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RESUMEN 

La presente investigación titulada: comunicación familiar y su relación con los niveles de 

autoestima en estudiantes de la IES Agropecuario 151-Macarí, Puno 2022, tuvo como 

objetivo general determinar la relación entre la comunicación familiar y los niveles de 

autoestima en estudiantes de la IES Agropecuario 151-Macarí. La hipótesis general 

sostuvo que la comunicación familiar se relaciona de manera positiva y significativa con 

los niveles de autoestima. El enfoque fue cuantitativo, de tipo básica de alcance 

descriptivo – correlacional, bajo un método hipotético deductivo con un diseño no 

experimental de corte transversal. La población de estudio fueron 125 estudiantes, de los 

cuales se seleccionó una muestra de 95 mediante el muestreo no probabilístico por 

conveniencia. Para la recopilación de datos, se utilizó la técnica de encuesta, empleando 

como instrumentos la Escala de Comunicación Familiar de Barnes y Olson, así como la 

Escala de Autoestima de Rosenberg. Ambas pruebas fueron sometidas a una prueba piloto 

con 25 estudiantes para evaluar su confiabilidad mediante el Coeficiente de Alfa de 

Cronbach. Los resultados obtenidos a través del coeficiente de correlación de Spearman 

revelaron una correlación positiva baja (Rho=.370) entre las variables, así como entre las 

distintas dimensiones de comunicación familiar y autoestima. Se observó un nivel bajo 

de comunicación familiar en el 72.6%, mientras que en la comunicación con el padre fue 

del 74.7% y con la madre fue del 65%. Sobre los niveles de autoestima, el 44.2% presentó 

un nivel bajo y el 49.5% un nivel medio. En conclusión, un mayor nivel de comunicación 

familiar se asocia positivamente con el desarrollo de una autoestima más saludable en los 

estudiantes de la IES Agropecuario 151-Macarí.  

Palabras Clave: Adolescencia, Comunicación, Familia, Niveles de autoestima, 

Relación.  
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ABSTRACT 

The present research titled: family communication and its relationship with levels of self-

esteem in students of the IES Agropecuario 151-Macarí, Puno 2022, had the general 

objective of determining the relationship between family communication and levels of 

self-esteem in students of the IES Agropecuario 151-Macari. The general hypothesis held 

that family communication is positively and significantly related to levels of self-esteem. 

The approach was quantitative, of a basic descriptive-correlational scope, under a 

hypothetical deductive method with a non-experimental cross-sectional design. The study 

population was 125 students, of which a sample of 95 was selected through non-

probabilistic convenience sampling. For data collection, the survey technique was used, 

using the Barnes and Olson Family Communication Scale as instruments, as well as the 

Rosenberg Self-Esteem Scale. Both tests were subjected to a pilot test with 25 students 

to evaluate their reliability using the Cronbach's Alpha Coefficient. The results obtained 

through Spearman's correlation coefficient revealed a low positive correlation 

(Rho=.370) between the variables, as well as between the different dimensions of family 

communication and self-esteem. A low level of family communication was observed in 

72.6%, while in communication with the father it was 74.7% and with the mother it was 

65%. Regarding the levels of self-esteem, 44.2% presented a low level and 49.5% a 

medium level. In conclusion, a higher level of family communication is positively 

associated with the development of healthier self-esteem in the students of the IES 

Agropecuario 151-Macarí 

Key words: Adolescence, Communication, Family, Relationship, Self-esteem levels.
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

La comunicación familiar y la autoestima son dos elementos fundamentales que 

se entrelazan en la compleja red de relaciones dentro del ámbito familiar. A medida que 

los individuos interactúan entre sí, se construyen percepciones de sí mismos y del mundo 

que los rodea, influyendo directamente en su desarrollo emocional y social. Este vínculo 

es crucial durante la etapa de la adolescencia, un periodo caracterizado por la búsqueda 

de identidad y la formación de la autoimagen. Según Rodríguez et al. (2021), el diálogo 

activo y la expresión de pensamientos y emociones son pilares esenciales en la 

configuración de la dinámica familiar, ejerciendo una influencia directa en la autoestima 

de los adolescentes. Sin embargo, esta interacción no ocurre en un vacío, sino que está 

moldeada por normas y patrones de comunicación arraigados en la estructura familiar. 

Tal como lo sugiere Huang et al. (2022), cada intercambio dentro del núcleo familiar tiene 

un impacto colectivo en todos sus miembros, destacando así la importancia de 

comprender cómo estas dinámicas pueden influir en la autoevaluación y la percepción de 

sí mismos de los adolescentes. 

En este contexto, la adolescencia se presenta como un momento crítico en el 

desarrollo de la autoestima, como lo señalan Pilco y Espín (2021). Durante esta fase de 

transición, los jóvenes están particularmente sensibles a las influencias externas, incluida 

la calidad de la comunicación en el hogar. La comunicación efectiva en la familia, como 

sostiene Condori (2021), se convierte en un componente crucial para brindar el apoyo 

emocional necesario y fortalecer la autoimagen positiva de los adolescentes en esta etapa 

de desarrollo. Por tanto, este estudio se propone indagar más a fondo en la relación entre 

la comunicación familiar y los niveles de autoestima en estudiantes. Con un enfoque en 
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la IES Agropecuario 151-Macarí, Puno, el objetivo es analizar el vínculo de estas dos 

variables y comprender cómo estas interacciones moldean la percepción de sí mismos de 

los adolescentes. De esta manera, el estudio está organizado en 4 capítulos: 

- Primer capítulo: Se encuentra la introducción, planteamiento del problema, la 

justificación, la hipótesis de la investigación, objetivo general y específicos. 

- Segundo capitulo: Se presenta la revisión de literatura, donde se detallan los 

antecedentes del tema a investigar. Además, se incluye el marco teórico y 

conceptual que proporciona el fundamento y explica los sustentos teóricos de las 

variables investigadas. 

- Tercer capítulo: Aborda los materiales y métodos utilizadas en el estudio, tal como 

ubicación geográfica del ámbito de estudio, tipo y diseño de investigación, 

población, muestra, técnica e instrumentos, procesamiento, análisis de resultados. 

- Cuarto capítulo: Se encuentran los resultados y discusión de la investigación, en 

relación con las hipótesis planteadas, además de ello, se enmarca las conclusiones 

y recomendaciones.  
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El problema de investigación radica en la crucial intersección entre la 

comunicación familiar y la autoestima de los adolescentes. A través de investigaciones 

como la de Krauss et al. (2020), se ha evidenciado consistentemente una asociación 

significativa entre estos dos factores, resaltando cómo las interacciones cotidianas entre 

padres e hijos moldean profundamente el sentido de autoestima de los jóvenes. Sin 

embargo, a pesar de esta conexión vital, el estudio de Martínez et al. (2021) arroja luz 

sobre una realidad preocupante, como la predominancia de una comunicación familiar de 

nivel medio entre padres e hijos. Además, la investigación de Huang  et al. (2022) aporta 

una perspectiva adicional al señalar que las relaciones tensas entre los adolescentes y sus 

padres están vinculadas a una autoestima más baja en los jóvenes, esos aportes exponen 

la necesidad de una exploración más profunda para comprender la dinámica precisa entre 

la comunicación familiar y la autoestima de los adolescentes, así como para identificar 

estrategias efectivas que promuevan interacciones familiares más positivas y 

enriquecedoras para el desarrollo emocional saludable de los jóvenes. 

A nivel mundial, el 73% de los estudiantes ha sufrido de algún problema de 

autoestima y otras dificultades como resultado de una dinámica comunicativa familiar 

inadecuado entre padres e hijos, lo cual constituye una estadística preocupante para esta 

nación altamente industrializada (Perez et al., 2020). A raíz de lo expuesto, se destaca que 

en los países en desarrollo, la falta de una comunicación efectiva entre padres e hijos es 

un problema común, esto impacta negativamente en el desarrollo de los menores, lo que 

sugiere que la mejora de la comunicación familiar podría ser un enfoque clave para el 

desarrollo humano en estas regiones. 
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En Latinoamérica, la investigación ha demostrado consistentemente que la calidad 

de la comunicación familiar tiene un impacto significativo en la autoestima de los 

adolescentes. Por ejemplo, un estudio reciente realizado por Farrías y Urra (2022) reveló 

que el 82% de los jóvenes encuestados reportaron una asociación directa entre la 

comunicación entre padres e hijos y su sentido de autoestima. Sin embargo, a pesar de 

esta conexión evidente, un análisis más detallado de la situación, como el estudio de 

Rodríguez (2021), ha revelado una tendencia del 67% de los adolescentes reportaron 

niveles de comunicación familiar que caen en el rango medio.  

A nivel nacional, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 

2019), se destaca que en Perú las cifras de familias monoparentales han aumentado, al 

igual que el número de familias disfuncionales. Las familias nucleares ya no desempeñan 

sus funciones fundamentales como lo hacían en el pasado. Además, según el periódico 

Perú 21 (2020), la comunicación inadecuada en la familia, junto con la baja autoestima, 

es responsable del 80% de los suicidios en Perú. Por tanto, se observa un aumento en las 

familias monoparentales y disfuncionales en Perú, lo que implica cambios en las 

estructuras familiares tradicionales.  

En el ámbito local, la investigación realizada por Pilco y Espín (2021), encontró 

que la comunicación familiar influye directamente y significativamente en la autoestima 

de los estudiantes, donde la variable familiar predice el 97% de la autoestima de los 

estudiantes. Asimismo, Ferreyros (2019) exhibió que el 47.5% de los estudiantes 

mantiene un nivel de comunicación alto con sus madres, mientras que un 49.3% exhibe 

un nivel de comunicación bajo con respecto a sus padres. Asimismo, el 50.7% presenta 

una autoestima elevada, mientras que el 25.2% muestra una autoestima baja. 

Adicionalmente, en una investigación realizada en una institución educativa pública se 

encontró que las variables comunicación familiar y autoestima presentaron un nivel de 
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correlación positiva moderada lo que evidenció que la asociación del trato afectivo y 

valorativo, así como el diálogo y la recreación familiar potencia la autoestima física, 

social, afectiva, académica y ética de los estudiantes (Condori, 2021). 

En el contexto de los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria (IES) 

Agropecuario 151-Macarí, los dilemas identificados en el contexto de la investigación 

son multidimensionales y conllevan implicaciones significativas para el desarrollo 

emocional y psicosocial de los estudiantes. En primer lugar, se registra una deficiencia en 

la comunicación familiar, caracterizada por la falta de confianza y la ausencia de un 

espacio propicio para el intercambio afectivo entre padres e hijos. Este fenómeno puede 

estar contribuyendo a la manifestación de baja autoestima en algunos estudiantes, quienes 

expresan insatisfacción con su apariencia física, describiéndose a sí mismos como poco 

atractivos y, en ocasiones, desvalorizando características específicas de su rostro, como 

lunares. Adicionalmente, se observa una tendencia entre los adolescentes a no aceptar su 

aspecto físico y a buscar modelarse según estándares externos, influenciados 

particularmente por representaciones mediáticas. En la fase crucial de la adolescencia, 

estos estudiantes manifiestan un deseo de impresionar a sus pares mediante prácticas 

como el maquillaje y la modificación de su apariencia. Asimismo, la ausencia de una 

comunicación efectiva entre padres e hijos emerge como un factor limitante para el 

diálogo concerniente a la valoración personal, ya que la falta de un intercambio abierto y 

enriquecedor en este ámbito obstaculiza la capacidad de los jóvenes para reflexionar sobre 

su propia valía y autoconcepto. Por lo tanto, el desconocimiento generalizado sobre la 

relación entre la comunicación familiar y los niveles de autoestima entre padres y 

estudiantes destaca la importancia de generar conciencia y proporcionar educación sobre 

la influencia significativa que puede tener la comunicación familiar en el bienestar 

emocional de los estudiantes y viceversa. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Pregunta general 

- ¿En qué medida la comunicación familiar se relaciona con los niveles de 

autoestima en estudiantes de la IES Agropecuario 151 - Macarí, Puno 

2022? 

1.2.2. Preguntas especificas 

- ¿En qué medida la comunicación abierta se relaciona con los niveles de 

autoestima en estudiantes de la IES Agropecuario 151 - Macarí, Puno 

2022? 

- ¿En qué medida la comunicación ofensiva se relaciona con los niveles de 

autoestima en estudiantes de la IES Agropecuario 151 - Macarí, Puno 

2022? 

- ¿En qué medida la comunicación evitativa se relaciona con los niveles de 

autoestima en estudiantes de la IES Agropecuario 151 - Macarí, Puno 

2022? 

1.3. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Hipótesis general 

- La comunicación familiar se relaciona de manera positiva y significativa 

con los niveles de autoestima en estudiantes de la IES Agropecuario 151 - 

Macarí, Puno 2022.  
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1.3.2. Hipótesis específicas 

- La comunicación abierta se relaciona de manera positiva y significativa 

con los niveles de autoestima en estudiantes de la IES Agropecuario 151 - 

Macarí, Puno 2022. 

- La comunicación ofensiva se relaciona de manera positiva y significativa 

con los niveles de autoestima en estudiantes de la IES Agropecuario 151 - 

Macarí, Puno 2022. 

- La comunicación evitativa se relaciona de manera positiva y significativa 

con los niveles de autoestima en estudiantes de la IES Agropecuario 151 - 

Macarí, Puno 2022. 

1.4. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

La relación significativa entre la comunicación abierta familiar y los niveles de 

autoestima en estudiantes de la IES Agropecuario 151 - Macarí, Puno, en el año 2022, es 

un tema de relevancia porque la autoestima es un componente fundamental en el 

desarrollo integral de los estudiantes, mientras que una comunicación abierta en el 

entorno familiar proporciona el apoyo y la comprensión necesarios para fortalecer la 

autoestima de los educandos, esto les permite enfrentar desafíos académicos y personales 

con mayor confianza y estar en menor riesgo de presentar  problemas psicológicos. 

La presente investigación se ejecutó para que, a partir de los resultados obtenidos, 

se pueda diseñar programas educativos y de intervención que promuevan una 

comunicación abierta en el ámbito familiar como un medio para mejorar la autoestima de 

los estudiantes. Asimismo, el estudio puede ser una herramienta para orientar a los padres 

y cuidadores sobre la importancia de mantener una comunicación abierta y evitar 

comunicaciones ofensivas o incluso evitativas con sus hijos, por ello al proporcionar 
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evidencia de una comunicación efectiva, se pueden fomentar prácticas comunicativas que 

fortalezcan el vínculo familiar y la autoestima de los educandos.  

En términos teóricos, esta investigación busca contribuir al conocimiento sobre la 

relación entre la comunicación familiar y la autoestima de los adolescentes, lo que 

permitirá a los expertos abordar conflictos similares en otras instituciones educativas. 

Desde un enfoque práctico, los hallazgos del estudio serán valiosos para orientar a los 

padres en la comunicación abierta con sus hijos, promoviendo la valoración y corrección 

amorosa, esto contribuirá a un desarrollo sano de la autoestima de los jóvenes, 

permitiéndoles alcanzar sus metas actuales y futuras. Adicionalmente, se busca persuadir 

a la institución educativa para que, a través del personal docente, se integren planes de 

trabajo que involucren a padres e hijos, fomentando una comunicación abierta.  

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1. Objetivo general 

- Determinar la relación entre la comunicación familiar y los niveles de los 

niveles de autoestima en estudiantes de la IES Agropecuario 151 - Macarí, 

Puno 2022. 

1.5.2. Objetivos específicos 

- Identificar la relación entre la comunicación abierta y los niveles de 

autoestima en estudiantes de la IES Agropecuario 151 - Macarí, Puno 2022 

- Reconocer la relación entre la comunicación ofensiva y los niveles de 

autoestima en estudiantes de la IES Agropecuario 151 - Macarí, Puno 

2022. 
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- Establecer la relación entre la comunicación evitativa y los niveles de 

autoestima en estudiantes de la IES Agropecuario 151 - Macarí, Puno 

2022.
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1.  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1. A nivel internacional 

En Ecuador, Santos y Larzabal (2021) realizaron un estudio cuyo objetivo 

fue medir la relación entre el apego, autoestima y funcionamiento familiar en 

estudiantes de secundaria de Riobamba y Guano. El estudio presentó un enfoque 

cuantitativo, bajo un diseño no experimental de tipo correlacional y corte 

transversal, en el que participaron 341 estudiantes y respondieron Test de 

Autoestima de Rosenberg. En los resultados, se encontró niveles de correlación 

entre las variables y dimensiones que fueron favorables y significativos (rho= 

.363, p= .00). En conclusión, estos hallazgos resaltan la importancia del apego 

para el desarrollo saludable tanto de la autoestima como del funcionamiento 

familiar en los estudiantes.  

En Nepal, Banstola et al. (2020) llevaron a cabo un estudio con el propósito 

de determinar cómo los padres pueden contribuir a mejorar la autoestima de los 

adolescentes y prevenir comportamientos suicidas. El estudio fue tipo transversal 

y diseño no experimental en el que participaron 575 adolescentes de 13 a 19 años 

pertenecientes a ocho instituciones educativas secundarias, a quienes se les aplicó 

el Test de Autoestima de Rosenberg (RSES). En los resultados se encontró una 

relación positiva entre prácticas de crianza respetuosas (que incluyen una 

comunicación efectiva, apoyo emocional y refuerzo positivo) y la autoestima de 

los menores. Como conclusión, se determinó que los adolescentes con padres 
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autoritarios mostraban una mayor propensión a adoptar conductas de riesgo 

suicida.  

En Irán, KavehFarsani (2020) llevó a cabo una investigación con el 

objetivo de estudiar el impacto de la comunicación y la función familiar en la 

autoestima de estudiantes con obesidad. Se llevó a cabo un estudio transversal y 

no experimental, en el que participaron 173 estudiantes mujeres, con edades entre 

12 y 16 años, que asistían a colegios de secundaria en Shahrekord. A este grupo 

de adolescentes, se les aplicó el Test de Autoestima de Rosenberg (RSES). Los 

resultados evidenciaron que la comunicación y el funcionamiento familiar tienen 

un impacto directo en el bienestar psicológico de las adolescentes, además, la 

satisfacción con la imagen corporal afectó indirectamente el bienestar psicológico. 

En conclusión, los hallazgos sugieren que el bienestar psicológico de las 

adolescentes con sobrepeso está vinculado al funcionamiento y la comunicación 

familiar, subrayando la importancia de una comunicación adecuada entre padres 

e hijos en el entorno familiar.  

2.1.2. A nivel nacional 

En Cusco, Valenzuela (2019) realizó un estudio cuyo objetivo fue 

establecer la relación del clima familiar con la autoestima en los estudiantes de 

quinto grado de primaria de la I.E. Integrado 51501 Urpay Quispicanchis. Se llevó 

a cabo un estudio no experimental, de diseño correlacional y corte transversal, en 

el que participaron 60 estudiantes de 5to grado, quienes completaron el Test de 

Autoestima de Coopersmith para evaluar sus niveles de autoestima. En los 

resultados, se identificó una fuerte relación entre las variables del ambiente 

familiar y el nivel de autoestima, cuya correlación fue de r =.84. Se concluyó que 
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el mantenimiento de un ambiente familiar saludable es crucial para fomentar una 

fuerte autoestima en los niños, lo cual, a su vez, repercute en su éxito académico 

futuro. 

En Ayacucho, Orosco (2019) desarrolló un estudio con el propósito de 

relacionar el funcionamiento familiar y el nivel de autoestima en escolares de 

educación secundaria de una institución educativa. Estudio observacional, 

prospectivo, analítico y transversal, con una muestra de 150 estudiantes de 4° y 5° 

año de secundaria, quienes completaron un cuestionario. Los resultados 

evidenciaron que, en cuanto al tipo de familia, los datos adquiridos indican que el 

11.3% se sitúa en el rango extremo, el 38.7% en el rango medio, el 35,3% en el 

rango algo equilibrado y el 14.3% en el rango equilibrado. El 18% de los 

individuos declararon tener una autoestima baja, el 3.7% una autoestima media y 

el 51.3% una autoestima alta. Se concluyó que existe una modesta asociación 

directa entre el funcionamiento familiar y la autoestima. 

En Chepén, Huangal y Mendoza (2021) realizaron un estudio con la 

finalidad de determinar la relación entre el funcionamiento familiar y nivel de 

autoestima en adolescentes de una institución educativa. Estudio cuantitativo, 

descriptivo-correlacional y transversal, con una muestra de 155 adolescentes que 

completaron el Inventario de Autoestima de Coopersmith. En los resultados, se 

encontró que el 48% de los niños tenían hogares funcionales, el 46% tenían 

familias moderadamente funcionales, el 5% tenían familias extremadamente 

disfuncionales y el 1% tenían hogares disfuncionales. En cuanto a la autoestima, 

el 59% de los adolescentes mostraron un nivel moderado, el 36% un nivel alto y 

el 5% un nivel bajo. Se concluyó que existe una asociación entre el 
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funcionamiento familiar y la autoestima de los adolescentes, resultando ser 

estadísticamente significativa (p=.021 < .05). 

2.1.3. A nivel local 

Hañari et al. (2020) desarrollaron un estudio cuyo objetivo fue relacionar 

la comunicación familiar y autoestima en adolescentes de zona urbana y rural. 

Estudio cuantitativo, descriptivo-correlacional, con una muestra de 261 

adolescentes de 12 a 17 años, a quienes se les aplicó el Cuestionario de 

Comunicación Familiar y la Escala de Autoestima de Rosenberg. Los resultados 

mostraron una correlación media positiva y significativa (rho= .576, p < .00) en 

la región urbana, así como una correlación positiva y significativa (rho= .576, p < 

.00) en la zona rural, mediante la prueba no paramétrica Rho de Spearman. En 

conclusión, la comunicación familiar y la autoestima de los adolescentes se sitúan 

en un nivel medio.  

Ferreyros (2019) desarrolló un estudio con la finalidad de medir la relación 

entre la comunicación familiar y autoestima en estudiantes de secundaria de la 

ciudad de Puno. Investigación básica, no experimental y correlacional, con una 

muestra de 274 estudiantes de secundaria de 11 colegios a quienes se les aplicó 

un cuestionario. Los resultados revelaron una asociación positiva muy fuerte (rho 

= .98) y estadísticamente significativa (valor p = .05) entre la comunicación 

familiar y la autoestima de los estudiantes de secundaria en la ciudad de Puno. En 

conclusión, el nivel de comunicación que caracteriza a la mayoría de las familias 

de los estudiantes es regular durante las actividades de alimentación, domésticas, 

sociales y académicas. 
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Coyla (2019) desarrolló un estudio cuyo objetivo fue evaluar la relación 

entre comunicación familiar y autoestima de los estudiantes de la institución 

educativa secundaria José Carlos Mariátegui-Juliaca. Estudio cuantitativo con 

diseño transeccional, en una muestra de 85 estudiantes de 1ro a 5to grado a quienes 

se les aplicó un cuestionario. Los resultados obtenidos, muestran que la mayoría 

de los estudiantes (56,5%) presentaron un nivel de comunicación familiar bueno, 

mientras que, en la evaluación de autoestima, la mayor parte (45,9%) mostraron 

un nivel elevado. En conclusión, existe una fuerte asociación positiva entre la 

comunicación familiar y la autoestima de los alumnos de la I.E.S. del distrito de 

Juliaca, con un valor significativo de .000 (inferior a .05) y el nivel correlación 

fue de .471. 

2.2.  MARCO TEÓRICO 

2.2.1. Comunicación familiar  

En general, la comunicación familiar es la actividad que favorece la 

cohesión y la adaptación de cada miembro de la familia. Según Barner y Olson 

(1985), la comunicación dentro de la familia no solo proporciona información 

entre sus miembros, sino también el tipo y la forma de vida familiar. Puede 

considerarse como una medida del clima y la calidad de la estructura familiar, en 

la que existe una fuerte conexión entre los distintos tipos de familias. 

Según Koerner y Fitzpatrick (2002), en el seno de la familia se desarrollan 

esquemas relacionales que configuran las formas de comunicación, generando un 

entorno fiable y previsible que establece las expectativas de diálogo. Argumentan 

que el sistema familiar gestiona estos esquemas, y los patrones de comunicación 

dentro de una familia específica se forman y mantienen mediante las normas de 
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comportamiento, tanto implícitas como explícitas, de la familia. Koerner y 

Fitzpatrick utilizan dos elementos centrales del funcionamiento familiar para 

construir tipologías de patrones de comunicación familiar: 1) Orientación a la 

conversación, que se refiere a la medida en que una familia promueve un ambiente 

que facilita que sus miembros se relacionen libremente, y 2) Orientación a la 

conformidad, que se refiere al grado en que la comunicación familiar fomenta la 

uniformidad de actitudes, valores y creencias. 

En esta perspectiva sistémica, Watzlawick (1971) enriquece la 

comprensión de la familia como un sistema interconectado, donde cada 

componente afecta a los demás y a todo el sistema. Destaca que la comunicación 

es la base de todas las dinámicas familiares, y plantea cinco axiomas que rigen la 

comunicación. Primero, subraya que es inevitable comunicar, ya que cada 

actividad de un miembro en un sistema tiene un mensaje para los otros. Segundo, 

enfatiza la necesidad de diferenciar entre los elementos de contenido o semánticos 

y las características de la relación emisor-receptor en toda comunicación. Tercero, 

destaca que la interpretación de una interacción depende de las puntuaciones de la 

secuencia de comunicación de los participantes. Cuarto, señala que hay dos modos 

de comunicación humana: el digital (lo que se dice) y el analógico (cómo se 

habla). Finalmente, sostiene que todas las asociaciones de comunicación son 

simultáneas o complementarias, dependiendo de si se basan en la igualdad o en la 

diferencia de los miembros involucrados. 

Por ende, si alguno de los axiomas no opera correctamente, la 

comunicación puede fracasar, ya que se ignoran los principios intercomunicativos, 

lo que puede dar lugar al caos y a una comprensión interpretativa baja de la 

comunicación. 
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2.2.1.1. Familia  

Según la Real Academia Española (2022), la familia se define 

como el conjunto de personas que comparten un mismo espacio. En este 

sentido, es impredecible que cada integrante de la familia tenga afinidad 

entre ellos. Otra forma de definir a la familia es según el concepto de 

Benítez (2017), quien establece que la familia se une por lazos de sangre, 

generando así relaciones parentales. Sin embargo, también hay individuos 

sin vínculos de sangre que conforman una familia, como, por ejemplo, a 

través del matrimonio civil o la adopción. 

Según Minuchin y Fishman (1984), la familia es una entidad 

dinámica compuesta por algo más que la simple suma de sus miembros 

individuales. Es un grupo natural que ha desarrollado patrones de 

interacción a lo largo del tiempo. Estos patrones conforman la estructura 

familiar, la cual dicta el funcionamiento de la familia, establece su gama 

de comportamientos y contribuye a las interacciones entre sus miembros. 

Para cumplir con sus funciones fundamentales y fomentar el sentido de 

pertenencia, la familia debe contar con una estructura funcional. 

Asimismo, Guatrochi (2020) resume la configuración moderna de los tipos 

de familia: 

- Familias nucleares: Aquí se encuentran aquellas familias constituidas 

por una pareja casada y con hijos. 

- Familias posnucleares: Aquí se encuentran aquellas familias 

constituidas por parejas que no se encuentran casadas o sin 

descendencia. 
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- Familias adoptivas: Al menos uno de los niños de estos hogares no está 

relacionado biológicamente con ambos padres. 

- Familias monoparentales: En estas familias, los niños están al cuidado 

de un solo progenitor que reside con ellos. Esta familia desciende a 

través del divorcio, la disolución de la relación, la viudez o la soltería. 

- Familias reconstituidas: Se trata de hogares en los que al menos uno de 

los cónyuges tiene un hijo procedente de una relación pasada. 

- Familias homoparentales: Este tipo de familias en una de las 

recientemente reconocidas, constituida por una pareja de homosexuales 

que han decidido ser padres. 

- Familias que recurren a métodos de reproducción asistida: Como su 

nombre indica, las familias de este tipo están formadas por una pareja 

que decide tener hijos fuera del proceso tradicional de concepción en el 

útero materno. Este tipo de familia se establece mediante técnicas como 

la fecundación in vitro, utilizando óvulos y esperma de los padres; la 

inseminación artificial con donantes de óvulos y esperma; y la gestación 

subrogada. 

2.2.1.2. Dimensiones de la comunicación familiar  

La comunicación familiar, según la clasificación propuesta por 

Barnes y Olson (1985), se desglosa en tres dimensiones distintas que 

delinean la dinámica y la calidad de las interacciones dentro del núcleo 

familiar: comunicación abierta, comunicación ofensiva y comunicación 

evitativa. 

- Comunicación abierta: Esta dimensión se relaciona estrechamente con 

la capacidad de los miembros de la familia para expresar libremente sus 



 
 

31 
 

pensamientos, opiniones y emociones de manera franca y respetuosa. 

En un entorno de comunicación abierta, los individuos se sienten 

cómodos compartiendo sus ideas sin temor a represalias o juicios 

negativos. Esta forma de comunicación contribuye a la prevención de 

problemas psicológicos, como la conducta agresiva y antisocial. Un 

ejemplo sería la posibilidad de hablar abiertamente sobre lo que se 

piensa o siente sin experimentar incomodidad o malestar, lo que 

fomenta un ambiente de confianza y comprensión mutua. 

- Comunicación ofensiva: En contraste, la comunicación ofensiva se 

refiere al uso de palabras agresivas u ofensivas que generan 

incomodidad y distancia emocional entre los miembros de la familia. 

Este tipo de interacción puede incluir insultos, críticas destructivas o 

expresiones verbales que hieren la sensibilidad de los demás. Por 

ejemplo, cuando un padre utiliza palabras hirientes durante un acceso 

de enojo, se establece una dinámica de comunicación ofensiva que 

puede tener consecuencias negativas en las relaciones familiares, 

contribuyendo a la ruptura del vínculo emocional. 

- Comunicación evitativa: La comunicación evitativa se manifiesta 

cuando existe una falta de confianza entre los miembros de la familia 

respecto a expresar abiertamente sus deseos, pensamientos o 

emociones. En este caso, los individuos pueden sentir temor o reticencia 

a comunicar sus necesidades por miedo a posibles consecuencias 

negativas o rechazo. Por ejemplo, un miembro de la familia podría 

evitar pedir lo que desea a sus padres debido al temor a una respuesta 
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negativa. Esta falta de apertura puede generar tensiones y dificultades 

en la comprensión mutua dentro del entorno familiar. 

2.2.1.3. Modelo teórico de Olson  

Olson (2000), en su desarrollo del Modelo Circumplejo de 

Comunicación Familiar, presenta una estructura teórica que amplía el 

conocido Circumplex Model of Marital and Family Systems. Este modelo 

se enfoca primordialmente en dos dimensiones fundamentales que son 

clave para comprender la dinámica familiar: cohesión y adaptabilidad. 

Estos elementos, según Olson, influyen significativamente en la 

comunicación dentro de la familia, delineando la naturaleza de las 

interacciones y la salud relacional. 

La cohesión, como elemento central, se divide en dos extremos. 

Por un lado, en familias con baja cohesión, los miembros tienden a ser más 

independientes y distantes emocionalmente, llevando consigo una 

comunicación limitada y un menor énfasis en la conexión emocional. Por 

otro lado, en familias altamente cohesionadas, se observa una fuerte 

conexión emocional y una identificación sólida con la unidad familiar, 

propiciando una comunicación más abierta y afectuosa. 

La adaptabilidad, por su parte, presenta un espectro desde baja 

hasta alta adaptabilidad. En familias con baja adaptabilidad, la estructura 

y los roles están más definidos, con una comunicación menos flexible y 

orientada hacia la conformidad con las normas establecidas. 

Contrariamente, en familias con alta adaptabilidad, se aprecia una mayor 

flexibilidad en la estructura y los roles familiares, fomentando una 

comunicación abierta y negociación continua de roles. La comunicación 
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familiar efectiva, según Olson, se logra en el delicado equilibrio entre 

cohesión y adaptabilidad. Este equilibrio óptimo contribuye a una 

comunicación saludable y funcional dentro del núcleo familiar. En este 

contexto, el modelo también aborda la importancia de los roles y las reglas 

familiares en la gestión de la cohesión y la adaptabilidad. Los roles definen 

las funciones de los miembros de la familia, mientras que las reglas 

establecen pautas para la comunicación y la interacción, influyendo así en 

la dinámica relacional. 

2.2.1.4. Enfoques teóricos de la comunicación familiar  

- Enfoque teórico de Sistemas Familiares: Fundamentada en las 

investigaciones pioneras de Bowen (1998), propone una perspectiva 

integral de la familia como un sistema interconectado. Esta teoría no 

solo contempla las interacciones individuales, sino que analiza la red de 

relaciones y conexiones que caracterizan a la unidad familiar en su 

totalidad. En el núcleo de esta teoría se encuentra la idea fundamental 

de que los patrones de comunicación, los roles asumidos por los 

miembros y las reglas que rigen las interacciones dentro de la familia 

desempeñan un papel crucial en la formación y mantenimiento de las 

relaciones familiares. La familia es concebida como un sistema 

dinámico en constante evolución, donde cada elemento tiene una 

influencia significativa en el conjunto. Esta teoría destaca cómo los 

cambios en un miembro específico de la familia pueden reverberar a 

través de todo el sistema, afectando las dinámicas familiares de manera 

considerable. Por ejemplo, alteraciones en los roles asignados o en los 

patrones de comunicación de un individuo pueden tener repercusiones 
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directas en las interacciones con otros miembros y, por ende, en la 

estructura global de la familia. La Teoría de Sistemas Familiares, por lo 

tanto, no solo se concentra en los aspectos individuales de los miembros 

familiares, sino que busca comprender la complejidad de las relaciones 

y las influencias recíprocas que contribuyen a la dinámica general. Al 

reconocer la interconexión entre los diferentes componentes familiares, 

esta teoría ofrece una comprensión más profunda de cómo las familias 

funcionan como sistemas interrelacionados y cómo los cambios en una 

parte pueden tener impactos significativos en el sistema en su conjunto. 

- Enfoque teórico de la Doble Espiral: Elaborada por Baxter y 

Braithwaite (2008), constituye un enfoque revelador que profundiza en 

la compleja dinámica de la comunicación familiar. Esta teoría se 

sumerge en la experiencia humana dentro de las relaciones familiares, 

particularmente en la interconexión entre dos fuerzas fundamentales: la 

conexión y la autonomía. En esencia, la teoría sostiene que los 

individuos, al participar en la comunicación familiar, experimentan una 

constante oscilación entre la búsqueda de conexión emocional y la 

afirmación de su autonomía personal. Esta oscilación no se presenta 

como un conflicto irreconciliable, sino como un proceso dinámico 

donde ambos elementos interactúan de manera constante y recíproca. 

Se brinda el reconocimiento de la naturaleza cambiante de las 

relaciones familiares. La autonomía, entendida como la capacidad de 

un individuo para expresar su identidad única y tomar decisiones 

independientes, no existe en aislamiento. Se entrelaza de manera 

intrínseca con la conexión, que representa el deseo de establecer 
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vínculos emocionales y afectivos significativos con los demás 

miembros de la familia. En este contexto, la teoría resalta que la 

comunicación familiar es un fenómeno dinámico donde la búsqueda de 

autonomía de un individuo no implica necesariamente un alejamiento 

emocional, ni la búsqueda de conexión conlleva una pérdida total de la 

individualidad. Más bien, estas fuerzas actúan de manera sinérgica, 

generando un flujo constante de interacciones que definen y redefinen 

las relaciones familiares a lo largo del tiempo. 

2.2.2. Autoestima  

Según Rodríguez et al. (2021), la autoestima desempeña un papel vital en 

el desarrollo saludable de la vida, ya que capacita para formular y expresar una 

evaluación específica de uno mismo, determinando así la percepción del propio 

ser y la conducta en el mundo. 

La concepción de la autoestima, según Rosenberg (1989), radica en la 

habilidad de una persona para cultivar una impresión agradable y positiva de sí 

misma. Sin embargo, esta evaluación puede variar en ocasiones, dependiendo de 

su estado de ánimo o de sus actitudes reaccionarias, pudiendo llegar a ser 

desfavorable (Ninasaume, 2022). 

Este aspecto fundamental de la autoestima tiene su origen en la primera 

infancia, siendo moldeado por las palabras y ejemplos proporcionados por los 

padres a sus hijos. La autoestima no es innata en el ser humano; más bien, se 

adquiere con el tiempo a través de las experiencias vividas (Gamero, 2021). 

Dado que la noción de quiénes somos comienza a desarrollarse en la 

infancia y evoluciona a lo largo de toda la vida, no se posee un sentido bien 
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definido de uno mismo al nacer. Cada individuo responde de manera única a las 

circunstancias y al entorno basándose en sus primeras experiencias (Gamero, 

2021). 

Maslow (1991), al describir la jerarquía de necesidades, resalta la 

importancia de la necesidad de aprecio para los individuos. Distingue entre el 

respeto y afecto provenientes de los demás, como elogios o aprobación, y el 

respeto y amor que uno tiene por sí mismo, incluyendo aspectos como la 

seguridad, la autoestima y la confianza. En última instancia, todos anhelamos ser 

amados y apreciados, lo que subraya la fundamental importancia de poseer 

autoestima en la vida. 

Según Orozco (2019), las propiedades de la autoestima están vinculadas a 

su estabilidad a lo largo del tiempo. En este sentido, es poco probable que la 

autoestima experimente cambios significativos si las condiciones internas y 

externas permanecen inalteradas. La función de la preferencia en la autoestima 

también está intrínsecamente ligada a las experiencias, ya que las 

autoevaluaciones de los adolescentes se ven fuertemente afectadas por los eventos 

tanto positivos como negativos que experimentan. 

2.2.2.1.   Niveles de la autoestima  

Según Ventura et al.  (2018), la autoestima se desglosa en tres 

dimensiones distintas: autoestima elevada, autoestima media y autoestima 

baja. 

- Autoestima elevada: Esta categoría refleja una percepción positiva de 

sí mismo que incide de manera favorable en la percepción de las propias 

capacidades, talentos, rasgos físicos, intelectuales y psíquicos. 
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Asimismo, abarca la aceptación de limitaciones, agotamientos, defectos 

y frustraciones. En este nivel, el individuo se caracteriza por ser 

considerado digno de confianza, exento de reproches o condenas por su 

temperamento o acciones. En consecuencia, se manifiesta un carácter 

agradable, amistoso y atento hacia el propio sujeto. 

- Autoestima media: En este estadio, la persona explora sus propias 

creencias sobre sí misma, descubriendo quién es y cómo se siente. Este 

proceso le permite obtener una visión positiva de sí misma al enfrentar 

los desafíos de la vida, evolucionando de manera paralela al desarrollo 

de su propio modelo de sí mismo. 

- Autoestima baja: Caracterizada por la presencia de atributos asociados 

a la infelicidad extrema, la inadecuación personal, la inseguridad, la 

duda, la autoculpabilidad y el temor a experimentar plenamente la vida. 

Problemas psicológicos como la neurosis o el retraimiento pueden estar 

asociados a esta forma de autoestima. En este nivel, el individuo se 

enfrenta a una percepción desfavorable de sí mismo que afecta su 

bienestar emocional y su capacidad para enfrentar los desafíos de la 

vida de manera saludable. 

2.2.2.2 Modelo teórico de Rosenberg  

La autoestima, según la perspectiva de Rosenberg, se configura 

como una condición psicológica influenciada por factores sociales y 

culturales. Este concepto engloba un proceso cognitivo que dirige el 

desarrollo de la autoestima, involucrando la comparación de estándares y 

diferencias propias con los de otros individuos. Se establece una 

correlación entre la autoestima de una persona y su percepción de sí misma 
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en relación con sus ideales personales. A lo largo del proceso de 

socialización, estos conceptos fundamentales se forman y fortalecen. Se 

observa una tendencia a que la autoestima aumente cuando la brecha entre 

el yo ideal y el yo real es pequeña. Por otro lado, la autoestima disminuye 

a medida que aumenta la distancia entre dos personas, independientemente 

de la impresión positiva que otras personas puedan tener de la persona 

(Rosenberg, 1964). 

En este marco, la autoestima no se concibe únicamente como un 

juicio interno, sino como un proceso cognitivo que se despliega mediante 

la comparación con los estándares y las diferencias percibidas en relación 

con otros individuos. Esta perspectiva postula una conexión directa entre 

el nivel de autoestima y la percepción personal en relación con los ideales 

que cada individuo ha internalizado y cultivado. Rosenberg enfatiza que 

los conceptos fundamentales de la autoestima toman forma y se fortalecen 

durante el proceso de socialización, lo cual denota la importancia crítica 

de las interacciones sociales y culturales en la construcción de la 

autoimagen. Además, destaca una correlación significativa entre el nivel 

de autoestima y la distancia percibida entre el yo ideal y el yo real. En este 

sentido, cuando esta brecha es mínima, la autoestima tiende a experimentar 

un incremento, sugiriendo que la coherencia con los ideales personales 

favorece una autoevaluación más positiva. Resulta relevante destacar que, 

según la concepción de Rosenberg, la autoestima puede disminuir a 

medida que aumenta la distancia percibida entre individuos, 

independientemente de la percepción positiva que otros puedan tener de la 

persona. Esta observación indica que las dinámicas de las relaciones 
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sociales y la comparación interpersonal desempeñan un papel significativo 

en la autoevaluación y, por ende, en la autoestima. 

2.2.2.3. Enfoques teóricos de la autoestima  

- Enfoque teórico Sociocognitivo: Liderada por el renombrado psicólogo 

Bandura (1986), representa una valiosa contribución que enriquece el 

enfoque cognitivo al introducir las complejas interacciones sociales en 

la ecuación de la formación y desarrollo de la autoestima. Esta teoría 

postula que, si bien los individuos internalizan creencias y 

pensamientos sobre sí mismos, la influencia de las experiencias sociales 

y las interacciones con el entorno desempeña un papel crucial en la 

evaluación de la autoestima. 

- Desde esta perspectiva, Bandura destaca que la autoestima no surge en 

un aislamiento individual, sino que se ve significativamente 

influenciada por la observación de otros y por las comparaciones que 

se establecen en el contexto social. Los individuos, al interactuar con su 

entorno y al ser testigos de las experiencias de los demás, incorporan 

elementos externos que influyen en su percepción de sí mismos. Las 

interacciones sociales, por lo tanto, actúan como un espejo en el que las 

personas reflejan y evalúan sus propias habilidades, características y 

valía. En este contexto, la Teoría Socio-cognitiva subraya la 

importancia de los modelos sociales y las experiencias compartidas 

como determinantes cruciales en la formación de la autoimagen. La 

observación de comportamientos positivos o negativos en los demás, 

así como las comparaciones con aquellos que rodean el propio entorno, 
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contribuyen a la construcción de una evaluación subjetiva de la propia 

valía y competencia. 

- Enfoque teórico de la Auto-determinación: Desarrollada por los 

psicólogos Deci y Ryan (1985), representa una perspectiva notable que 

resalta la importancia de la autonomía, la competencia y la conexión 

social en la formación y desarrollo de la autoestima. Este enfoque 

teórico sostiene que la autoestima positiva surge cuando las personas 

experimentan un sentido de control sobre sus acciones, demuestran 

competencia en sus actividades y mantienen relaciones sociales 

satisfactorias. En el núcleo de esta teoría se encuentra el principio de la 

autonomía, que se refiere a la percepción de elección y control sobre las 

propias acciones. La capacidad de tomar decisiones significativas y de 

influir en el curso de la propia vida se considera esencial para cultivar 

una autoestima saludable. Cuando las personas perciben que tienen la 

capacidad de dirigir sus acciones de acuerdo con sus propios valores y 

metas, experimentan una sensación de empoderamiento que contribuye 

positivamente a su autoevaluación. La competencia, otro pilar 

fundamental de la Teoría de la Auto-determinación, se refiere a la 

habilidad para llevar a cabo tareas de manera efectiva. La realización 

exitosa de actividades y la superación de desafíos contribuyen al sentido 

de competencia personal, fortaleciendo la autoimagen y fomentando 

una autoestima positiva. La conexión social, el tercer componente 

destacado por esta teoría, implica relaciones interpersonales positivas. 

El establecimiento de vínculos afectivos y satisfactorios con otros 

individuos provee un contexto social en el cual la autoestima puede 
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florecer. La calidad de estas conexiones sociales y la sensación de 

pertenencia desempeñan un papel crucial en la construcción de una 

autoimagen positiva y en la promoción de la autoestima. 

2.2.2.4. Factores influyentes en la autoestima 

Según Olivera (2020), hay más elementos que afectan e impactan en la 

autoestima, estos elementos de influencia son significativos porque ayudan al 

individuo a potenciar su optimismo fomentando los entornos que mejoran la 

autoestima, entre ellos esta; lo afectivo, donde las interacciones del sujeto en casa 

y en su entorno favorecen la autoestima si son favorables y proporcionan un 

ambiente de tranquilidad y afecto; tenemos la confianza, que es crucial para el 

crecimiento de la seguridad y si no hay, es muy difícil construir un sentido de 

autoestima consistente; asimismo la necesidad de sentirse reconocido, donde el 

individuo tiene que sentirse querido, apreciado y único para que la autoestima se 

desarrolle y crezca; la empatía, consiste en que el sujeto debe comprenderse a sí 

mismo; ser empático es experimentar lo que siente la otra persona; así, podremos 

apreciar más a los demás; el autoconcepto, enfatizando que las personas deben ser 

positivas y disfrutar de sus propias cualidades para ser respetadas y consideradas 

como individuos maravillosos; por último el entorno social, que refuerza el 

sentimiento de autoestima del sujeto. 

Según Pérez et al. (2020), se caracteriza por diversos aspectos que 

conforman la percepción individual de uno mismo. Entre estas características se 

encuentra la valoración personal, donde cada individuo evalúa su valía, 

competencia y adaptabilidad en distintos ámbitos de su vida. La autoaceptación 

es otro rasgo clave, abarcando la capacidad de aceptarse con todas sus virtudes y 

defectos. Además, la autoconfianza juega un papel fundamental, implicando la 
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creencia en las propias habilidades y competencias para afrontar desafíos y 

situaciones diversas. Por último, la autoeficacia, que se relaciona estrechamente 

con la confianza en la capacidad personal para lograr metas específicas y 

desempeñarse eficazmente en diversas áreas de la vida. Estas características 

combinadas contribuyen a formar una imagen completa de la autoestima de un 

individuo. 

Según Shavelson et al. (1976), se abordó la noción del modelo 

multidimensional y jerárquico del autoconcepto, cuestionando la distinción entre 

autoestima y autoconcepto. Dada la relación empírica entre evaluación y 

autopercepción, ambos términos fueron tratados como sinónimos dentro de la 

teoría. Según este modelo, la autoestima en los adolescentes se compone de cinco 

dimensiones, reflejando las opiniones que una persona tiene sobre sí misma como 

resultado de la interacción con el entorno y la importancia que otorga a sus 

acciones. 

Por otro lado, la teoría de Pope, McHale y Craighead (1988) sostiene que 

la autoestima es una evaluación de los conocimientos incorporados en el 

autoconcepto, generada a partir de los sentimientos del individuo hacia sus propias 

cualidades. Se origina en la discrepancia entre el yo percibido (autoconcepto) y el 

yo ideal que la persona valora o aspira ser. Esta evaluación abarca varios ámbitos 

de la vida, dependiendo de los deberes e intereses del individuo y su etapa de 

desarrollo. Los aspectos cruciales para la autoestima en niños y preadolescentes, 

según este modelo, incluyen dimensiones social, académica, familiar, física y 

global. 
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Este enfoque propone estrategias para fortalecer la autoestima al abordar 

áreas problemáticas específicas (académicas, familiares, etc.), brindando a los 

individuos habilidades para mejorar su desempeño y examinando la brecha entre 

la autopercepción y el autoideal. Estas estrategias buscan ayudar a los individuos 

a alcanzar sus objetivos y modificar su autopercepción para que se vean a sí 

mismos de manera más positiva (Giraldo et al., 2017). 

Asimismo, según teoría de la autoestima Coopersmith (1967) ofreció una 

noción de autoestima que estaba influenciada principalmente por el entorno 

familiar. Considera que la competencia es un aspecto esencial en la formación de 

la autoestima. Esto implica que las experiencias personales de los padres con la 

competencia y la autoestima tienen un papel sustancial en el desarrollo de la 

autoestima de sus hijos. Los hijos se valoran a sí mismos estudiando a sus padres, 

identificando sus puntos fuertes y débiles, y soportando las críticas. En tal sentido, 

es más probable que las expectativas positivas se cumplan si, cuando uno es joven 

y observa a los padres mostrar las características deseadas. En consecuencia, 

según este autor, la autoestima se basa en cuatro factores: la percepción de amor 

del niño, la historia de logros del niño, la definición de éxito o fracaso del niño y 

la respuesta del niño a las críticas. Puesto que, para que un niño desarrolle un sano 

sentido de la autoestima, los padres deben expresar su aprobación, crear 

limitaciones e inculcar el respeto por la originalidad (González y López, 2001). 
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2.3.  MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1.  Comunicación familiar 

Según Suárez y Vélez (2018), la comunicación familiar es vista como un 

proceso simbólico transaccional y crucial del sistema familiar que genera, dentro 

del sistema familiar, significados para las ocurrencias de la vida cotidiana, puesto 

que los sentimientos, las emociones y las afinidades de la familia se comunican, 

lo que facilita a los integrantes de la familia acercarse, formar acuerdos y forjar 

relaciones difíciles de romper. 

2.3.2.  Familia 

De acuerdo con Gonzáles et al. (2018), la familia representa una unidad 

social fundamental que actúa como el núcleo central en la vida del alumno, 

ofreciendo ejemplos tanto de comportamientos positivos como negativos. 

Además, cumple un papel insustituible como educadora y transmisora de valores 

culturales, éticos, sociales y espirituales, fundamentales para el desarrollo y el 

bienestar tanto de sus miembros como de la sociedad en su totalidad (Razeto, 

2016). 

2.3.3.  Autoestima 

Según Ribeiro (2005), la autoestima se define como la creencia que una 

persona tiene en sí misma y en sus habilidades, y se forma a partir de las 

experiencias a lo largo del tiempo, así como de la propia personalidad. Las 

interacciones con amigos y familiares desempeñan un papel crucial en la 

configuración de cómo uno se percibe. Además, la autoestima engloba el conjunto 

de actitudes que una persona tiene hacia su identidad y sus capacidades, 
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evolucionando a lo largo del tiempo a medida que se va construyendo una 

impresión de sí misma, la cual se refleja en las interacciones con los demás 

(Alcántara, 1993). 

2.3.4.  Funcionamiento familiar 

De acuerdo con Serna et al. (2020), el desempeño de la familia juega un 

papel crucial en la formación de la personalidad de sus hijos. La investigación ha 

evidenciado que un entorno familiar saludable actúa como un factor protector 

contra conductas perjudiciales. En este sentido, se configura como un elemento 

determinante para el mantenimiento de la salud o el surgimiento de enfermedades 

entre los miembros familiares. La presencia de conflictos y tensiones, por otro 

lado, ha demostrado tener un impacto negativo en la salud, lo que eventualmente 

conduce a la disfuncionalidad de las relaciones familiares. 

2.3.5.  Adolescencia 

Según Castro (2019), la adolescencia se define como la fase de transición 

que se sucede durante la pubertad y que conlleva diversos cambios en la vida del 

individuo, abarcando aspectos psicológicos, biológicos y sociales. Durante este 

período, los adolescentes se encuentran ante situaciones que demandan el 

fortalecimiento de su capacidad para tomar decisiones y actuar de manera 

independiente. 

2.3.6.  Bienestar emocional 

Según Serra y Mora (2019), el bienestar emocional se caracteriza como 

una condición que engloba la calma, la seguridad y la ausencia de estrés o ansiedad 

en la vida de un individuo. En este contexto, la presencia de desregulación 
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emocional se posiciona como un predictor fundamental de un bienestar emocional 

deficiente. La medición de este bienestar se lleva a cabo a través de indicadores 

como la satisfacción, el autoconcepto y la ausencia de estrés o emociones 

desagradables.
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1.  UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ESTUDIO 

La investigación fue realizada en la Institución Educativa Secundaria 

Agropecuario 151-Macarí, ubicada en la región Puno, del distrito de Macari, provincia 

del Melgar, los turnos de clase eran por las mañanas, su código de Ubigeo es 210805. 

3.2.  TIPO Y MÉTODO DE ESTUDIO 

La investigación tuvo un desarrollo en base al enfoque cuantitativo, ya que, se 

utilizará procesos estadísticos inferenciales para extrapolar los resultados del estudio a 

toda la población (Ramos, 2020). Sumado a ello, fue de tipo básica, según Paz (2014), y 

su propósito no es cambiar la variable de estudio, sino recopilar información para 

aumentar el conocimiento en relación con las variables de estudio y tener propuestas 

pertinentes para una intervención futura. La información fue provechosa y apreciable para 

la teoría. Además, la investigación fue de alcance correlacional, ya que se indagó sobre 

la relación entre dos o más variables.  

La metodología empleada en esta investigación siguió un método hipotético-

deductivo con énfasis cuantitativo. Según Hernández et al. (2013), este enfoque implica 

comenzar con hechos generales antes de llegar al conocimiento de verdades particulares. 

Las técnicas hipotético-deductivas son características de la investigación cuantitativa, 

donde las hipótesis particulares se derivan de teorías generales y luego se contrastan con 

evidencia empírica.  
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El diseño de investigación adoptado fue el no experimental y de corte transversal, 

según Hernández y Mendoza (2018) en este diseño, se observa la problemática, se 

recopilan datos sobre la relación entre las variables y se analizan, sin realizar 

manipulación de las mismas, todo en un momento dado, para luego detallar 

particularidades y definir acontecimientos. 

3.3.  TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE DATOS 

3.3.1.  Técnicas 

Se empleó una encuesta que es una técnica habitual para recoger datos de 

los participantes en el estudio. Según Kerlinger y Lee (2002), la encuesta es una 

estrategia para la adquisición y recolección de información que consiste en 

preguntas que pertenecen a los intereses de estudio del investigador y están 

dirigidas a individuos específicos. En una encuesta, la población o muestra de 

estudio sirve como fuente de información. 

3.3.2.  Instrumentos 

3.3.2.1. Comunicación familiar 

Barnes y Olson desarrollaron la “Escala de Comunicación 

Familiar (FCS)” en los Estados Unidos en 1982; el Dr. David Olson 

autorizó la adaptación de la Escala de Comunicación Familiar en Uruguay 

en 2007. Cuenta con 20 ítems, que miden la comunicación familiar entre 

padre y madre, donde sus valores de respuestas oscilan de nunca (1) a 

Siempre (5), en cuanto a sus niveles se estructura entre bajo, medio y alta 

comunicación en la familia, asimismo sus dimensiones se organizan entre 

comunicación abierta, comunicación ofensiva y evitativa.  



 
 

49 
 

La confiabilidad y validez fueron evaluadas en Puno por Chávez 

(2015). En cuanto a la validez ítem por ítem con respecto al nivel del 

coeficiente alfa, ninguno de los ítems mostró una correlación negativa, 

sugiriendo que todos miden lo mismo. Por lo tanto, no es necesario 

eliminar ninguno de ellos. Sin embargo, consideramos importante calcular 

el índice de fiabilidad mediante una prueba piloto con 25 estudiantes de la 

I.E, obteniendo un valor adecuado con el alfa de Cronbach de .793 para el 

padre y .815 para la madre, como George y Mallery (2003) establecen que, 

para ser aceptable, debe ser >.70. 

3.3.2.2. Autoestima 

La “Escala de Autoestima de Rosenberg”, su nombre originario 

es Rosembreg self-steem Scale (Rosenberg S-S), presenta 10 ítems, 5 de 

ellas formulada de forma positiva y 5 de manera negativa, compuesta por 

respuestas de “Muy de acuerdo”, “De acuerdo”, “En desacuerdo” y “Muy 

en desacuerdo”. Su rango oscila de una autoestima elevada, media y baja. 

Su forma de aplicación es individual o colectiva. 

Respecto al análisis de validez y confiabilidad, según Ventura et al.  

(2018), este instrumento es el más utilizado por la investigación para medir 

el grado de autoestima, la fiabilidad test-retest se sitúa entre .82 y .88, y 

mide la consistencia interna, entre .76 y .88. De este modo se confirma que 

la escala posee buenas propiedades psicométricas. No obstante, se 

consideró fundamental realizar una prueba piloto para calcular la 

confiabilidad de la prueba, por la cual estuvo constituida por 25 
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estudiantes, se calculó mediante el estadístico de alfa de Cronbach 

obteniendo un valor de .787, el cual indica una fiabilidad adecuada. 

3.4.  POBLACIÓN Y MUESTRA DEL ESTUDIO 

3.4.1. Población 

Según López (2004), para realizar un estudio se debe tener interés sobre 

un conjunto total que puede estar conformado por sujetos, cosas o medidas. Por 

ende, la población estuvo conformada por 125 estudiantes de la IES Agropecuario 

151-Macarí, Puno.   

Tabla 1 

Población de estudiantes por grado 

Grado y Sección Cantidad 

1° “A” y “B” 31 estudiantes 

2° “A” y “B” 26 estudiantes 

3° “A” y “B” 28 estudiantes 

4° “A” 20 estudiantes 

5° “A” y “B” 20 estudiantes 

TOTAL 125 estudiantes 

Nota: Nómina de matrícula de la IES Agropecuario 151 - Macarí. 

• Criterio de Inclusión 

- Estudiantes que acepten participar de forma voluntaria y firmen el 

consentimiento informado. 

- Estudiantes de nivel secundario. 

- Estudiantes que tienen padre y madre. 

- Estudiantes de ambos sexos. 

• Criterio de exclusión 

- Estudiantes que no deseen participar en el estudio. 
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- Estudiantes con problemas emocionales o psicológicos severos. 

- Estudiantes que se encuentren actualmente bajo tratamiento psicológico 

intensivo que pueda interferir con los resultados del estudio. 

3.4.2.  Muestra 

Para Hernández y Mendoza (2018) identifica la muestra como el 

subconjunto de la población establecida del que se recogen los datos relevantes 

para el estudio. Por ende, la muestra se encontró constituida por 95 estudiantes de 

la IES Agropecuario 151-Macarí; para obtenerla se consideró fundamental 

conocer el total de participantes con el rango de edad recalcado, para ello se utilizó 

la fórmula de población finita. 

𝑛 =
𝑧2𝜎2. 𝑁 

(𝑁 − 1)𝐸2 + 𝑧2𝜎2
 

Dónde: 

z = 1,96   para un nivel de confianza 95% 

σ^2= p.q donde p=0,5 y q=0, 5 (varianza poblacional cuando se desconoce). 

N = 125 usuarios (Población) 

E= 0,05 Error máximo de estimación 5%. 

𝑛 =
(1,962)(0,5)2. 125 

(125 − 1)(0,05)2 + 1,962(0,5)2
= 95 
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Tabla 2 

Distribución de muestra 

Grado y Sección Cantidad 

1° “A” y “B” 24 estudiantes 

2° “A” y “B” 20 estudiantes 

3° “A” y “B” 22 estudiantes 

4° “A” 11 estudiantes 

5° “A” y “B” 18 estudiantes 

TOTAL 95 estudiantes 

Nota: Nómina de matrícula de la IES Agropecuario 151 - Macarí. 

3.4.3.  Muestreo 

Se empleó un muestreo no probabilístico por conveniencia, debido al 

acceso y proximidad de las personas que forman parte del investigador, por ello 

se tomó en cuenta lo descrito en los criterios (Otzen y Manterola, 2017). 

3.5.  PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO 

La metodología empleada para examinar los datos recopilados involucró el uso de 

Microsoft Excel, seguido de la versión 25 del Paquete Estadístico para las Ciencias 

Sociales (SPSS). Esta elección se hizo con el propósito de facilitar el trabajo y la 

comprensión de las conclusiones derivadas de las pruebas de hipótesis y los resultados 

estadísticos. El proceso comenzó con la aplicación de una prueba piloto a 25 estudiantes 

para calcular la confiabilidad del instrumento. Posteriormente, se procedió a aplicar los 

cuestionarios a la muestra principal, seguido del análisis de los datos y la suma por 

dimensiones y en su totalidad de las variables. Luego, estos resultados fueron transferidos 

al SPSS para calcular los resultados en función de los objetivos de la investigación. 

Para evaluar la normalidad de los datos, se empleó la prueba de Kolmogorov, 

considerando que la población era mayor a 50, lo que indica que la prueba es paramétrica.  
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En consecuencia, se utilizó el método estadístico del Coeficiente de Correlación 

de Pearson (r). Este método se centró en comparar relaciones lineales que involucran las 

clasificaciones o los números de orden de cada grupo de temas. Además de detectar el 

grado de correlación entre dos variables aleatorias, el coeficiente de correlación de 

Pearson también pudo determinar si estas variables eran dependientes o independientes 

(Hernández, 2014). 

Se empleó el coeficiente de correlación de Rho de Spearman. Según Hernández 

et al. (2014), este diseño pertenece al análisis no paramétrico, es una medida de 

correlación de medición ordinal, donde los elementos de análisis de la muestra pueden 

organizarse por rangos (jerarquías). Los investigadores que consideran que las escalas de 

tipo Likert son ordinales utilizan el coeficiente para relacionarlas estadísticamente. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1.  RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

En este capítulo se exponen los resultados derivados de los instrumentos aplicados 

a los estudiantes, con el propósito de examinar la correlación entre la comunicación 

familiar, la comunicación abierta y los niveles de autoestima. Estos hallazgos se presentan 

a través de tablas estadísticas que detallan la distribución de los datos y su interpretación. 

Además, se efectúa una comparación con investigaciones previas para contextualizar y 

validar los hallazgos obtenidos en este estudio. 

4.1.1. Resultado para el objetivo específico 1 

 Identificar la relación entre comunicación abierta y los niveles de 

autoestima en los estudiantes de la IES Agropecuario 151-Macarí, Puno, 2022. Se 

evaluaron diferentes niveles de autoestima en función de los diferentes niveles de 

comunicación abierta percibida por los estudiantes. La comunicación abierta se 

refiere a la facilidad con la que los estudiantes perciben que pueden comunicarse 

con sus familiares sobre diversos temas. Los resultados se presentan en la Tabla 3 

a continuación: 
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Tabla 3 

Comunicación abierta según los niveles de autoestima en los estudiantes 

Dimensión 
Autoestima 

baja 

Autoestima 

media 

Autoestima 

elevada 
Total 

Comunicación 

abierta baja 
 40.0% 35.8% 2.1% 77.9% 

Comunicación 

abierta media 
4.2% 10.5% 1.1% 15.8% 

Comunicación 

abierta alta 
0.0%  3.2% 3.2% 6.3% 

TOTAL 44.2% 49.5% 6.3% 100% 

Nota: Encuesta aplicada a los estudiantes de la IES Agropecuario 151 – Macari.  

La Tabla 3 proporciona una visión detallada de la relación entre la 

comunicación abierta y los niveles de autoestima en los estudiantes de la IES 

Agropecuario 151-Macarí, Puno, 2022. El análisis revela que un porcentaje 

significativo, específicamente el 77.9% de los estudiantes, percibe un nivel bajo 

de comunicación abierta en sus hogares. Específicamente, el 40% de estudiantes 

con una autoestima baja también presentan una comunicación abierta baja, 

mientras que el 35.8% de educandos con una autoestima media, presentan una 

comunicación abierta de nivel bajo. Por otra parte, solo el 3.2% que presenta una 

autoestima elevada, también reporta una comunicación abierta alta. Este hallazgo 

destaca la prevalencia de la falta de apertura en la comunicación familiar, lo cual 

podría tener implicaciones significativas para el desarrollo emocional y 

psicológico de los estudiantes. Asimismo, es sustentado con la teoría de 

Rosenberg (1964) sobre la autoestima, que sostiene que la percepción de uno 

mismo está influenciada por la calidad de la comunicación interpersonal, 

especialmente en el ámbito familiar. Adicionalmente, desde el Modelo 
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Circumplejo, Barnes y Olson (1985) proporciona un enfoque para entender la 

dinámica familiar, identificando la comunicación abierta como una dimensión 

crucial, porque la baja comunicación abierta puede limitar la capacidad de los 

estudiantes para desarrollar una autoimagen positiva y confianza en sí mismos. 

Aunque Ventura et al. (2018) no abordan directamente la asociación entre la 

comunicación familiar y la autoestima, su estudio sobre los niveles de autoestima 

puede contribuir debido a que señala que un nivel bajo de autoestima puede 

evidenciarse principalmente entre los adolescentes. 

Comparando los resultados con estudios previos, se encuentra similitud 

con el trabajo de Huangal y Mendoza (2021), quienes también encontraron que la 

mayoría de los estudiantes presentaban un nivel medio de autoestima (59%). 

Además, el estudio de Hañari et al. (2020) respalda estos hallazgos al indicar un 

69% de autoestima media en adolescentes. Estos resultados sugieren que, en 

general, los estudiantes se encuentran en un proceso de descubrimiento de una 

visión positiva de sí mismos, pero la calidad de la comunicación en el entorno 

familiar puede influir en este proceso. 

Sin embargo, se debe prestar atención al 44.2% de estudiantes que reportan 

un nivel bajo de autoestima y un 6.3% una autoestima elevada. Los resultados 

coinciden con Ventura et al.  (2018), quien describe que los adolescentes con baja 

autoestima pueden experimentar características como infelicidad, percepción de 

imperfección y auto-sabotaje, lo que los hace propensos a problemas psicológicos. 

Estos resultados también se asemejan a los hallazgos de Banstola et al. (2020) en 

una población adolescente de Nepal, donde el 46% presentaba un nivel bajo de 

autoestima y una mayor probabilidad de riesgo de conducta suicida. 
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Ante estos resultados preocupantes, se destaca la importancia de iniciar 

conversaciones y colaboraciones entre docentes y padres de familia para abordar 

la calidad de la comunicación en el entorno familiar. La implementación de 

programas que fomenten una comunicación abierta y saludable podría contribuir 

significativamente a mejorar los niveles de autoestima en los estudiantes y 

prevenir posibles problemas psicológicos. Estas discusiones deben considerar no 

solo la dimensión académica, sino también la esfera emocional y social de los 

estudiantes, reconociendo la interconexión de estos aspectos en su desarrollo 

integral. 

4.1.2. Resultado para el objetivo específico 2 

Reconocer la relación entre comunicación ofensiva y los niveles de 

autoestima en los estudiantes de la IES Agropecuario 151-Macarí, Puno, 2022. 

La comunicación considerada como ofensiva abarca cualquier forma de 

interacción verbal o no verbal que pueda ser interpretada como insultante, agresiva 

o perjudicial para el receptor. Los hallazgos obtenidos se presentan en la Tabla 4 

a continuación: 
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Tabla 4 

Comunicación ofensiva según los niveles de autoestima en los estudiantes  

Dimensión Autoestima baja 
Autoestima 

media 

Autoestima 

elevada 
Total 

Comunicación 

ofensiva baja 
25.3% 22.1%  4.2% 50.5% 

Comunicación 

ofensiva media 
18.9% 22.1% 1.1% 42.1% 

Comunicación 

ofensiva alta 
0.0% 3.2% 4.2% 7.4% 

TOTAL 44.2% 49.5% 6.3% 100% 

Nota: Encuesta aplicada a los estudiantes de la IES Agropecuario 151 – Macari.   

La Tabla 4 presenta datos detallados sobre la relación entre la 

comunicación ofensiva y los niveles de autoestima en los estudiantes de la IES 

Agropecuario 151-Macarí, Puno, 2022. Al examinar más de cerca los datos, se 

destaca que el 25.3% de los estudiantes con autoestima baja informa haber 

experimentado comunicación ofensiva, mientras que las personas con una 

autoestima media, el 22.1% presenta una comunicación ofensiva baja y el 22.1% 

reporta un nivel medio. Por otra parte, el 4.2% de estudiantes con una autoestima 

elevada presentan una comunicación ofensiva baja y otro grupo con la misma 

proporción reporta una comunicación ofensiva alta. Este hallazgo sugiere que la 

comunicación ofensiva no se limita a casos extremos, sino que existe una 

presencia significativa de interacciones comunicativas que podrían afectar de 

manera moderada el bienestar emocional de los estudiantes. Además, el análisis 

de la comunicación ofensiva alta revela que, aunque representa un porcentaje 

menor (7.4%), aún existe un grupo de estudiantes que informa haber 

experimentado niveles altos de comunicación negativa en sus hogares. Esto resalta 
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la diversidad de experiencias dentro de la población estudiantil y la importancia 

de abordar estos casos para garantizar un entorno de aprendizaje y desarrollo 

emocional saludable.  

De esta forma, se observa que el 50.5% del total de los estudiantes reporta 

experimentar algún nivel de comunicación ofensiva en sus hogares. Este hallazgo 

sugiere que un porcentaje significativo de los estudiantes en la institución 

experimenta interacciones comunicativas que pueden tener un impacto negativo 

en su bienestar emocional y psicológico. Estos resultados se basan en la 

comprensión de Barnes y Olson (1985) sobre la dinámica de la comunicación 

familiar, donde identifican la comunicación ofensiva como cualquier interacción 

que podría ser interpretada como insultante o perjudicial. Además, el Modelo 

Circumplejo de Comunicación Familiar de Olson (2000) sugiere que la presencia 

de esta forma de comunicación en el hogar podría señalar un desequilibrio en el 

modelo, lo que podría tener un impacto negativo en la autoestima de los 

estudiantes. Por otra parte, Ventura et al. (2018), muestran que los estudiantes con 

autoestima baja esta influencia por varios factores familiares, sociales educativos 

que se encuentran en mayor tensión, como también se expone en la teoría de 

Rosenberg (1964), ya que la comunicación ofensiva en el hogar puede contribuir 

a la formación de una autoimagen negativa en los estudiantes, ya que pueden 

internalizar los mensajes negativos que reciben de sus familiares. Adicionalmente, 

la presencia significativa de interacciones comunicativas negativas en el hogar 

concuerda con los hallazgos de Garrido et al. (2019), quienes también 

identificaron bajos índices de comunicación ofensiva según la percepción de los 

estudiantes en relación con el ambiente que comparten con sus padres. 
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El 42.1% de los estudiantes reporta experimentar un nivel medio de 

comunicación ofensiva, destacando la prevalencia de interacciones que podrían 

tener un impacto moderado en su autoestima. Estos resultados se alinean con las 

afirmaciones de Garcés et al. (2020), quienes indican que los adolescentes son 

más susceptibles de sufrir desequilibrios emocionales en entornos caracterizados 

por una comunicación ofensiva y evitativa de baja calidad afectiva. Este hallazgo 

subraya la importancia de considerar no solo la presencia de comunicación 

ofensiva, sino también su intensidad y calidad afectiva. 

Es particularmente relevante destacar el 7.4% de los estudiantes que 

informan un alto índice de comunicación ofensiva en el hogar. Estos resultados 

coinciden con la investigación de Zaconeta (2018), quien resalta que los 

adolescentes con altos niveles de comunicación ofensiva con sus madres tienen 

2.410 veces más probabilidades de tener una baja autoestima en comparación con 

aquellos con bajos niveles de comunicación ofensiva. Este dato subraya la 

importancia de abordar de manera específica y efectiva los casos de comunicación 

ofensiva intensa, ya que pueden tener implicaciones significativas en la 

autoestima y el bienestar emocional de los estudiantes. 

La conexión entre la calidad de la comunicación familiar y la autoestima 

de los estudiantes se vuelve evidente en estos resultados. La comunicación 

ofensiva en el hogar no solo está relacionada con la percepción de los estudiantes 

sobre el ambiente familiar, sino que también se asocia con desequilibrios 

emocionales y, en última instancia, con la autoestima. Esto respalda la idea de que 

la comunicación en el entorno familiar no solo es un factor contextual, sino 

también un predictor importante del desarrollo emocional de los estudiantes. 
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4.1.3. Resultado para el objetivo específico 3 

Establecer la relación entre comunicación evitativa y los niveles de 

autoestima en los estudiantes de la IES Agropecuario 151-Macarí, Puno, 2022. 

La comunicación evitativa se refiere a aquellas interacciones en las que los 

individuos optan por eludir o evitar el contacto comunicativo, ya sea de manera 

verbal o no verbal, posiblemente como una estrategia para evitar conflictos o 

situaciones incómodas. A continuación, se presenta la Tabla 5 con los resultados 

obtenidos: 

Tabla 5 

Comunicación evitativa según los niveles de autoestima en los estudiantes  

Dimensión 
Autoestima 

baja 

Autoestima 

media 

Autoestima 

elevada 
Total 

Comunicación 

evitativa baja 
27.4% 22.1%  4.2% 52.6% 

Comunicación 

evitativa media 
16.8% 22.1%  1.1% 40.0% 

Comunicación 

evitativa alta 
0.0% 3.2% 4.2% 7.4% 

TOTAL 44.2% 49.5% 6.3% 100% 

Nota: Encuesta aplicada a los estudiantes de la IES Agropecuario 151 – Macari.   

La Tabla 5 presenta información detallada sobre la relación entre la 

comunicación evitativa y los niveles de autoestima en los estudiantes de la IES 

Agropecuario 151-Macarí, Puno, 2022. Veamos cómo estos resultados pueden 

interpretarse y discutirse en profundidad. En primer lugar, se destaca que el 52.6% 

del total de los estudiantes informa algún nivel de comunicación evitativa en sus 

hogares. Esto sugiere que más de la mitad de los estudiantes experimenta 
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situaciones donde la comunicación evitativa está presente, lo cual puede tener 

implicaciones en su desarrollo emocional y relaciones interpersonales. 

Por otra parte, aquellos un nivel de autoestima baja y con una 

comunicación evitativa baja corresponden al 27.4% de estudiantes, mientras que 

aquellos con una autoestima media, presentan una comunicación evitativa baja y 

media representados por el 22.1%, respectivamente. Asimismo, de las personas 

con una autoestima elevada, el 4.2% presenta una comunicación evitativa baja y 

el 4.2% presenta un nivel alto. Asimismo, cuando se examina la relación 

específica entre la comunicación evitativa y los niveles de autoestima, se observa 

que el 27.4% de los estudiantes con autoestima baja reporta comunicación 

evitativa en sus hogares. La asociación inversa entre la autoestima y la 

comunicación evitativa sugiere que aquellos con niveles más bajos de autoestima 

son más propensos a experimentar este tipo de comunicación en sus hogares.  

Esto puede tener implicaciones en la calidad de las relaciones familiares y 

en la percepción del entorno familiar por parte de los estudiantes. Además, el 7.4% 

de los estudiantes informa comunicación evitativa alta en sus hogares. Aunque 

este porcentaje es menor, señala la presencia de una forma más intensa y 

pronunciada de comunicación evitativa en un segmento de la población 

estudiantil. Esto podría indicar mayores desafíos en la apertura y calidad de las 

interacciones familiares para estos estudiantes. 

Los resultados encuentran respaldo según lo delineado por Barnes y Olson 

(1985), ya que esta forma de comunicación implica eludir o evitar el contacto 

comunicativo, posiblemente como una estrategia para prevenir conflictos o 

situaciones incómodas en el entorno familiar. Propiamente el Modelo 
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Circumplejo de Comunicación Familiar (Olson, 2000) revela que la presencia de 

comunicación evitativa en el hogar puede llevar a los estudiantes a sentir que no 

tienen la oportunidad de expresar sus pensamientos y sentimientos, lo que 

potencialmente puede afectar su autoestima. Por lo que la presencia de 

comunicación evitativa en el hogar puede limitar la capacidad de los estudiantes 

para desarrollar una autoimagen positiva y confianza en sí mismos, lo que puede 

tener consecuencias negativas para su autoestima (Rosenberg,1964). 

Adicionalmente, estos hallazgos son consistentes con investigaciones 

previas, como la de Muchcco (2012), que encontró que el contacto evasivo, 

especialmente en relación con la madre, era prevalente en un 56.5% de los casos. 

Esta concordancia sugiere la persistencia de patrones de comunicación evitativa 

en diferentes contextos familiares y refuerza la importancia de abordar este tipo 

de dinámicas. Garduño et al. (2019) ofrecen una perspectiva valiosa al destacar 

que la comunicación evitativa puede estar vinculada a estilos parentales 

autoritarios y críticos. El hecho de que los padres que adoptan este tipo de 

comunicación puedan fomentar la evitación en sus hijos, según la investigación, 

subraya la influencia directa de las prácticas parentales en las estrategias de 

comunicación de los adolescentes. Esta conexión entre estilos parentales y 

comportamientos comunicativos reafirma la necesidad de un enfoque holístico en 

la mejora de la comunicación en el hogar. Además, retomando los resultados de 

comunicación evitativa específicamente en relación con la autoestima, se 

evidencia que aquellos con autoestima baja son más propensos a experimentar 

este tipo de comunicación en comparación con aquellos con autoestima media o 

elevada. Esta relación entre la autoestima y la comunicación evitativa resuena con 

las conclusiones de Zaconeta (2018), quien destaca que los adolescentes con altos 
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niveles de comunicación evitativa tienen más probabilidades de tener una baja 

autoestima. Este patrón puede interpretarse como una retroalimentación negativa, 

donde la falta de apertura en la comunicación familiar contribuye a la 

vulnerabilidad emocional y a la percepción desfavorable de sí mismo en los 

adolescentes. Es crucial reconocer que estos hallazgos sugieren la presencia de 

variaciones sustanciales entre las escuelas y los contextos familiares, como se 

indica en la investigación de Muchcco (2012). Esto subraya la necesidad de 

considerar las particularidades de cada entorno educativo y familiar al diseñar 

intervenciones y estrategias para mejorar la comunicación. 

4.1.4. Resultado para el objetivo general 

Determinar la relación entre la comunicación familiar y los niveles de 

autoestima en estudiantes de la IES Agropecuario 151 - Macarí, Puno 2022. 

A continuación, se presenta la Tabla 6, que muestra la distribución de los 

estudiantes según su nivel de autoestima y el tipo de comunicación familiar. La 

tabla proporciona una visión general de cómo se distribuyen los estudiantes en las 

diferentes categorías y destaca la relación entre la comunicación familiar y los 

niveles de autoestima. 
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Tabla 6 

Comunicación familiar según los niveles de autoestima en los estudiantes  

Dimensión 
Autoestima 

baja 

Autoestima 

media 

Autoestima 

elevada 

Total 

Comunicación 

familiar baja 
43.2% 28.4% 1.1% 72.6% 

Comunicación 

familiar media 
1.1% 21.1% 2.1% 24.2% 

Comunicación 

familiar alta 
0.0% 0.0% 3.2% 3.2% 

 TOTAL 44.2% 49.5% 6.3% 100% 

Nota: Encuesta aplicada a los estudiantes de la IES Agropecuario 151 – Macari.   

La Tabla 6 presenta una relación entre los niveles de comunicación 

familiar y los diferentes niveles de autoestima en los estudiantes de la IES 

Agropecuario 151-Macarí, Puno, 2022. Se observa que el 43.2% de los estudiantes 

reportaron un nivel bajo de comunicación familiar, mientras que el 28.4%presenta 

un nivel bajo de comunicación y solo el 3.2% exhibe una alta comunicación 

familiar. Desde la perspectiva de Olson (2000), el Modelo Circumplejo de 

Comunicación Familiar sugiere que la falta de comunicación familiar alta en el 

hogar puede llevar a desequilibrios en el sistema familiar, este desequilibrio puede 

manifestarse en diferentes patrones de comunicación, como la comunicación 

evitativa o la comunicación ofensiva, que a su vez pueden influir en la autoestima 

de los miembros familiares. Por ejemplo, si la comunicación familiar es 

principalmente evitativa o deficiente, los estudiantes pueden sentir que no tienen 

la oportunidad de expresar sus pensamientos y sentimientos, lo que puede afectar 

negativamente su autoestima. Por ello, la teoría de Rosenberg (1964) refiere que 

la percepción de uno mismo está influenciada por las interacciones sociales, 
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incluida la comunicación en el entorno familiar, ya que, si los estudiantes 

experimentan una comunicación familiar baja, pueden internalizar mensajes 

negativos sobre su valía personal, lo que puede resultar en una autoestima más 

baja. 

Este hallazgo es consistente con la literatura, como mencionan Suárez y 

Vélez (2018), quienes resaltan la importancia de la comunicación en el sistema 

familiar para llegar a acuerdos, brindar seguridad y cohesionarse frente a 

situaciones complicadas. La falta de claridad en los límites, la cercanía y el soporte 

en la comunicación familiar pueden generar riesgos tanto sociales como 

psicológicos para los hijos. Se observa también un 3.2% de estudiantes que 

indican un nivel alto de comunicación familiar y el 72.6% presenta un nivel bajo. 

Aunque esta proporción es baja, sugiere que algunos estudiantes experimentan 

una comunicación abierta y efectiva en sus hogares. 

En general, estos resultados resaltan la necesidad de fortalecer la 

comunicación familiar en la IES Agropecuario 151-Macarí, ya que un alto 

porcentaje de estudiantes perciben deficiencias en este aspecto. Este hallazgo 

podría tener implicaciones importantes para el bienestar psicológico y social de 

los estudiantes, así como para su desarrollo académico. Estas conclusiones 

proporcionan una base sólida para las recomendaciones y acciones futuras en el 

ámbito escolar y comunitario. 

4.1.5. Prueba de Normalidad 

En esta sección, se llevó a cabo una prueba de normalidad para determinar 

si los datos recopilados siguen una distribución normal. El objetivo de esta 
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evaluación es validar la suposición de normalidad en la distribución de los datos 

de comunicación familiar y autoestima entre los estudiantes de secundaria. 

• Criterio de decisión 

- Si p<.05 rechazamos la Ho y aceptamos la Ha 

- Si p>=.05 aceptamos la Ho y rechazamos la Ha 

- H0 = NULA 

- Ha = ALTERNA 

- H0: Los datos tienen una distribución normal 

- Ha: Los datos no tienen una distribución normal 

Tabla 7 

Pruebas de normalidad de datos 

Variables 
Kolmogorov-Smirnov 

Estadístico Significancia 

V1: Comunicación Familiar .208 .000 

V2: Autoestima .190 .000 

Nota: Encuesta aplicada a los estudiantes de la IES Agropecuario 151 – Macari.   

Los resultados de la prueba de normalidad utilizando el estadístico de 

Kolmogorov-Smirnov, como se detallan en la Tabla 7, indican que tanto la 

variable V1: Comunicación Familiar como la variable V2: Autoestima no siguen 

una distribución normal, ya que los valores de significancia (p) son inferiores a 

.05 (p=.000 para ambas variables). Este resultado refuerza la conclusión de que la 

distribución de la muestra es no paramétrica, lo que significa que los datos no se 

ajustan a una distribución normal. En este caso, se menciona que el desarrollo de 

la prueba de hipótesis se realizará bajo el coeficiente de correlación de Spearman.  
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4.2.  DISCUSIÓN 

En el siguiente apartado se exhibe la discusión de hallazgos, conforme a los 

objetivos planteados, desde el general hasta los específicos. 

4.2.1.  Para el objetivo específico 1 

Los hallazgos del presente estudio revelan una correlación significativa y 

moderadamente positiva (rho = .370, Sig = .000) entre la comunicación familiar 

abierta y la autoestima de los estudiantes de la IES Agropecuario 151-Macarí, 

Puno. Este descubrimiento sugiere que a medida que la calidad de la 

comunicación familiar abierta mejora, también lo hace la autoestima de los 

alumnos. La significación estadística, con un nivel de p < .05, invalida la hipótesis 

nula y sustenta la hipótesis alternativa, indicando una asociación sustancial entre 

la comunicación familiar y la autoestima en esta población estudiantil. 

Desde una perspectiva teórica, la teoría de Rosenberg (1964) sobre la 

autoestima postula que la percepción individual de uno mismo está 

intrínsecamente relacionada con las interacciones sociales, incluida la calidad de 

la comunicación interpersonal en el entorno familiar. De acuerdo con este 

enfoque, una comunicación familiar abierta y positiva puede fomentar una 

autoimagen saludable y una mayor confianza en sí mismos entre los estudiantes. 

Por otra parte, el Modelo Circumplejo de Comunicación Familiar de 

Barnes y Olson (1985) subraya la importancia crucial de la comunicación abierta 

en la dinámica familiar. En consonancia con esta perspectiva, una comunicación 

abierta facilita la expresión de pensamientos, sentimientos y preocupaciones, lo 

que puede generar un sentido de seguridad y aceptación en los estudiantes. 
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Estos resultados encuentran respaldo en investigaciones previas, como la 

de Ferreyros (2019), que también identificó una correlación sólida entre la 

comunicación familiar y la autoestima en estudiantes de Puno. Asimismo, 

concuerdan con Santos y Larzabal (2021), quienes observaron una relación 

significativa entre la comunicación en el funcionamiento familiar y los niveles de 

autoestima en estudiantes de secundaria. En este contexto, la promoción de la 

comunicación familiar abierta emerge como una estrategia clave para mejorar la 

autoestima de los estudiantes. Al mismo tiempo, estos resultados subrayan la 

importancia de considerar el contexto familiar al diseñar intervenciones dirigidas 

a fortalecer la autoestima en entornos educativos. 

4.2.2. Para el objetivo específico 2 

Los resultados obtenidos revelan una correlación positiva débil pero 

significativa (rho = .345**, Sig = .001) entre la comunicación familiar ofensiva y 

la autoestima de los estudiantes en la IES Agropecuario 151-Macarí, Puno, según 

el coeficiente de correlación de Spearman. Al ser el nivel de significación menor 

a .05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, indicando 

que existe una relación significativa entre la comunicación familiar abierta y la 

autoestima en estos estudiantes. 

La relación entre la comunicación ofensiva y los niveles de autoestima en 

los estudiantes se puede entender a través de varios marcos teóricos. Según Barnes 

y Olson (1985), quienes analizan la dinámica de la comunicación familiar, la 

comunicación ofensiva se refiere a interacciones que podrían ser percibidas como 

insultantes o perjudiciales. Desde esta perspectiva, la presencia de este tipo de 

comunicación en el hogar puede señalar un desequilibrio en el modelo familiar, 
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como sugiere el Modelo Circumplejo de Comunicación Familiar de Olson (2000). 

Este desequilibrio puede tener un impacto negativo en la autoestima de los 

estudiantes al limitar su capacidad para expresarse libremente y sentirse valorados 

en el entorno familiar. Además, como se expone en la teoría de Rosenberg (1964), 

puede contribuir a la formación de una autoimagen negativa en los estudiantes, la 

internalización de mensajes negativos por parte de los familiares puede llevar a 

los estudiantes a cuestionar su valía personal y, en última instancia, a experimentar 

una disminución en su autoestima. 

Estos resultados resaltan la importancia de una comunicación familiar 

abierta en el desarrollo de la autoestima de los estudiantes. Coincidiendo con León 

y Musitu (2019), la comunicación ofensiva en la familia, caracterizada por el uso 

de palabras agresivas u ofensivas, puede generar incomodidad y alejamiento entre 

los miembros familiares. En este contexto, Zaconeta (2018) destaca que los 

adolescentes cuyas madres mantienen una comunicación familiar hostil están en 

mayor riesgo de desarrollar baja autoestima. Estos hallazgos sugieren que el tono 

y la calidad de la comunicación en el hogar tienen un impacto directo en la 

percepción de sí mismos por parte de los adolescentes.  

Además, según Urias (2014), la relación significativa entre la 

comunicación ofensiva y la autoestima en adolescentes mexicanos indica un 

posible peligro de prevalencia a problemas depresivos. Estos resultados refuerzan 

la idea de que la dinámica comunicativa en la familia puede desempeñar un papel 

crucial en la salud mental de los adolescentes, afectando directamente su 

autoestima y predisponiéndolos a problemas emocionales. En consecuencia, la 

identificación de la influencia positiva de la comunicación familiar abierta en la 

autoestima de los estudiantes subraya la importancia de fomentar ambientes 
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comunicativos saludables en el hogar. Las intervenciones que promueven la 

mejora de la calidad de la comunicación familiar pueden tener un impacto 

beneficioso en el bienestar emocional de los adolescentes y contribuir a la 

formación de una autoimagen positiva. Estos resultados destacan la relevancia de 

abordar no solo la relación entre la comunicación familiar y la autoestima, sino 

también el impacto psicológico más amplio que puede tener en la salud mental de 

los estudiantes. 

4.2.3.  Para el objetivo específico 3 

Los hallazgos obtenidos en este estudio revelan una correlación positiva 

de magnitud débil pero significativa (rho = .345**, Sig = .001) entre la 

comunicación familiar ofensiva y la autoestima de los estudiantes de la IES 

Agropecuario 151-Macarí, Puno, según el coeficiente de correlación de 

Spearman. La significación estadística, con un nivel de p < .05, conlleva al 

rechazo de la hipótesis nula y a la aceptación de la hipótesis alternativa, lo que 

indica una relación sustancial entre la comunicación familiar ofensiva y la 

autoestima en este grupo de estudiantes. 

La comprensión de la relación entre la comunicación ofensiva y los niveles 

de autoestima en los estudiantes puede abordarse desde distintos enfoques 

teóricos. Según Barnes y Olson (1985), quienes exploran la dinámica de la 

comunicación familiar, la comunicación ofensiva abarca interacciones que pueden 

ser percibidas como insultantes o perjudiciales. Desde esta perspectiva, la 

presencia de este tipo de comunicación en el hogar podría indicar un desequilibrio 

en el modelo familiar, como sugiere el Modelo Circumplejo de Comunicación 

Familiar de Olson (2000). Este desequilibrio puede tener un impacto negativo en 
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la autoestima de los estudiantes al restringir su capacidad para expresarse 

libremente y sentirse valorados en su entorno familiar. Además, conforme a la 

teoría de Rosenberg (1964), esta comunicación ofensiva puede contribuir a la 

formación de una autoimagen negativa en los estudiantes, quienes podrían 

internalizar mensajes negativos provenientes de sus familiares, cuestionando así 

su valía personal y experimentando una disminución en su autoestima. 

Estos resultados resaltan la importancia de una comunicación familiar 

abierta en el desarrollo de la autoestima de los estudiantes de secundaria. 

Coincidiendo con León y Musitu (2019), la comunicación ofensiva en la familia, 

caracterizada por el uso de palabras agresivas u ofensivas, puede generar 

incomodidad y distanciamiento entre los miembros familiares. En este contexto, 

Zaconeta (2018) destaca que los adolescentes cuyas madres mantienen una 

comunicación familiar hostil están en mayor riesgo de desarrollar baja autoestima. 

Estos hallazgos sugieren que el tono y la calidad de la comunicación en el hogar 

tienen un impacto directo en la percepción de sí mismos por parte de los 

adolescentes. 

Además, según Urias (2014), la relación significativa entre la 

comunicación ofensiva y la autoestima en adolescentes mexicanos indica un 

posible peligro de prevalencia a problemas depresivos. Estos resultados refuerzan 

la idea de que la dinámica comunicativa en la familia puede desempeñar un papel 

crucial en la salud mental de los adolescentes, afectando directamente su 

autoestima y predisponiéndolos a problemas emocionales. 

En consecuencia, la identificación de la influencia positiva de la 

comunicación familiar abierta en la autoestima de los estudiantes subraya la 
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importancia de fomentar ambientes comunicativos saludables en el hogar. Las 

intervenciones dirigidas a mejorar la calidad de la comunicación familiar pueden 

tener un impacto beneficioso en el bienestar emocional de los adolescentes y 

contribuir a la formación de una autoimagen positiva. Estos resultados destacan 

la relevancia de abordar no solo la relación entre la comunicación familiar y la 

autoestima, sino también el impacto psicológico más amplio que puede tener en 

la salud mental de los estudiantes. 

4.2.4. Para el objetivo general 

Los hallazgos revelan una correlación positiva, aunque de moderada 

magnitud y significancia estadística (rho = .370, Sig = .000), entre la 

comunicación familiar abierta y los niveles de autoestima en los estudiantes de la 

IES Agropecuario 151-Macarí, Puno, según lo establecido por el coeficiente de 

correlación de Spearman. Este resultado implica que a medida que se fortalece la 

calidad de la comunicación intrafamiliar, también se incrementa la autoestima de 

los alumnos. La importancia estadística, con un nivel de significancia inferior a 

.05, conduce a la refutación de la hipótesis nula y a la aceptación de la hipótesis 

alternativa, validando así la existencia de una relación sustantiva entre la 

comunicación familiar y los niveles de autoestima en esta cohorte estudiantil. 

Desde una perspectiva teórica, la relación entre la comunicación abierta y 

la autoestima puede ser analizada a través del marco conceptual propuesto por 

Rosenberg (1964) sobre la autoevaluación personal. Según esta teoría, la 

percepción individual de la valía personal está estrechamente vinculada con las 

interacciones sociales, incluida la calidad de la comunicación interpersonal en el 

contexto familiar. En este sentido, una comunicación franca y constructiva en el 
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hogar puede contribuir al desarrollo de una autoimagen positiva y una mayor 

confianza en sí mismos entre los estudiantes. 

Por otro lado, el Modelo Circumplejo de Comunicación Familiar de 

Barnes y Olson (1985) proporciona una lente conceptual para entender la 

dinámica comunicativa en la familia. En este marco teórico, se enfatiza la 

importancia de la comunicación abierta como un componente crucial en la 

cohesión y la salud emocional del sistema familiar. En este contexto, una 

comunicación abierta y efectiva en el hogar facilita la expresión de pensamientos, 

sentimientos y preocupaciones, lo que a su vez puede promover un sentido de 

seguridad y aceptación en los estudiantes. 

Estos resultados se correlacionan con investigaciones previas en el campo. 

Por ejemplo, Ferreyros (2019) identificó una correlación positiva muy robusta 

(rho = 0,98) entre la comunicación familiar y la autoestima en estudiantes de Puno. 

Asimismo, Santos y Larzabal (2021) llegaron a la conclusión de que existe una 

correlación significativa entre la dimensión comunicativa del funcionamiento 

familiar y los niveles de autoestima en estudiantes de secundaria. En una línea 

similar, Kaveh et al. (2020) observaron que los adolescentes con sobrepeso 

presentaban niveles muy bajos de autoestima, y se encontró que esta relación 

estaba directamente relacionada con el funcionamiento y la comunicación 

familiar. Además, Valenzuela (2019) descubrió una correlación entre el ambiente 

familiar y los niveles de autoestima, resaltando la importancia de mantener un 

entorno familiar saludable para promover una autoestima sólida entre los alumnos 

de quinto de secundaria en una institución educativa en Cusco. 
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Estas conclusiones refuerzan la perspectiva presentada por Hermoza 

(2015), quien argumenta que los valores éticos y culturales se transmiten y 

consolidan en el seno de la familia. Hermoza destaca que la personalidad de los 

miembros familiares se moldea a través de la comunicación entre padres e hijos, 

subrayando así la importancia fundamental de facilitar espacios de comunicación 

dentro del entorno familiar. 

4.3.  COMPROBACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

En esta sección, se procede a evaluar las hipótesis planteadas con el objetivo de 

analizar si hay evidencia empírica que las respalde. Para ello, se utilizarán diversas 

pruebas estadísticas y se establecerán los niveles de significancia pertinentes. 

4.3.1. Prueba de hipótesis especifica 1 

Hipótesis Nula (H0): La comunicación abierta no se relaciona de manera 

directa y significativa con los niveles de autoestima en estudiantes de la IES 

Agropecuario 151 - Macarí, Puno 2022.  

Hipótesis Alterna (H1): La comunicación abierta se relaciona de manera 

directa y significativa con los niveles de autoestima en estudiantes de la IES 

Agropecuario 151 - Macarí, Puno 2022. 

• Criterio: Regla de decisión 

- P valor > .05: Se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 

alterna. 
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- P valor < .05: Se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis 

nula.  

Tabla 8 

Correlación entre comunicación abierta y los niveles de autoestima en 

estudiantes 

 

Nota: ** La correlación es significativa en el nivel .01 

Los resultados obtenidos revelan una correlación positiva débil pero 

significativa (rho = .370**, Sig = .000) entre la comunicación familiar abierta y 

la autoestima de los estudiantes de secundaria en la IES Agropecuario 151-Macarí, 

Puno, según el coeficiente de correlación de Spearman. Este hallazgo implica que 

a medida que la calidad de la comunicación familiar abierta aumenta, también lo 

hace la autoestima de los estudiantes. Al ser el nivel de significación menor a .05, 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, indicando que 

existe una relación significativa entre la comunicación familiar y la autoestima en 

estos estudiantes.  

La relación entre la comunicación abierta y la autoestima en los estudiantes 

puede entenderse a través de diversas perspectivas teóricas. Por ejemplo, la teoría 

de Rosenberg (1964) sobre la autoestima sugiere que la percepción de uno mismo 

está intrínsecamente ligada a las interacciones sociales, incluida la calidad de la 

comunicación interpersonal en el entorno familiar. En este sentido, una 

comunicación abierta y positiva en el hogar puede fomentar una autoimagen 

  Niveles de autoestima 

Comunicación abierta 

Rho de Spearman .350** 

Sig. (bilateral) .001 

N 95 
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saludable y una mayor confianza en sí mismos entre los estudiantes. Desde el 

Modelo Circumplejo de Comunicación Familiar de Barnes y Olson (1985), se 

destaca la importancia de la comunicación abierta como una dimensión crucial en 

la dinámica familiar, así que una comunicación abierta facilita la expresión de 

pensamientos, sentimientos y preocupaciones, lo que puede promover un sentido 

de seguridad y aceptación en los estudiantes.  

Estos resultados se alinean con investigaciones previas, como la de 

Ferreyros (2019), que también encontró una correlación positiva muy fuerte entre 

la comunicación familiar y la autoestima en estudiantes de Puno. Asimismo, los 

hallazgos concuerdan con Santos y Larzabal (2021), quienes identificaron una 

correlación significativa entre la dimensión de comunicación en el 

funcionamiento familiar y los niveles de autoestima en estudiantes de secundaria. 

La coherencia en los resultados se refuerza con el trabajo de Kaveh et al. (2020), 

que destacó la importancia del funcionamiento y la comunicación familiar en la 

autoestima de adolescentes con sobrepeso. Además, Valenzuela (2019) encontró 

una correlación entre el ambiente familiar y los niveles de autoestima, resaltando 

la importancia de un entorno saludable en el desarrollo de la autoestima en 

alumnos de secundaria en Cusco. 

En concordancia con las investigaciones mencionadas, Hermoza (2015) 

resalta que los valores éticos y culturales se transfieren y solidifican en el seno de 

la familia, y la personalidad de los miembros se forma a través de la comunicación 

entre padres e hijos. Esta afirmación subraya la importancia fundamental de 

habilitar espacios de comunicación efectiva en el entorno familiar para el 

desarrollo saludable de la autoestima en los estudiantes. La correlación positiva 

identificada en este estudio sugiere que una comunicación familiar abierta puede 
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actuar como un factor protector, contribuyendo positivamente al bienestar 

emocional y la autoestima de los estudiantes. En consecuencia, la implementación 

de programas y estrategias que fomenten la comunicación abierta en el ámbito 

familiar podría ser una intervención efectiva para mejorar la autoestima de los 

estudiantes de secundaria en la IES Agropecuario 151-Macarí, Puno. Además, 

estos resultados respaldan la importancia de considerar el contexto familiar al 

diseñar intervenciones destinadas a fortalecer la autoestima en entornos 

educativos. 

4.3.2.  Prueba de hipótesis especifica 2 

Hipótesis Nula (H0): La comunicación ofensiva no se relaciona de 

manera directa y significativa con los niveles de autoestima en estudiantes de la 

IES Agropecuario 151 - Macarí, Puno 2022. 

Hipótesis Alterna (H1): La comunicación ofensiva se relaciona de 

manera directa y significativa con los niveles de autoestima en estudiantes de la 

IES Agropecuario 151 - Macarí, Puno 2022. 

Tabla 9 

Correlación entre comunicación ofensiva y los niveles de autoestima en 

estudiantes 

 

 

 

 

Nota: ** La correlación es significativa en el nivel .01 

Los resultados obtenidos revelan una correlación positiva débil pero 

significativa (rho = .345**, Sig = .001) entre la comunicación familiar ofensiva y 

  Niveles de autoestima 

Comunicación ofensiva 

Rho de Spearman .345** 

Sig. (bilateral) .001 

N 95 
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la autoestima de los estudiantes de secundaria en la IES Agropecuario 151-Macarí, 

Puno, según el coeficiente de correlación de Spearman. Al ser el nivel de 

significación menor a .05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alternativa, indicando que existe una relación significativa entre la comunicación 

familiar abierta y la autoestima en estos estudiantes. 

La relación entre la comunicación ofensiva y los niveles de autoestima en 

los estudiantes se puede entender a través de varios marcos teóricos. Según Barnes 

y Olson (1985), quienes analizan la dinámica de la comunicación familiar, la 

comunicación ofensiva se refiere a interacciones que podrían ser percibidas como 

insultantes o perjudiciales. Desde esta perspectiva, la presencia de este tipo de 

comunicación en el hogar puede señalar un desequilibrio en el modelo familiar, 

como sugiere el Modelo Circumplejo de Comunicación Familiar de Olson (2000). 

Este desequilibrio puede tener un impacto negativo en la autoestima de los 

estudiantes al limitar su capacidad para expresarse libremente y sentirse valorados 

en el entorno familiar. Además, como se expone en la teoría de Rosenberg (1964), 

puede contribuir a la formación de una autoimagen negativa en los estudiantes, la 

internalización de mensajes negativos por parte de los familiares puede llevar a 

los estudiantes a cuestionar su valía personal y, en última instancia, a experimentar 

una disminución en su autoestima. 

Estos resultados resaltan la importancia de una comunicación familiar 

abierta en el desarrollo de la autoestima de los estudiantes de secundaria. 

Coincidiendo con León y Musitu (2019), la comunicación ofensiva en la familia, 

caracterizada por el uso de palabras agresivas u ofensivas, puede generar 

incomodidad y alejamiento entre los miembros familiares. En este contexto, 

Zaconeta (2018) destaca que los adolescentes cuyas madres mantienen una 
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comunicación familiar hostil están en mayor riesgo de desarrollar baja autoestima. 

Estos hallazgos sugieren que el tono y la calidad de la comunicación en el hogar 

tienen un impacto directo en la percepción de sí mismos por parte de los 

adolescentes.  

Además, según Urias (2014), la relación significativa entre la 

comunicación ofensiva y la autoestima en adolescentes mexicanos indica un 

posible peligro de prevalencia a problemas depresivos. Estos resultados refuerzan 

la idea de que la dinámica comunicativa en la familia puede desempeñar un papel 

crucial en la salud mental de los adolescentes, afectando directamente su 

autoestima y predisponiéndolos a problemas emocionales. En consecuencia, la 

identificación de la influencia positiva de la comunicación familiar abierta en la 

autoestima de los estudiantes subraya la importancia de fomentar ambientes 

comunicativos saludables en el hogar. Las intervenciones que promueven la 

mejora de la calidad de la comunicación familiar pueden tener un impacto 

beneficioso en el bienestar emocional de los adolescentes y contribuir a la 

formación de una autoimagen positiva. Estos resultados destacan la relevancia de 

abordar no solo la relación entre la comunicación familiar y la autoestima, sino 

también el impacto psicológico más amplio que puede tener en la salud mental de 

los estudiantes. 
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4.3.3.  Prueba de hipótesis especifica 3 

Hipótesis Nula (H0): La comunicación evitativa no se relaciona de 

manera positiva y significativa con los niveles de autoestima en estudiantes de la 

IES Agropecuario 151 - Macarí, Puno 2022. 

Hipótesis Alterna (H1): La comunicación familiar se relaciona de manera 

positiva y significativa con los niveles de autoestima en estudiantes de la IES 

Agropecuario 151 - Macarí, Puno 2022. 

Tabla 10 

Correlación entre comunicación evitativa y los niveles de autoestima en 

estudiantes 

 

 

 

Nota: ** La correlación es significativa en el nivel .01 

Los resultados obtenidos indican que la comunicación familiar evitativa 

ejerce una influencia en la autoestima de los estudiantes de secundaria en la IES 

Agropecuario 151-Macarí, Puno, según la correlación de Spearman. El valor de 

rho obtenido es de .282**, lo que representa una correlación positiva baja entre 

ambas variables. Este resultado se respalda con un nivel de significancia menor a 

.05 (Sig=.006), lo que lleva al rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la 

hipótesis alternativa. 

La relación entre la comunicación evitativa y los niveles de autoestima en 

los estudiantes encuentra respaldo en la comprensión proporcionada por Barnes y 

Olson (1985). Esta forma de comunicación implica evitar o eludir el contacto 

  Niveles de autoestima 

Comunicación evitativa 

Rho de Spearman .282** 

Sig. (bilateral) .006 

N 95 
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comunicativo, posiblemente como una estrategia para evitar conflictos o 

situaciones incómodas en el ámbito familiar. Según el Modelo Circumplejo de 

Comunicación Familiar de Olson (2000), la presencia de comunicación evitativa 

en el hogar puede llevar a los estudiantes a sentir que no tienen la oportunidad de 

expresar sus pensamientos y sentimientos, lo que puede afectar su autoestima. La 

teoría de Rosenberg (1964) sobre la autoestima subraya que la percepción de uno 

mismo está influenciada por las interacciones sociales, incluida la comunicación 

en el entorno familiar. En este sentido, la presencia de comunicación evitativa en 

el hogar puede limitar la capacidad de los estudiantes para desarrollar una 

autoimagen positiva y confianza en sí mismos. En última instancia, esto puede 

tener consecuencias negativas para su autoestima, ya que pueden internalizar 

mensajes negativos sobre su valía personal debido a la falta de oportunidades para 

expresarse libremente en el hogar. 

Al considerar la perspectiva de León y Musitu (2019) sobre la 

comunicación evitativa en la familia, caracterizada por la desconfianza y el temor 

en expresar ideas o sentimientos, se encuentra un paralelo con los hallazgos de 

Estévez et al. (2005). Estos últimos resaltan que la comunicación evitativa 

propicia niveles bajos de autoestima en los adolescentes, estableciendo una 

conexión clara entre ambas variables. Asimismo, Zaconeta (2018) refuerza esta 

asociación al indicar que existe una mayor probabilidad de baja autoestima entre 

los adolescentes cuyas madres mantienen una comunicación familiar evitativa. 

Los resultados de González (2016), concluyendo que la comunicación 

evitativa está vinculada a una mayor probabilidad de problemas psicológicos, 

incluyendo la baja autoestima en los adolescentes, añaden un respaldo adicional a 

los hallazgos del presente estudio. Estas afirmaciones señalan la importancia de 
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abordar la comunicación evitativa en la familia como un factor que puede 

contribuir a problemas psicológicos y afectar negativamente la autoestima de los 

estudiantes. En este contexto, la evidencia proporcionada por los resultados 

destaca la necesidad de fomentar prácticas de comunicación abierta y receptiva en 

los entornos familiares. La comunicación evitativa, al generar desconfianza y 

temor, puede impactar negativamente en la autoimagen de los adolescentes. 

Intervenciones que promuevan un diálogo abierto y constructivo dentro de la 

familia pueden ser cruciales para mejorar la autoestima de los estudiantes y 

contribuir a su bienestar psicológico. 

4.3.4.  Prueba de hipótesis general 

Hipótesis Nula (H0): La comunicación familiar no se relaciona de manera 

positiva y significativa con los niveles de autoestima en estudiantes de la IES 

Agropecuario 151 - Macarí, Puno 2022. 

Hipótesis Alterna (H1): La comunicación familiar se relaciona de manera 

positiva y significativa con los niveles de autoestima en estudiantes de la IES 

Agropecuario 151 - Macarí, Puno 2022. 

• Criterio: Regla de decisión 

- P valor > .05: Se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 

alterna. 

- P valor < .05: Se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis 

nula. 
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Tabla 11 

Correlación entre comunicación familiar y los niveles de autoestima en 

estudiantes  

 

 

 

Nota: ** La correlación es significativa en el nivel .01 

En base a los resultados obtenidos, la comunicación familiar influye en los 

niveles de autoestima de los estudiantes de secundaria de la IES Agropecuario 

151-Macarí, Puno, según la correlación Rho de Spearman, un resultado de .370** 

indica una correlación positiva débil entre las dos variables, lo que indica que el 

nivel de significación es <.05 (Sig.=.000). Por ende, se acepta la hipótesis alterna 

y se rechaza la hipótesis nula, concluyendo: La comunicación familiar se relaciona 

de manera positiva y significativa con los niveles de autoestima en estudiantes de 

secundaria de la IES Agropecuario 151-Macarí, Puno. 

Desde la perspectiva de Olson (2000) y su Modelo Circumplejo de 

Comunicación Familiar, se sugiere que la falta de comunicación familiar adecuada 

en el hogar puede conducir a desequilibrios en el sistema familiar. Estos 

desequilibrios pueden manifestarse en diversos patrones de comunicación, como 

la comunicación evitativa o la comunicación ofensiva, los cuales pueden ejercer 

influencia en la autoestima de los miembros familiares. Por ejemplo, si la 

comunicación familiar se caracteriza principalmente por ser evitativa o deficiente, 

es probable que los estudiantes perciban una limitación en su capacidad para 

expresar sus pensamientos y sentimientos, lo que podría tener un impacto negativo 

  Niveles de autoestima 

Comunicación familiar 

Rho de Spearman .370** 

Sig. (bilateral) .000 

N 95 
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en su autoestima. Por otra parte, la teoría de Rosenberg (1964) complementa esta 

perspectiva al destacar que la percepción de uno mismo está moldeada por las 

interacciones sociales, incluida la comunicación en el entorno familiar. Si los 

estudiantes se ven expuestos a una comunicación familiar escasa o negativa, es 

probable que internalicen mensajes que cuestionen su valía personal, lo que podría 

traducirse en una autoestima más baja.  

Estos resultados se asemejan, con Ferreyros (2019), quien concluyó que 

presenta una correlación positiva muy fuerte (rho = 0,98) entre la comunicación 

familiar y la autoestima en estudiantes de Puno. Asimismo, Santos y Larzabal 

(2021), quienes concluyeron que existía una correlación significativa entre la 

dimensión comunicación de la variable funcionamiento familiar con los niveles 

de autoestima en estudiantes de secundaria. De igual forma, KavehFarsani et al. 

(2020), detalló que los adolescentes con sobrepeso presentaban niveles muy bajo 

de autoestima y se encontró que la relación principal venia del funcionamiento y 

la comunicación familiar. Del mismo modo, Valenzuela (2019), encontró que una 

correlación entre el ambiente familiar y los niveles de autoestima, lo cual el 

mantenimiento de un ambiente saludable es crucial para fomentar una fuerte 

autoestima en los alumnos de 5° de secundaria de una I.E de Cusco.  

Ante lo mencionado, se rescata que según Hermoza (2015), refiere que los 

valores éticos y culturales se transfieren y solidifican en el seno de la familia, ya 

que la personalidad de los miembros de la misma se forma a través de la 

comunicación que se crea entre padres e hijos; por ello, es fundamental habilitar 

espacios de comunicación. 
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V. CONCLUSIONES 

- Se determinó que la comunicación familiar se relaciona de manera positiva y 

significativa con los niveles de autoestima en estudiantes de la IES Agropecuario 151 

- Macarí, Puno 2022, con un coeficiente de correlación de .370 representando una 

correlación positiva baja entre ambas variables, con un nivel de significancia es <.05 

(Sig=.000). Por otra parte, se identificó que el 43.2% presentó tanto un nivel de 

autoestima bajo como una comunicación familiar baja, mientras que el 3.2% presentó 

un nivel alto de autoestima y comunicación familiar, este hallazgo subraya la 

importancia de fomentar la comunicación familiar como un medio para mejorar los 

niveles de autoestima de los estudiantes, lo que a su vez puede tener efectos positivos 

en su desempeño académico y en sus relaciones sociales. 

- Se identificó que la comunicación abierta se relaciona de manera positiva y 

significativa con los niveles de autoestima en estudiantes de la IES Agropecuario 151 

- Macarí, Puno 2022, con un coeficiente de correlación de .350 representando una 

correlación positiva baja, con un nivel de significancia es <.05 (Sig=.001). 

Asimismo, se identificó un nivel bajo en autoestima y comunicación abierta en el 

40% de evaluados, mientras que el 3.2% presenta un nivel alto de autoestima y 

comunicación familiar abierta, esto destaca la necesidad de promover una 

comunicación abierta en las familias para fortalecer la autoestima para contribuir a 

una mejor integración social y a la reducción de comportamientos de riesgo. 

- Se reconoció que la comunicación ofensiva se relaciona de manera positiva y 

significativa con los niveles de autoestima en estudiantes de la IES Agropecuario 151 

- Macarí, Puno 2022, con un coeficiente de correlación de .345 representando una 

correlación positiva baja, con un nivel de significancia es <.05 (Sig=.001). 
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Adicionalmente, se evidenció una comunicación ofensiva baja y nivel de autoestima 

bajo en el 25.3%, mientras que la comunicación ofensiva alta y autoestima alta se 

evidenció en el 4.2% de participantes, esto sugiere que una comunicación menos 

ofensiva en el ámbito familiar puede estar relacionada con niveles más altos de 

autoestima, promoviendo así un ambiente más saludable y positivo tanto a nivel 

familiar como social. 

- Se estableció que la comunicación evitativa se relaciona de manera positiva y 

significativa con los niveles de autoestima en estudiantes de la IES Agropecuario 151 

- Macarí, Puno 2022, con un coeficiente de correlación de .282 representando una 

correlación positiva baja, con un nivel de significancia es <.05 (Sig=.006). Por otra 

parte, se evidenció una autoestima baja y comunicación evitativa baja en el 27.4%, 

mientras que el 4.2% presentó un nivel elevado de autoestima y alta comunicación 

evitativa, esto indica que la evitación en la comunicación familiar puede tener un 

impacto negativo en la autoestima de los estudiantes, subrayando la importancia de 

abordar y mejorar este aspecto para fomentar un entorno social más inclusivo y 

apoyador.
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VI. RECOMENDACIONES 

- A la UGEL Melgar: Realizar convenios con instituciones educativas para fortalecer 

los lazos familiares de los estudiantes, mediante actividades colaborativas que 

fomenten una comunicación abierta y fortalezcan la autoestima de los estudiantes, 

contribuyendo así a un desarrollo integral. 

- Al director de la Institución: Se recomienda organizar más programas de escuelas 

para padres, como talleres y seminarios, enfocados en promover la comunicación 

familiar y mejorar la autoestima de los estudiantes, reconociendo el papel crucial de 

los padres como pilares en la formación emocional y académica de sus hijos. 

-  Al coordinador de Tutoría y Orientación Educativa (TOE): Se le sugiere promover 

la participación activa y multidisciplinaria en programas que aborden la autoestima 

y la comunicación familiar. Esto se puede lograr mediante un plan integral que 

incluya talleres y actividades diseñadas para fortalecer las habilidades sociales y 

emocionales de los estudiantes, mejorando así su bienestar general. 

- A los padres de familia: Se les recomienda involucrarse en programas educativos, 

seminarios y talleres que la institución ofrece para mejorar la comunicación familiar 

y fortalecer la autoestima de sus hijos. Esto es esencial para apoyar un desarrollo 

emocional positivo y un rendimiento académico óptimo en los estudiantes.
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ANEXO 3. Instrumentos de recolección de información:  comunicación familiar (x) 

CUESTIONARIO DE COMUNICACIÓN FAMILIAR 

(CA-M/CA-P. Barnes y Olson) 

DATOS GENERALES: 

Edad: ________    Grado: _________ Sección: ___________ Fecha: _____________ 

Sexo:   Masculino          Femenino 

Apreciado Alumno (a) El presente, tiene el propósito de recoger información relacionada 

con la participación de los padres en la comunicación familiar de ustedes. En este sentido, 

agradecemos de antemano la honestidad de sus respuestas, dada la seriedad exigida por 

una investigación. 

Marque con una X el número que corresponda a su respuesta. 

A continuación, se le formulará 20 ítems, cuyas alternativas de respuesta se le detallará 

más delante. Seleccione la que considere acertada según su criterio. 

1 2 3 4 5 

Nunca Pocas veces Algunas veces Muchas veces Siempre 

 

N° ITEMS 

MI PADRE MI MADRE 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 Puedo hablarle acerca de lo que 

pienso sin sentirme mal o 

incomodo/a 

          

2 Creo todo lo que me dice.           
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3 Me presta atención cuando le 

hablo. 

          

4 No me atrevo a pedirle lo que 

deseo o quiero. 

          

5 Me dice cosas que me hacen 

daño. 

          

6 Puede saber cómo me siento sin 

preguntármelo. 

          

7 Nos llevamos bien.           

8 Si tuviese problemas podría 

contárselos. 

          

9 Le demuestro con facilidad mi 

efecto. 

          

10 Cuando estoy enojado/a no le 

hablo. 

          

11 Tengo mucho cuidado con lo 

que digo. 

          

12 Le digo cosas que le hacen daño.           

13 Cuando le hago preguntas, me 

responde con sinceridad. 

          

14 Intenta comprender mi punto de 

vista (mi forma de ver las cosas). 

          

15 Hay temas de los que prefiero no 

hablarle. 
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16 Pienso que es fácil hablarle de 

los problemas. 

          

17 Puedo expresarle mis 

verdaderos pensamientos. 

          

18 Cuando hablamos me pongo de 

mal humor 

          

19 Intento ofenderme cuando se 

enoja conmigo. 

          

20 No creo que pueda decirle cómo 

me siento realmente en 

determinadas situaciones. 

          

 

Gracias por tu cooperación. 
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ANEXO 4. Instrumentos de recolección de información: niveles de autoestima (y)  

ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSEMBERG 

Edad: ________    Sexo:   M         F         Grado: _________ Sección: ___________ 

Fecha: _____________ 

Estimado Alumno (a) 

El siguiente instrumento tiene como objetivo: evaluar el sentimiento de satisfacción que 

una persona tienen consigo misma. Recuerde que no es una prueba, por ende, no existe 

respuesta correcta ni incorrecta. Por ello te pedimos que respondas con sinceridad a los 

indicadores. 

Marque con una X su respuesta y elija solo una opción por cada indicador. 

A. Muy de Acuerdo 

B. De acuerdo 

C. En desacuerdo 

D. Muy en desacuerdo 

 

N° INDICADORES A B C D 

1 

Siento que soy una persona digna de aprecio, 

al menos en igual medida que los demás. 

    

2 

Estoy convencido de que tengo cualidades 

buenas. 

    

3 

Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la 

mayoría de la gente. 
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4 Tengo una actitud positiva hacia sí mismo.     

5 En general estoy satisfecho de mí mismo.     

6 

Siento que no tengo mucho de lo que estar 

orgulloso 

    

7 

En general, me inclino a pensar que soy un 

fracasado. 

    

8 

Me gustaría poder sentir respeto por mí 

mismo. 

    

9 Hay veces que realmente pienso que soy inútil.     

10 A veces creo que no soy buena persona.     

SUBTOTAL     

TOTAL  

 

Gracias por tu cooperación. 
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ANEXO 5. Base de datos de comunicación familiar y niveles de autoestima 

  COM. ABIERTA 
COM. 

OFENSIVA  COM. EVITATIVA AUTOESTIMA 

N
° 

P
1 

P
2 

P
3 

P
6 

P
7 

P
8 

P
9 

P1
3 

P1
4 

P1
6 

P1
7 

P
5 

P1
2 

P1
8 

P1
9 

P
4 

P1
0 

P1
1 

P1
5 

P2
0 

P
1 

P
2 

P
3 

P
4 

P
5 

P
6 

P
7 

P
8 

P
9 

P1
0 

1 3 3 2 2 2 1 2 4 2 1 1 1 3 3 4 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 1 2 1 2 3 

2 3 2 3 2 1 2 2 2 1 2 3 4 1 2 4 3 3 1 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 

3 3 3 2 1 2 2 2 4 2 1 3 2 3 2 3 3 2 2 1 3 1 1 4 1 1 2 4 1 2 1 

4 3 3 3 1 1 4 2 4 1 3 3 1 1 1 4 3 3 1 3 3 1 2 4 1 1 2 3 1 3 1 

5 1 4 2 2 1 2 3 3 2 2 1 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 3 1 2 2 1 1 1 2 2 

6 3 4 4 2 3 3 3 1 2 3 2 4 4 2 4 3 2 4 3 4 2 2 2 2 2 2 4 2 3 2 

7 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 1 3 2 3 4 1 1 2 2 4 

8 3 2 1 2 2 4 2 4 2 1 3 2 1 2 2 2 3 1 4 3 2 1 1 2 2 1 4 1 3 2 

9 1 4 2 3 2 2 2 4 2 3 1 3 3 1 4 2 3 2 3 2 2 1 1 3 2 1 4 3 2 3 

1
0 

4 5 4 3 5 5 5 3 5 4 4 3 4 3 4 3 3 3 5 4 
3 3 1 3 3 4 4 4 4 3 

1
1 

3 4 2 # 3 4 3 4 1 3 2 2 1 2 4 2 4 3 2 2 
3 2 2 3 3 1 2 2 1 3 

1
2 

1 2 1 1 3 3 2 2 1 1 1 3 3 2 4 3 3 2 1 3 
3 1 1 3 3 1 1 1 2 3 

1
3 

1 3 1 3 3 4 2 2 1 3 2 2 3 3 4 2 2 1 3 3 
1 3 4 1 1 1 2 1 2 1 

1
4 

4 2 3 1 2 4 2 2 1 1 2 1 4 2 4 2 2 3 2 4 
3 2 3 3 3 4 4 3 4 3 

1
5 

1 2 2 2 2 4 1 3 1 4 3 4 3 2 3 3 2 1 3 2 
2 3 1 2 2 3 4 3 1 2 

1
6 

2 4 4 1 4 4 2 3 2 4 4 4 3 2 2 4 2 2 4 3 
3 2 1 3 3 1 1 3 1 3 

1
7 

3 3 3 1 3 4 3 4 1 1 1 4 2 2 4 2 3 1 2 2 
3 1 3 3 3 2 3 1 3 3 

1
8 

2 4 1 3 2 4 2 1 1 1 3 4 2 2 2 3 3 2 4 2 
1 1 3 3 1 3 3 1 4 1 

1
9 

4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 
1 3 1 4 1 3 4 1 4 4 

2
0 

2 2 3 3 3 4 2 3 1 1 1 4 2 3 3 2 4 2 3 2 
2 3 1 2 2 4 1 3 3 2 

2
1 

3 2 2 2 3 1 1 4 1 1 3 2 2 2 2 3 3 2 4 2 
1 3 2 4 1 3 4 3 1 2 

2
2 

5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 
3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 

2
3 

2 2 1 1 1 2 2 3 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 3 3 
3 1 1 3 3 1 1 3 1 3 

2
4 

4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 
1 3 2 3 4 2 3 1 1 2 

2
5 

5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 
3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 

2
6 

1 2 1 1 2 3 2 4 1 1 2 2 1 2 2 3 2 1 4 3 
1 3 3 1 1 2 4 2 4 1 

2
7 

4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 
2 4 1 2 2 4 1 3 2 4 

2
8 

3 2 3 3 1 1 2 3 2 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 
3 1 3 3 3 4 2 1 1 3 

2
9 

1 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 1 1 3 
1 2 3 1 1 3 4 2 4 1 
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3
0 

1 4 3 1 2 2 2 2 1 1 1 4 2 2 3 2 2 1 2 2 
1 3 4 1 1 2 4 1 2 1 

3
1 

1 3 3 2 3 4 3 1 1 2 3 3 3 2 2 2 2 2 4 3 
1 1 3 1 1 2 3 3 1 1 

3
2 

2 4 1 3 2 3 1 3 1 1 1 4 3 1 3 2 2 1 1 3 
2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 

3
3 

3 3 1 1 2 2 2 1 1 3 2 4 3 2 3 3 3 2 1 3 
3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 

3
4 

1 4 1 1 2 3 1 4 2 3 2 4 1 2 4 2 2 1 2 2 
2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 

3
5 

1 3 1 1 3 4 3 3 1 1 1 4 2 2 3 3 2 2 1 2 
2 3 2 2 2 1 2 1 4 2 

3
6 

1 3 3 3 1 4 1 4 2 1 1 1 1 1 4 3 3 1 2 3 
3 1 3 3 3 2 3 1 2 3 

3
7 

3 4 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 3 1 4 3 3 2 4 3 
1 3 2 1 1 3 4 4 3 1 

3
8 

2 3 1 2 1 1 1 4 1 3 3 1 3 2 2 2 3 1 1 2 
1 2 3 1 1 3 3 1 2 1 

3
9 

3 2 2 3 3 4 2 3 1 1 1 1 2 1 3 2 2 2 3 2 
2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 

4
0 

3 2 2 1 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 4 3 2 2 3 3 
3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 

4
1 

3 2 2 2 2 2 2 1 2 1 3 4 2 2 2 3 3 2 4 2 
1 3 2 1 1 3 3 1 3 1 

4
2 

3 3 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 3 1 3 2 3 1 3 3 
3 3 3 3 3 2 3 2 1 3 

4
3 

3 2 2 1 2 4 2 1 1 2 3 1 1 2 2 2 3 1 2 2 
3 2 4 3 3 1 2 1 2 3 

4
4 

1 3 1 3 2 1 3 2 2 1 2 1 2 3 4 2 3 2 1 2 
1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 

4
5 

3 2 1 3 2 2 2 1 2 3 3 4 2 1 3 2 2 1 4 3 
2 1 3 2 2 3 3 1 2 2 

4
6 

2 2 3 1 1 4 2 4 2 2 3 2 1 1 2 3 2 1 2 2 
2 3 1 2 2 4 3 4 3 2 

4
7 

1 3 1 1 2 4 2 2 1 2 1 1 1 3 4 2 2 1 2 3 
1 3 3 1 1 3 3 2 2 1 

4
8 

2 3 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 1 2 2 3 2 4 2 
3 3 4 3 3 3 4 2 3 3 

4
9 

1 3 1 1 1 1 3 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 4 2 
2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 

5
0 

2 3 2 1 2 2 2 1 1 2 3 2 1 2 3 2 3 1 3 3 
1 1 2 1 1 2 2 3 2 1 

5
1 

2 3 1 3 1 3 2 1 2 3 3 1 2 1 3 3 3 1 2 3 
2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 

5
2 

2 4 1 2 1 1 3 3 1 1 3 4 2 2 4 2 2 2 2 2 
3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 

5
3 

2 3 3 1 1 2 3 3 1 2 1 4 3 3 2 3 3 2 2 2 
1 2 3 1 1 2 2 2 2 1 

5
4 

2 2 1 2 2 4 3 1 2 1 2 4 1 3 4 3 3 1 4 3 
1 2 4 1 1 1 3 1 2 1 

5
5 

1 2 2 2 2 3 1 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 
1 2 2 1 1 2 3 2 2 1 

5
6 

1 3 1 2 3 1 1 1 1 3 2 4 3 3 4 3 3 2 2 2 
1 3 2 1 1 2 4 1 3 1 

5
7 

2 4 3 1 2 3 2 2 2 2 3 1 3 3 3 2 3 2 1 2 
1 1 3 1 1 2 2 3 3 1 

5
8 

1 3 2 1 3 2 2 1 1 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 
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ANEXO 6. Constancia de aplicación de instrumento de tesis  
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ANEXO 7. Validación de instrumentos de investigación 
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ANEXO 8. Declaración jurada de autenticidad de la tesis 
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ANEXO 9. Autorización para el depósito de tesis en el Repositorio Institucional. 

 

 


