

necesariamente en la capacidad de autoexpresión en situaciones sociales fuera 

del entorno familiar. Coincidiendo con Gismero (2010), su teoría señala que la 

conducta asertiva para expresarse de manera no verbal en un contexto social 

más amplio no se deriva exclusivamente de la comunicación en la familia, sino 

que también está influenciada por factores como las normas culturales, 

experiencias personales y las conductas asertivas aprendidas fuera del hogar. 

Por lo tanto, aunque no se encontró una correlación significativa en este estudio 

específico, es importante considerar otros aspectos que puedan afectar la 

autoexpresión en situaciones sociales, más allá de la comunicación familiar 

directa. 

 
En los resultados sobre la relación entre la comunicación familiar y la 

dimensión de "Defensa de los propios derechos como consumidor" en las 

habilidades sociales de estudiantes de secundaria de una institución educativa 

en Piura durante el año 2023, los datos de la tabla 6 revelan un coeficiente de 

correlación de 0,025 y un nivel de significancia de 0,745. Esto indica que no se 

encontró una correlación significativa entre estas variables. Además, los 

resultados de la investigación realizada por Bernal (2019) también mostraron una 

correlación baja y no significativa (M-Rho = 0,201, p = 0,20). Por lo tanto, según 

Olson y Banner (1982), aunque un individuo pueda tener una comunicación 

familiar positiva, caracterizada por la apertura y el respeto mutuo para 

expresarse libremente con los demás miembros de la familia, esta capacidad 

estará influenciada por diferentes reglas y perspectivas según la situación. Esto 

hace que el individuo se adapte o no a las circunstancias de acuerdo con sus 

posibilidades, como señala Gismero (2010). Sugiere que la capacidad de 

defender derechos de manera asertiva en contextos más amplios está modulada 

por factores situacionales y no solo por la dinámica familiar. 
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En el estudio sobre la relación entre la comunicación familiar y la 

dimensión de "Expresar enfado o disconformidad" en las habilidades sociales de 

estudiantes de secundaria en una institución educativa en Piura durante el año 

2023, los datos de la tabla 7 muestran un coeficiente de correlación de -0,004 y 

un nivel de significancia de 0,962. Esto sugiere una correlación muy débil y la 

falta de una relación significativa entre estos dos factores. A diferencia de Bernal 

(2019), quien encontró una correlación positiva y estadísticamente significativa 

(M-Rho = 0,266, p = 0,002; P-Rho = 0,329, p = 0,000), estos resultados parecen 

contradecir esa afirmación. Basándonos en la teoría de Olson et al. (1979), el 

tipo de comunicación familiar se ve afectado por el grado de cohesión y 

adaptación presente en cada interacción familiar específica. Además, la manera 

en que se expresa el enfado o la disconformidad puede variar entre las familias, 

lo cual a su vez influye en la capacidad de interactuar con otros individuos. De 

igual forma, Gismero (2010) señala que el desarrollo favorable o desfavorable 

en cuanto a la comunicación asertiva de emociones y sentimientos puede 

resultar de una adaptación deficiente en diferentes entornos y de la dificultad 

para mantener una conducta asertiva en diversas situaciones, especialmente 

aquellas que generen enfado o disconformidad a lo largo de la vida del individuo. 

En conclusión, es importante reconocer que el papel de la familia puede influir 

significativamente dependiendo del nivel de adaptación en diferentes contextos. 

 
Al analizar la relación entre la comunicación familiar y la dimensión ”Decir 

no y cortar interacciones” en las habilidades sociales entre estudiantes de 

secundaria en una escuela de Piura durante el año 2023, los datos de la tabla 8 

muestran un coeficiente de correlación de 0,001 y un nivel de significancia de 

0,988. Esto sugiere una correlación muy débil y falta de relación significativa 

entre estos dos factores. En contraste con Bernal (2019), quien encontró una 

correlación positiva y estadísticamente significativa, estos resultados parecen 

contradecir esa afirmación. Según el modelo circumplejo de Olson et al., la 

cohesión familiar, que refleja el grado de conexión emocional entre sus 

miembros, puede influir en la capacidad de los estudiantes para expresar 

libremente sus pensamientos y emociones, incluida la habilidad para decir no de 

manera asertiva. En un entorno familiar cohesionado, los estudiantes pueden 

sentirse más seguros y apoyados para establecer límites claros en sus 
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interacciones sociales, como sugiere Olson et al. (1982). Sin embargo, la teoría 

de Gismero (2010) argumenta que las habilidades sociales se enseñan y 

refuerzan en contextos familiares y sociales. Aunque la comunicación familiar 

puede proporcionar la base para desarrollar estas habilidades, la falta de 

oportunidades para practicarlas en otros entornos puede limitar su aplicación 

efectiva. 

 
En el estudio sobre la relación entre la comunicación familiar y la 

dimensión de "Hacer peticiones" en las habilidades sociales de estudiantes de 

secundaria en una institución educativa en Piura durante el año 2023, los datos 

de la tabla 9 revelan un coeficiente de correlación de -0,056 y un nivel de 

significancia de 0,474. Esto sugiere una correlación débil, lo que impide 

establecer una relación significativa entre la comunicación familiar y esta 

dimensión de las habilidades sociales. Coincidiendo con el estudio de Bernal 

(2019), que también encontró una correlación baja, aunque estadísticamente 

significativa (M-Rho = 0,201, p = 0,020; P-Rho = 0,315, p = 0,000). La 

comunicación familiar asertiva (Olson et al., 1979) influye significativamente en 

la cohesión familiar, permitiendo que el individuo se sienta emocionalmente 

seguro al realizar peticiones, como señala Gismero (2010). Esta dimensión 

aborda las acciones recíprocas esperadas entre los individuos, pero se deben 

considerar criterios como la asertividad, la autoconfianza y las experiencias 

previas para lograr este objetivo, según la teoría. Es importante reconocer que 

la calidad de la comunicación familiar no es el único determinante respecto a 

esta dimensión, ya que otros factores contextuales también influirán en el 

desarrollo de esta habilidad, independientemente de la apertura a realizar 

peticiones en el hogar. 

 
En el estudio sobre la relación entre la comunicación familiar y la 

dimensión de "Iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto" en las 

habilidades sociales de estudiantes de secundaria en una institución educativa 

en Piura durante el año 2023, los datos de la Tabla 10 revelan un coeficiente de 

correlación de -0,086 y un nivel de significancia de 0,267. Estos resultados 

sugieren que no existe una relación significativa entre estas dos variables, 

aunque el nivel de significancia es relativamente bajo. Además, Bernal (2019) 
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también encontró una correlación baja entre estas variables en su investigación 

(Rho = 0,224, p = 0,10; Rho = 0,169, p = 0,051). Olson y Banner (1982) proponen 

que una comunicación familiar efectiva puede influir en estas habilidades, pero 

no en la facilidad para interactuar con el sexo opuesto, independientemente de 

la presencia de familiares en estos contextos. Es crucial considerar otros 

factores, como la edad de los participantes, su personalidad, autoconfianza, 

experiencias previas y expectativas culturales, ya que todos estos pueden 

desempeñar un papel importante en esta relación, como señala Gismero (2010). 

Por lo tanto, se sugiere que el desarrollo de esta habilidad puede deberse a otros 

factores, como la convivencia en una escuela mixta, que facilita la interacción 

con personas del sexo opuesto de la misma edad. Es fundamental considerar 

una variedad de factores y contextos al examinar estas relaciones. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
5.1. CONCLUSIONES 

• Se establece una correlación débil y negativa de -0.029 y no es 

estadísticamente significativa (0.706) entre la comunicación familiar y las 

habilidades sociales en los estudiantes de secundaria de una institución 

educativa en Piura. 

• Se describió los niveles de comunicación familiar en los estudiantes de 

secundaria de una institución educativa en Piura, evidenciando una 

cantidad considerable en el nivel medio (67,3%) y nivel bajo (31%). 

• Se describió los niveles de la variable de habilidades sociales en los 

estudiantes de secundaria de una institución educativa en Piura, 

evidenciando un 70,2% referente al nivel medio. 

• Se encontró una correlación débil de 0.031 y no es estadísticamente 

significativa (0.693) entre la comunicación familiar y la dimensión de 

Autoexpresión en situaciones sociales de las habilidades sociales en los 

estudiantes de secundaria de una institución educativa en Piura. 

• Se establece una correlación débil de 0.025 y no es estadísticamente 

significativa (0.745) entre la comunicación familiar y la dimensión de 

Defensa de los propios derechos como consumidor de las habilidades 

sociales en los estudiantes de secundaria de una institución educativa en 

Piura. 

• Se confirmó una correlación débil y negativa de -0.004 y no es 

estadísticamente significativa (0.962) entre la comunicación familiar y la 

dimensión de Expresión de enfado o disconformidad de las habilidades 

sociales en los estudiantes de secundaria de una institución educativa en 

Piura. 

• Se encontró una correlación débil de 0.001 y no es estadísticamente 

significativa (0.988) entre la comunicación familiar y la dimensión de Decir 

no y cortar interacciones de las habilidades sociales en los estudiantes de 

secundaria de una institución educativa en Piura. 
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• Se establece una correlación débil y negativa de -0.056 y no es 

estadísticamente significativa (0.474) entre la comunicación familiar y la 

dimensión de Hacer peticiones de las habilidades sociales en los 

estudiantes de secundaria de una institución educativa en Piura. 

• Se confirmó una correlación débil y negativa de -0.086 y no es 

estadísticamente significativa (0.267) entre la comunicación familiar y la 

dimensión de Iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto de las 

habilidades sociales en los estudiantes de secundaria de una institución 

educativa en Piura. 

 
5.2. RECOMENDACIONES 

• Se sugiere a la área de psicología de la institución educativa la realización 

de talleres para padres que fortalezcan técnicas de comunicación familiar 

y asertividad. 

• Se recomienda a la área de psicología la ejecución de talleres enfocados 

en la coherencia en la comunicación verbal y no verbal, con el fin de 

fortalecer el desarrollo de habilidades de asertividad en los alumnos. 

• Se propone a la área de psicología implementar programas educativos 

que promuevan la conciencia y la capacidad para defender sus derechos 

de manera asertiva en los alumnos, abordando temas como los derechos 

del consumidor y la toma de decisiones informadas. 

• Se sugiere la ejecución de programas a la área de psicología que 

fortalezcan las estrategias de resolución de conflictos y las técnicas de 

regulación emocional en los alumnos. 

• Se propone la realización de un taller por parte del área de psicología, 

enfocado en el aprendizaje para establecer límites personales saludables 

en los alumnos. 

• Se recomienda implementar entrenamiento en resolución de conflictos 

que incluya estrategias para hacer peticiones de manera constructiva por 

parte del área de psicología al alumnado. 

• Se propone la realización de programas educativos por parte del área de 

psicología para los alumnos, en los cuales se enseñen estrategias para 

establecer relaciones saludables con personas del sexo opuesto. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo 1. Asentimiento informado 

 
FORMATO DE ASENTIMIENTO INFORMADO 

Por medio del presente documento manifiesto que se me ha brindado 
información para la participación en la investigación científica que se aplicará a 
estudiantes de secundaria en una institución educativa en Piura 2023 

Se me ha explicado que: 

● El objetivo del estudio es determinar la influencia de los estilos de crianza 
en la inteligencia emocional en alumnos de secundaria en una institución 
educativa de Piura 2023. 

● El procedimiento consiste en responder dos cuestionarios denominados 
Escala de Comunicación Familiar (FCS) y Escala de Habilidades Sociales 
(EHS). 

● El tiempo de duración de la participación de mi menor hijo(a)/tutoriado(a) 
es de 30 minutos. 

● Puedo recibir respuesta a cualquier pregunta o aclaración. 
● Soy libre de rehusarme a que mi menor hijo(a) /tutoriado(a) participe en 

cualquier momento y dejar de participar en la investigación, sin que ello 
lo(a) perjudique. 

● No se identificará la identidad de mi menor hijo(a)/tutoriado(a) y se 
reservará la información que proporcione. Sólo será revelada la 
información que proporcione cuando haya riesgo o peligro para su 
persona o para los demás o en caso de mandato judicial. 

● Puedo contactarme con las autoras de la investigación Cunya Jiménez, 
Vania Alexandra, mediante correo electrónico vcunyaj1@upao.edu.pe 
para presentar mis preguntas y recibir respuestas. 

Finalmente, bajo estas condiciones ACEPTO que mi menor hijo(a)/tutoriado(a) 
participe de la investigación. 

Piura, 14 de octubre de 2023. 
 
 
 

 

 
DNI N°: DNI N°: 

 

 
En caso de alguna duda o inquietud sobre la participación en el estudio puedo 
escribir a los correos electrónicos: vcunyaj1@upao.edu.pe 

mailto:vcunyaj1@upao.edu.pe
mailto:vcunyaj1@upao.edu.pe
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Anexo 2. Pruebas psicológicas 

 
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PARA LA MEDICIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

FAMILIAR (FCS) 

 
(H. Barnes y David Olson (1982)). 

Adaptado (López, Villarreal y Paz., 2016) 

 
FICHA SOCIODEMOGRÁFICA 

1. Edad:  
2. Sexo: Masculino ( ) Femenino ( ) 
3. ¿Con quienes vives? Papá ( ) Mamá ( ) Hermanos ( ) Otros ( ) 

 

 

 
II. Escala de Comunicación Familiar (FCS) 

A continuación, encuentras una serie de enunciados acerca de cómo son las familias, 
por lo que usted considerara como posibilidades de respuesta. 

 

1 2 3 4 5 

Totalmente en 
desacuerdo 

Generalmente 
en desacuerdo 

Indeciso Generalmente de 
acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

 
Le pediremos leer con detenimiento cada una de las proposiciones y contestar a ellas 
sinceramente, recuerde que no hay respuesta buena ni mala. Marque con un aspa (X) 
la alternativa QUE SEGÚN USTED REFLEJA CÓMO VIVE O DESCRIBE MEJOR A 
SU FAMILIA. 

 

N° Pregunta 1 2 3 4 5 

1 Los miembros de la familia están satisfechos con la forma en que 
nos comunicamos. 

     

2 Los miembros de la familia son muy buenos escuchando.      

3 Los miembros de la familia nos expresamos afecto entre nosotros.      

4 Los miembros de la familia son capaces de preguntarse entre ellos 
lo que quieren. 

     

5 Los miembros de la familia pueden discutir calmadamente sus 
problemas. 

     

6 Los miembros de la familia discuten sus ideas y creencias      

7 Cuando los miembros de la familia se preguntan algo, reciben 
respuestas honestas. 

     

8 Los miembros de la familia tratan de comprender los sentimientos 
de los otros miembros. 

     

9 Los miembros de la familia cuando están enojados rara vez se 
dicen cosas negativas. 

     

10 Los miembros de la familia expresan sus verdaderos sentimientos.      
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ESCALA DE HABILIDADES SOCIALES (EHS) 

 
(Elena Gismero Gonzales., 2002). 
Adaptado (Cesar Ruiz Alva., 2006) 

 

 
INSTRUCCIONES 

 
A continuación, aparecen frases que describen diversas situaciones, se trata de que las 
lea muy atentamente y responda en qué medida se identifica o no con cada una de 
ellas, si le describe o no. No hay respuestas correctas ni incorrectas, lo importante es 
que respondas con la máxima sinceridad posible. 

 
Para responder utilice la siguiente clave: 
A = No me identifico, en la mayoría de las veces no me ocurre o no lo haría. 
B = No tiene que ver conmigo, aunque alguna vez me ocurra 
C = Me describe aproximadamente, aunque no siempre actúe así o me sienta así 
D = Muy de acuerdo, me sentiría así o actuaría así en la mayoría de los casos 

 
Encierre con un círculo la letra escogida a la derecha, en la misma línea donde está 
la frase que está respondiendo. 

 

1. A veces evito hacer preguntas por miedo a parecer tonto ante los 
demás. 

A B C D 

2. Me cuesta telefonear a tiendas, oficinas, etc. para preguntar algo. A B C D 

3. Si al llegar a mi casa encuentro un defecto en algo que he 
comprado, voy a la tienda a devolverlo. 

A B C D 

4. Cuando en una tienda atienden antes a alguien que entró después 
que yo, me quedo callado. 

A B C D 

5. Si un vendedor insiste en enseñarme un producto que no deseo en 
absoluto, paso un mal rato para decirle que "NO". 

A B C D 

6. A veces me resulta difícil pedir que me devuelvan algo que deje 
prestado. 

A B C D 

7. Si en un restaurant no me traen la comida como le había pedido, 
llamo al camarero y pido que me hagan de nuevo. 

A B C D 

8. A veces no sé qué decir a personas atractivas al sexo opuesto. A B C D 

9. Muchas veces cuando tengo que hacer un halago no sé qué decir. A B C D 

10. Tiendo a guardar mis opiniones a mí mismo. A B C D 

11. A veces evito ciertas reuniones sociales por miedo a hacer o decir 
alguna tontería. 

A B C D 

12. Si estoy en el cine y alguien me molesta con su conversación, me 
da mucho apuro pedirle que se calle. 

A B C D 

13. Cuando algún amigo expresa una opinión con la que estoy muy en 
desacuerdo prefiero callarme a manifestar abiertamente lo que yo 
pienso. 

A B C D 

14. Cuando tengo mucha prisa y me llama una amiga por teléfono, me 
cuesta mucho cortarla. 

A B C D 
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15. Hay determinadas cosas que me disgusta prestar, pero si me las 
piden, no sé cómo negarme.. 

A B C D 

16. Si salgo de una tienda y me doy cuenta de que me han dado mal 
vuelto, regreso allí a pedir el cambio correcto. 

A B C D 

17. No me resulta fácil hacer un cumplido a alguien que me gusta. A B C D 

18. Si veo en una fiesta a una persona atractiva del seco opuesto, tomo 
la iniciativa y me acerco a entablar conversación con ella. 

A B C D 

19. Me cuesta expresar mis sentimientos a los demás. A B C D 

20. Si tuviera que buscar trabajo, preferiría escribir cartas de 
presentación a tener que pasar por entrevistas personales. 

A B C D 

21. Soy incapaz de regatear o pedir descuento al comprar algo. A B C D 

22. Cuando un familiar cercano me molesta, prefiero ocultar mis 
sentimientos antes que expresar mi enfado. 

A B C D 

23. Nunca se cómo "cortar "aun amigo que habla mucho. A B C D 

24. Cuando decido que no me apetece volver a salir con una personas, 
me cuesta mucho comunicarle mi decisión. 

A B C D 

25. Si un amigo al que he prestado cierta cantidad de dinero parece 
haberlo olvidado, se lo recuerdo. 

A B C D 

26. Me suele costar mucho pedir a un amigo que me haga un favor. A B C D 

27. Soy incapaz de pedir a alguien una cita. A B C D 

28. Me siento turbado o violento cuando alguien del sexo opuesto me 
dice que le gusta algo de mi físico. 

A B C D 

29. Me cuesta expresar mi opinión cuando estoy en grupo A B C D 

30. Cuando alguien se me" cuela" en una fila hago como si no me diera 
cuenta. 

A B C D 

31. Me cuesta mucho expresar mi ira, cólera, o enfado hacia el otro 
sexo, aunque tenga motivos justificados. 

A B C D 

32. Muchas veces prefiero callarme o "quitarme de en medio "para 
evitar problemas con otras personas. 

A B C D 

33. Hay veces que no se negarme con alguien que no me apetece pero 
que me llama varias veces. 

A B C D 

TOTAL A B C D 
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Anexo 3. Matriz de consistencia 
 

 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Tipo y diseño de 

investigación 

Población y 

muestra 

¿Qué relación 

hay entre la 

comunicación 

familiar  y 

habilidades 

sociales   - 

asertividad en 

estudiantes 

de secundaria 

de una 

institución 

educativa en 

Piura, 2023? 

General General Comunicación 

familiar 

Comunicación 

familiar 

Tipo: Básica 
 
 
Diseño: No Experimental 

Descriptiva - Correlacional 

 
 

 
M: Muestra - Estudiantes 

del nivel de segundo y 

tercero de secundaria de 

Población 201 

estudiantes 

 
Muestra 168 

estudiantes 

Establecer la existencia 

de la relación entre la 

comunicación familiar y 

las habilidades sociales 

en estudiantes de 

secundaria de una 

institución educativa en 

Piura, 2023 

Existe relación entre la 

comunicación familiar y 

las habilidades sociales 

en estudiantes de 

secundaria de una 

institución educativa en 

Piura. 

Específicos Específicos Habilidades 

Sociales 

Autoexpresión 

de situaciones 

sociales 
• Establecer la 

relación entre la 

comunicación 

familiar y la 

Existe relación entre la 

comunicación familiar y 

las dimensiones de 

autoexpresión, respetar 

los  derechos  propios, 

Defensa de los 

propios 

derechos como 
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 dimensión de 

Autoexpresión en 

situaciones sociales 

de las habilidades 

sociales en 

estudiantes de 

secundaria de una 

institución educativa 

en Piura, 2023. 

• Establecer la 

relación entre la 

comunicación 

familiar y la 

dimensión de 

Defensa de los 

propios derechos 

como consumidor de 

las habilidades 

sociales en 

estudiantes de 

secundaria de una 

control de emociones, 

asertividad, satisfacer 

las propias necesidades 

y relaciones 

interpersonales. 
 
 
HE1. Existe relación 

significativa entre la 

comunicación familiar y 

la    dimensión   de 

Autoexpresión   en 

situaciones sociales 

HE2. Existe  relación 

significativa entre  la 

comunicación familiar y 

la dimensión de Defensa 

de los propios derechos 

como consumidor. 

HE3. Existe relación 

significativa entre la 

comunicación familiar y 

 consumidor una institución educativa de 

Piura, 2023. 

Ox: Variable     1 

Comunicación familiar. 

Oy: Variable 2 Habilidades 

sociales. 

r: Índice de relación 

existente entre ambas 

variables. 

 

Expresión de 

enfado o 

disconformidad 

Decir no y 

cortar 

interacciones 

Hacer 

peticiones 

Iniciar 

interacciones 

positivas con el 

sexo opuesto 
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 institución educativa 

en Piura, 2023. 

• Establecer la 

relación entre la 

comunicación 

familiar y la 

dimensión de 

Expresión de enfado 

o disconformidad de 

las habilidades 

sociales en 

estudiantes de 

secundaria de una 

institución educativa 

en Piura, 2023. 

• Establecer la 

relación entre la 

comunicación 

familiar y la 

dimensión de Decir 

no y cortar 

la dimensión de 

Expresión de enfado o 

disconformidad. 

HE4. Existe relación 

significativa entre la 

comunicación familiar y 

la dimensión de Decir no 

y no cortar interacciones. 

HE5. Existe relación 

significativa entre la 

comunicación familiar y 

la dimensión de Hacer 

peticiones. 

HE6. Existe relación 

significativa entre la 

comunicación familiar y 

la dimensión de Iniciar 

interacciones positivas 

con el sexo opuesto. 
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 interacciones de las 

habilidades sociales 

en estudiantes de 

secundaria de una 

institución educativa 

en Piura, 2023. 

• Establecer la 

relación entre la 

comunicación 

familiar y la 

dimensión de Hacer 

peticiones de las 

habilidades sociales 

en estudiantes de 

secundaria de una 

institución educativa 

en Piura, 2023. 

• Establecer la 

relación entre la 

comunicación 

familiar y la 
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 dimensión de Iniciar 

interacciones 

positivas con el sexo 

opuesto de las 

habilidades sociales 

en estudiantes de 

secundaria de una 

institución educativa 

en Piura, 2023. 
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Anexo 4. Prueba de normalidad 
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Anexo 5. Resolución 
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Anexo 6. Resolución actualizada por cambio de asesor 
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Anexo 7. Carta de presentación 
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Anexo 7. Documentación de aceptación firmado 
 

 


