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Resumen 

El presente estudio tuvo como objetivo relacionar la comunicación familiar y 

autoestima en estudiantes de la Institución Educativa María Auxiliadora, Carhuaz – 

2020. El tipo de estudio fue observacional, prospectivo, transversal y analítico. El nivel 

de investigación fue relacional y el diseño de investigación fue epidemiológico. Para 

llevar a cabo el estudio se contó con una población de 110 estudiantes, con una muestra 

de 83 estudiantes, con un muestreo no probabilístico por conveniencia cuya base fueron 

los criterios de elegibilidad. La técnica que se usó para ambas variables fue la técnica 

psicométrica. Los instrumentos que se usaron fueron, la escala de comunicación 

familiar de Olson (FCS 1985), utilizando la adaptada en el Perú por Copez Lonzoy, 

Villarreal Zegarra y Paz Jesús, 2016)  y la escala de autoestima de Rosenberg (1965), 

usando para la investigación la adaptada por José Luis Ventura León, Tomas Caycho 

Rodríguez, Miguel Barboza Palomino y Gonzalo Salas (2018); los cuales fueron 

aplicados de manera virtual debido al tiempo difícil por la pandemia de la COVID 19 

que se atraviesa a nivel mundial. Se obtuvo como resultado que no existe relación entre 

comunicación familiar y autoestima en los estudiantes. 

Palabras clave: comunicación familiar, autoestima, estudiantes 
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Abstract 

The objective of this study was to relate family communication and self-esteem in 

students of the María Auxiliadora Educational Institution, Carhuaz - 2020. The type of 

study was observational, prospective, cross-sectional and analytical. The level of 

research was relational and the research design was epidemiological. To carry out the 

study, there was a population of 110 students, with a sample of 83 students, with a non-

probabilistic convenience sampling based on the eligibility criteria. The technique used 

for both variables was the psychometric technique. The instruments used were the 

Olson family communication scale (FCS 1985), using the one adapted in Peru by Copez 

Lonzoy, Villarreal Zegarra and Paz Jesús, 2016) and the Rosenberg self-esteem scale 

(1965), using for the research is adapted by José Luis Ventura León, Tomas Caycho 

Rodríguez, Miguel Barboza Palomino and Gonzalo Salas (2018); which were applied 

virtually due to the difficult time due to the COVID 19 pandemic that is going through 

worldwide. It was obtained as a result that there is no relationship between family 

communication and self-esteem in students. 

Keywords: family communication, self-esteem, students 
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Introducción 

Teniendo en cuenta que una buena comunicación en la familia puede determinar 

el comportamiento que adopten los hijos en el futuro, incluso pueden impedir conductas 

violentas y los hijos pueden crecer con una autoestima saludable. Mantener una 

comunicación adecuada debe ser lo prioritario en los hogares, sin embrago una gran 

parte de la población en el mundo, en Latinoamérica en nuestro país se encuentra 

afectada por falta de una comunicación adecuada, los miembros de la familia necesitan 

ser escuchados el ser humano es un ser social y eso le lleva a comunicarse y expresar 

sus emociones y sentimientos (Aguilar, 2017). 

Si en el hogar hay una comunicación positiva con mensajes claros, adecuados y 

demostración de afecto habrá una autoestima positiva, pero si no hay una comunicación 

adecuada afectara la autoestima de los integrantes de la familia teniendo dificultades 

para resolver conflictos (Rivadeneira, 2017).  

Es así que un estudio realizado en China, por Shi et al. (2017), donde centraron 

su investigación en los impactos familiares y la autoestima en los estudiantes 

universitarios de china; en el cual dieron a conocer como resultado, que el desarrollo de 

la autoestima guarda relación con el entorno de vida y los antecedentes de cultura de las 

personas. Para el crecimiento y la socialización individual de las personas, la familia 

viene a ser el entorno más cercano; ya que los deberes más importantes se dan y se 

resuelven dentro de la familia. Explicaron también que los estudiantes universitarios se 

encuentran en la etapa de transformación, de cambios, propios de la adolescencia tardía; 

donde aún tienen un vínculo emocional con la familia y la influencia familiar no está 

debilitada. 
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Así también, en el país de México (Martínez, et, 2009), al realizar estudios dio a 

conocer, que, si en el hogar no hay una comunicación activa o asertiva de padres a 

hijos, los hijos tienden a establecer el tipo de comunicación negativa, donde no 

expresan lo que realmente sienten, desean o piensan; lo cual genera una autoestima baja 

apoyada en la desconfianza desarrollada por los hijos, así también propensos a 

desarrollar conductas violentas. 

En Ecuador, (Tostón, 2016, p.59); realizaron una investigación; donde dieron a 

conocer como resultado, que la mayoría de estudiantes que entablan una comunicación 

evitativa con sus progenitores, dificulta que se puedan expresar con comodidad sus 

emociones, sus pensamientos y sobre todo sus sentimientos. Asimismo, otro estudio que 

realizaron en el mismo país, da a conocer como resultado, que, al no cultivar una buena 

comunicación dentro de la familia, afecta directamente en la autoestima de los hijos, lo 

cual trae como consecuencia variación en el ámbito social, sin ganas de entablar nuevas 

relaciones o de poder sostener alguna conversación fluida. (Tandazo y Ortiz, 2016) 

Es así que, en Perú, en la ciudad de Arequipa, realizaron una investigación, 

donde concluyeron que en las familias donde existe violencia, hay comunicación en voz 

alta, gritos, los estudiantes presentan mayor inseguridad en sí mismos, incapacidad; 

generan tendencia al fracaso, desarrollando una autoestima baja (Ochoa, 2016, p. 100). 

En la ciudad de Carhuaz, se encuentra la Institución Educativa María 

Auxiliadora, ubicada en la provincia de Carhuaz, Distrito de Carhuaz, Departamento de 

Ancash; dicha institución prestigiosa por brindar educación académica de calidad. La 

situación actual de la institución educativa por parte de los estudiantes, viene 
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atravesando distintos cambios, ya que se evidencia bajo rendimiento académico, 

agresión entre compañeros, falta de dialogo, falta de interés a los estudios; 

desmotivación; dando a conocer así que posiblemente se esté suscitando a consecuencia 

de la relación en su entorno familiar, dando a entender que la comunicación que 

manejan de padres a hijos no es clara ni concisa, frecuentando así a los gritos y críticas, 

lo cual estaría afectando la autoestima de los estudiantes; evidenciándose en el 

comportamiento o conducta de riesgo que vienen presentando. 

De allí surge la pregunta ¿existe relación entre la comunicación familiar y 

autoestima en los estudiantes de secundaria de la I.E. María Auxiliadora, Carhuaz, 

2020? Y para ser respondida se planteó objetivos, de manera general, relacionar la 

comunicación familiar y autoestima en estudiantes de la I.E. María Auxiliadora, 

Carhuaz, 2020. Y de manera específica: 

Describir la comunicación familiar en estudiantes de la I.E. María Auxiliadora, 

Carhuaz, 2020 

Describir la autoestima en estudiantes de la I.E. María Auxiliadora, Carhuaz, 

2020. 

Dicotomizar la comunicación familiar y la autoestima en estudiantes de la I.E. 

María Auxiliadora, 2020. 

De todo lo antes mencionado, podemos decir que el estudio justifica su 

realización de manera teórica en tanto que contribuye con la línea de investigación de la 

escuela profesional de Psicología de la ULADECH referido a comunicación familiar, 

convirtiéndose así en subproyecto de dicha línea. Asimismo, convirtiéndose en 
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antecedente de nuevas investigaciones y tratándose de una población cuyas 

características principales son estudiantes de secundaria los cuales cuentan con recursos 

económicos medios y bajos, siendo así una población emergente, de constante cambio 

debido a la edad adolescente que atraviesan y con conflictos familiares como la que 

vive la población en general.  

Aunque el estudio no tiene carácter práctico o aplicado se podría usar la 

información del resultado para realizar talleres o actividades orientadas a fortalecer la 

satisfacción de la población estudiada. 
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1. Revisión de la literatura 

1.1. Antecedentes 

Zaconeta (2018) realizó una investigación cuyo objetivo es determinar las 

subescalas de la comunicación familiar que explican el nivel de autoestima de los 

estudiantes del Centro Educativo Ebenezer del distrito Vinto, Cochabamba, Bolivia, 

2017. La metodología utilizada en el presente estudio corresponde a un diseño no 

experimental, transversal de tipo descriptivo y explicativo. Para la recolección de datos 

se administró el Cuestionario de Comunicación Familiar Padres – Hijos de Barnes y 

Olson, con una confiablidad de 0.75 para la escala en general y un coeficiente de 0.87 

para las subescalas (Musitu y García, 2001). Asimismo, el Inventario de Autoestima de 

Coopersmith adaptado por Brinkmann, Segure y Solar (1989) en Chile con una 

confiabilidad de 0.81 y 0.93 para las diferentes escalas. La muestra estuvo conformada 

por 128 estudiantes de 1ero a 4to año del nivel secundario. Los resultados muestran que 

un adolescente con una comunicación familiar abierta baja con la madre tiene 2.297 

veces mayor riesgo de desarrollar una baja autoestima comparado con aquellos 

adolescentes que tienen una alta comunicación familiar abierta. Del mismo modo, un 

adolescente con una alta comunicación familiar ofensiva con la madre tiene 2.410 veces 

mayor riesgo de desarrollar autoestima baja respecto a los adolescentes que tienen baja 

comunicación ofensiva con la madre. Asimismo, un adolescente que tenga baja 

comunicación abierta con la madre tiene 6.546 veces más riesgo de desarrollar baja 

autoestima familiar comparado con aquellos que tienen una alta comunicación abierta, 

además sugiere que una alta comunicación ofensiva con el padre tiene 4.853 veces 

mayor riesgo de desarrollar autoestima familiar baja. 
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Cuba (2020) realizó un estudio titulado Comunicación familiar y autoestima en 

estudiantes de la institución educativa pública “San Ramón”. El presente estudio tuvo 

como objetivo identificar la relación que existe entre la comunicación familiar y la 

autoestima en los adolescentes del 4to grado de educación secundaria de la institución 

educativa “San Ramón”, Ayacucho – 2020, el estudio fue epidemiológico y analítico, 

porque se estudió la prevalencia de la comunicación familiar y autoestima en 

estudiantes. La población estuvo constituida de 35 estudiantes entre los 15 y 18 años de 

edad de ambos sexos, la mayoría procedente de Huamanga, el muestreo fue no 

probabilístico, porque se llegó a aplicar a todos los estudiantes de dicho salón, llegando 

a obtener a una muestra de n= 35. El instrumento utilizado fue la Escala de 

Comunicación Familiar y la escala de autoestima de Rossemberg, los resultados 

obtenidos mediante el estadígrafo del Tao b Kendal nos permiten observar que el nivel 

de significancia que es equivalente a 0.278 es un valor menor a 0,5 por lo que se 

concluye que no existe relación entre la comunicación familiar y autoestima en los 

estudiantes de la institución educativa. Se observó también que el 80% (28) de los 

estudiantes tiene un nivel de comunicación medio y el 57.1 % (20) de los estudiantes 

tienen una autoestima elevada.  

Rosillo (2020) título su investigación Comunicación Familiar y Autoestima en 

Mujeres de una Asociación Cristiana de la Provincia de Pisco - 2020. que tuvo como 

objetivo identificar la relación que existe entre comunicación familiar y autoestima en 

mujeres de una Asociación Cristiana de la provincia de Pisco – 2020. Para su 

realización se contó con una población de 55 mujeres de dicha Asociación, con una 

muestra de 20 mujeres de la edad de 20 a 40 años con un muestreo no probabilístico por 
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conveniencia cuya base fueron los criterios de inclusión y exclusión, el tipo de 

investigación fue observacional prospectivo, transversal, y analítico de nivel relacional 

con un diseño epidemiológico, la técnica que se usó fue la Psicométrica, los 

instrumentos la escala de comunicación familiar de Olson, (FC S 1985), utilizando la 

adaptada en el Perú por Copez Lonzoy, Villarreal Zegarra, y Paz Jesús, 2016) y la 

escala de autoestima de Rosenberg (1965),usando para esta investigación la adaptada 

por José Luis Ventura León, Tomás Caycho Rodríguez, Miguel Barboza Palomino y 

Gonzalo Salas (2018). Al ser procesados los resultados se encontró que existe relación 

entre comunicación familiar y autoestima en un nivel moderado de relación, con un 

nivel de comunicación medio y una autoestima alta. Se concluyó que hubo una relación 

de significancia de ,034, el 45% de las mujeres presentaron un nivel de comunicación 

familiar medio, el 60% con un nivel de autoestima alta. 

Granda, (2019). Estudio titulado “Autoestima en estudiantes de 4to grado de 

educación secundaria de la institución educativa N°128 la Libertad – San Juan de 

Lurigancho, lima 2019” el estudio tuvo como objetivo determinar la autoestima en los 

estudiantes en mención, este estudio fue de tipo observacional, prospectivo, transversal 

y descriptiva; el nivel de investigación fue descriptivo, la muestra con la que se trabajo 

fue 55 estudiantes; el instrumento utilizado fue la Escala de Autoestima de Rosenberg. 

Los resultados obtenidos en este estudio fueron que los estudiantes evaluados presentan 

una autoestima medio. 

Roman, (2019). Su estudio fue titulado, “Comunicación Familiar en estudiantes 

de educación secundaria de la institución educativa N°88044, COISHCO, 2019”, tuvo 

como objetivo describir la comunicación familiar en la población en mención, el tipo de 
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estudio fue observacional, prospectivo, transversal y descriptivo; el nivel de 

investigación fue descriptivo y el diseño de la investigación fue epidemiológico. La 

muestra fue no probabilística de tipo por conveniencia, estuvo conformada por un total 

de 194 estudiantes, el instrumento que se utilizo fue la escala de comunicación familiar 

(FSC). El resultado del estudio fue que la comunicación familiar en la mayoría (69%) 

de los estudiantes en mención se encuentran en un nivel medio. 

1.2. Bases teóricas de la investigación 

1.2.1. Comunicación Familiar 

1.2.1.1. Definición. Se considero algunas definiciones de comunicación 

familiar: 

Para Olson (1985), la comunicación familiar es manifestar lo que uno siente y 

piensa para que de esta manera las personas puedan interactuar, crear vínculos de 

amistad a si poder conocerse mutuamente y comprenderse. En la familia los vínculos de 

amistad son enormes por ello es de relevancia tener una buena comunicación. 

Así también Gallego (2006), afirma, que la comunicación familiar es un todo, 

explicando así que es un proceso el cual incluye diferentes actividades así como son: 

religión, costumbres, sentimientos y conocimientos de los que conforman la familia; 

con un lenguaje ya sea oral o no verbal; esa así que una buena comunicación diaria 

traerá como resultado reforzar a toda la estructura familiar. 

También Antolínez (1991), afirma que la comunicación familiar, es una vía o 

medio por donde la familia puede compartir y dar a conocer sus sentimientos, dogmas o 
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pensamientos; la comunicación se podrá dar entre dos o más personas, considerándose 

así un emisor del mensaje y un receptor del mensaje.  

1.2.1.2 Bases de la comunicación familiar. Sobre la historia de la 

comunicación familiar algunos autores nos dicen: 

Roiz (1989) en sus páginas nos indica que la comunicación es de tiempos muy 

remotos donde por los años 50 hicieron un estudio de Betson y el equipo de palo Alto 

de California dando como resultado que todo actuar de una persona es comunicación. 

Según lo escrito por Roiz la comunicación familiar está considerada en temas de 

comunicación con el inicio de los simposios de Rogers y Fitzpatrick, por los años de 

1972 se instala en la Asociación Nacional de Comunicación, en el año 1995 llega a ser 

parte de esta asociación. 

Por otro lado, Garcés (2010) sostiene que desde muchos años atrás la 

comunicación ha sido siempre un tema de estudio, a Aristóteles se le dio el permiso 

para que pueda dar su punto de vista de cómo se realiza la comunicación en las 

personas. Barnes y Olson (1985), fueron los fundadores de una escala de comunicación 

familiar de padres y adolescentes. Esta escala ha sido empleada por distintos 

investigadores siendo de gran ayuda. 

Existen muchas teorías de la comunicación familiar, dentro de las teorías 

presentamos el Modelo circunflejo de Olson. Este sistema familiar fue desarrollado por 

el Dr. David H. Olson y sus colegas Russell y Sprenkleen, en 1979 a 1989, con la 

finalidad de añadir lo teórico y práctico  es así que se añade la cohesión familiar  y 

adaptabilidad, dándonos a conocer que mientras la familia se encuentre  cohesionada 
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tendrá una buena comunicación con cada integrante de la familia en cambio cuando uno 

disminuye en la cohesión y  adaptabilidad está será afectada por lo tanto no habrá una 

buena comunicación, Olson indica que la comunicación positiva es ponerse en lugar de 

la otra persona, escuchando antes de dirigir alguna palabra, dando la oportunidad a que 

los cónyuges, hijos se puedan comunicar de una manera asertiva con adaptabilidad y 

cohesión. La comunicación negativa es determinada por las críticas, los insultos no 

conllevando a que uno no se pueda sentir bien ya que no será para una buena 

construcción de la comunicación eliminando la cohesión y adaptabilidad, la 

comunicación fue incluida desde el año 1893 la cual toma un lugar importante 

permitiendo la dinámica de las dos dimensiones. Polaino y Martínez (2003) 

1.2.1.3. Componentes de la comunicación familiar. Se presenta a los 

siguientes autores: 

Gallego (2006), afirma que la comunicación familiar está constituida de forma 

verbal y escrita, es la que va a integrar la comunicación por el cual la persona pueda dar 

a conocer lo que piensa a y siente a si ver las necesidades de cada integrante. Otro 

factor que contribuye en la comunicación es como uno se siente emocional, mental y 

psicológicamente. Para concluimos podemos decir que la comunicación familiar se 

lleva a cabo en un contexto cultural e histórico donde cada miembro de la familia va 

nutriendo sus conocimientos. 

Del mismo modo Garcés (2010) cita a Gutiérrez (1977), donde nos indica que la 

familia interactúa de forma interna y externa, en la comunicación interna la familia 

disfruta de los vínculos de amistad en ayuda mutua en distintos tipos de trabajo, cada 
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uno tiene el rol que le corresponde es más las aspiraciones de cada miembro de la 

familia lo comparten dando aportaciones; en lo externo la familia tiende a comunicarse  

con los miembros de la comunidad manejando una buena comunicación y buenas 

aportaciones para el bien de la comunidad. 

Así mismo para Copez, Villareal y Paz (2016), hay tres niveles de comunicación 

como es el alto bajo y medio, en el nivel alto cada integrante de la familia se va a sentir 

satisfecho mostrando una excelente comunicación familiar. En el nivel medio la familia 

presenta una comunicación moderadamente buena, teniendo ciertas preocupaciones e 

incomodidades en lo referente a comunicación. En el nivel bajo se puede ver un déficit 

de comunicación la familia no tiene una buena comunicación. 

1.2.1.4. Características de la comunicación familiar. Se presentan los 

siguientes autores: 

Según Tostón (2016), afirma que la comunicación familiar es caracterizada 

como movimiento de cambios, debido a que las personas desde su nacimiento hasta que 

mueren son un proceso de cambio continuo, dichos cambios pueden dañar muchas 

veces los patrones de comunicación. Otra característica, señalada por el autor es que la 

comunicación familiar es un proceso de avance en la cual los miembros de la familia 

podrán ser recompensados o sancionados. Asimismo, otra de las características es que 

la comunicación en la familia debe ser expresada con asertividad para de esa manera no 

dañar a ningún integrante y no llegar a la agresividad. 

De igual manera Moré, Bueno, Rodríguez y Zunzunegui (2005), al hacer 

investigación con familias, obtuvieron como resultado, que a pesar que eran familias 
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bien consolidadas, tenían carencia en cuanto a comunicación lo cual les impedía llegar a 

un buen funcionamiento familiar. Es así que sugieren los siguientes pasos para lograr 

una buena comunicación: al identificar el tema de conversación iniciar siendo claros, 

siempre prestar atención en el dialogo, todo dialogo que se realice deberá ser 

asertivamente para evitar cambio de emociones, sobre todo la comunicación debe ser 

edificante para de esa manera evitar conflictos dentro de la familia, por último, se 

deberá mostrar seguridad al integrante que necesita ser escuchado. 

1.2.2. Autoestima.  

1.2.2.1. Definición. Se presentan las siguientes definiciones  

Rosenberg (1996), afirma que la autoestima es cuando una persona tiende 

valorarse positivo o negativamente, donde influye como base dos áreas el afectivo y 

cognitivo, siendo así como el ser humano piensa sobre sí mismo. 

Asimismo, Coopersmith (1967), manifiesta que la autoestima se explica en 

como el ser humano se valora a sí mismo, expresando así tal valoración en las 

actividades que realiza a diario. 

Por otro lado, Wilber (1995), nos da a conocer que el desarrollo del ser humano 

depende la autoestima que tenga, el cual se construirá positivo o negativamente de 

acuerdo a la estructura mental que la persona pueda tener de sí mismo. 

De las definiciones citadas en el presente trabajo de investigación; podemos 

definir a la autoestima como la valoración que el ser humano tiene de sí mismo y como 

se auto acepta; lo cual será reflejado en las actitudes que la persona realiza ya sea en su 

círculo familiar, laboral o social. 
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1.2.2.2. Bases de la autoestima. Las bases de la autoestima vienen a ser 

aquellos elementos primordiales sobre las cuales surge y se apoya su desarrollo, según 

los autores que se menciona a continuación: 

Wilber (1995), refiere sobre la autoestima que se sustenta en tres bases 

primordiales: siendo el primero la aceptación plena o total, permanente e incondicional, 

en este punto el autor manifiesta que dentro de la familia debemos aceptarnos tal y 

como somos y de esa manera corregir con paciencia los defectos de cada integrante de 

la familia,  la serenidad y la estabilidad son resultados de aceptación, lo cual se refiere 

al estado de ánimo que puedan tener dentro de la familia, es así como todos tienen el 

deber de ser partícipes en fomentar y fortalecer la autoestima, para ello es importante 

contar con la enseñanza por lado de los padres. La segunda base viene a ser amor, con 

el cual el autor nos da a entender que su efecto en el entorno familiar ayuda a que los 

miembros de la familia lleguen a formar una personalidad madura y así cuando se den 

cuanta que se equivocaron se rectifiquen a conciencia, porque lo que se debe juzgar son 

aquellos actos mal hechos mas no a la persona, es así que cuando se ama se acepta lo 

mal hecho y se corrige. Por último, está la base de elogiar todo esfuerzo y logros de los 

hijos, así como también de los conyugues, debido a que es más constructivo los elogios 

a estar criticando sus defectos, los padres deben corregir con amor, el ser humano debe 

aceptarse y sobre todo lograr una disposición positiva ante cualquier dificultad. Es 

importante que cada integrante de la familia sepa o sienta que se le ama, y de esa 

manera podrá lograr un máximo desarrollo de sus potencialidades.  

También, Coopersmith (1995), afirma en cuanto a la autoestima que está basada 

en lo siguiente: siendo la primera base el Significado, lo cual lo conceptualiza como la 
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manera de como el ser humano piensa que es amado por los seres que lo rodean o que él 

quiere y la manera en la que es tratado por ellos; asimismo también expresa que la 

autoestima vienen a ser cambiante así como puede menguar, incrementar o permanecer, 

siendo así que las personas pueden pasar por las misma situaciones, en las que cada uno 

tendrá distintas reacciones. 

1.2.2.3. Teorías de la autoestima. Para el estudio se ha considerado las 

siguientes teorías: 

Teoría de Rosenberg (1996), menciona que la autoestima es formada en un 

contexto sociocultural, el cual puede ser negativa o positiva. Es así que dentro de ella 

puede influenciar la familia, la cultura, la sociedad, relaciones interpersonales, con una 

serie de valores se puede medir la autoestima que posee una persona. Asimismo, el 

autor mencionado afirma que el ser humano presenta tres niveles de autoestima: siendo 

el primero nivel alto, con lo cual no explica que en este nivel la persona tiene un 

concepto positivo de sí mismo y se acepta tal y como es; el segundo nivel pertenece al 

nivel medio, en el que el autor explica la persona no se siente superior ni inferior a los 

demás, donde también no tiene aceptación completa de sí mismo; por último el nivel 

bajo, donde explica que la persona no se acepta como es sintiendo rechazo a sí mismo. 

Teoría de Carl Rogers (1971), en esta teoría el autor afirma que todo ser humano 

tiene oculto el yo positivo, pero así presentan dificultades de aceptarse, así como 

también no se sienten amadas; toda persona debería tratar de cultivar el yo positivo 

escondido el cual le será de mucha ayuda o apoyo en su desarrollo como persona. 
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Teoría de Martín Ross (2013), da a conocer la teoría psicológica el cual es 

mencionada en su libro “el mapa de la autoestima” donde explica que la autoestima 

presenta tres dimensiones: siendo así la primera dimensión la autoestima derrumbada, 

caracterizada porque la persona tiende a rechazarse a sí mismo; segunda dimensión 

viene a ser autoestima vulnerable la persona tiende a valorarse a si mismo pero al no 

lograr el objetivo que se propuso rápidamente baja su autoestima echándose la culpa de 

su fracaso; por ultimo explica la dimensión de la autoestima robusta, donde menciona 

que la persona siempre se muestra firme dando a conocer una autoestima saludable a 

pesar de sus fracasos. 

1.2.2.4. Componentes de la autoestima. Según Chávez (2017), cita a Cortés 

(1999), afirma que la autoestima tiene diversos componentes entre las cuales menciona: 

Componente cognitivo. El autor explica que es como el ser humano se percibe o 

piensa de sí mismo, todo ello relacionándose así con la autoimagen, autoconcepto y 

autoaceptación, lo cual implica el desarrollo de la personalidad. 

Componente Emocional. Este componente está caracterizado por estar unido o 

entrelazado con las emociones, así como también con el amor que los seres humanos se 

tienen a sí mismos. Es así que la persona adquiere en el transcurso de su vida distintos 

tipos de emociones ya sean bien positivas o bien negativas; lo cual va determinar su 

autoestima. 

Componente Conductual. Conociendo el concepto de autoestima, que viene a ser 

aceptarse, conocerse y sobre todo valorarse, lo cual demuestra la persona al exterior 

donde las personas interactúan; es así que el ser humano al tener una buena autoestima 
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(positiva) llegara a mostrar conductas coherentes, responsables, sobre todo mostrar una 

buena conducta para resolver problemas o conflictos. 

También Barroso (2000), afirma que el ser humano al llegar a satisfacer sus 

necesidades tiende a desarrollarse así también como vivir procesos hasta el final de su 

vida. En conclusión, la autoestima es la fuerza interna el cual conduce a la persona al 

logro de sus metas y objetivos. 

1.2.2.5. características de la autoestima. Encontramos diferentes autores, a 

continuación, se presenta: 

Coopersmith (1995) afirma, que hay diversas características planteadas acerca 

de autoestima, es así que el autor refiere que la autoestima es cambiable, vulnerable de 

acuerdo a la edad y sexo (mujer, varón); asimismo nos dice que la autoestima es propia 

de cada persona por lo tanto es individual; y eso hace diferente a cada persona, 

intrínseco. 

También, Barroso (2000), afirma que la autoestima presenta características 

primordiales, donde la persona al sentirse bien consigo mismo tiende a desarrollarse, 

conservarse a sí mismo y al medio que lo rodea, asimismo es organizado, practica los 

valores y sobre todo presenta un estado emocional estable.  

Así mismo, Craighead, McHale & Pope (2001), da a conocer tres características 

primordiales, siendo una de ellas la actitud explicando, así como uno interactúa con otra 

persona, para así evaluar el comportamiento que tiene la persona. El segundo 

comportamiento viene a ser como una persona responde a ciertos comportamientos ya 

sea de manera violenta o pacifica, lo cual nos da a conocer el nivel de autoestima que 
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presenta; por último, menciona que la persona se conoce a si mismo identificando sus 

sentimientos que le hacen diferente de los demás asimismo se califica (autoconcepto) 

teniendo en cuanta la valoración de las personas que lo rodean. 

1.2.3. Enfoque sistémico 

1.2.3.1. Definición. A través del enfoque sistémico, distintas investigaciones 

nos mencionan acerca de temas de familia no solo se basan en rasgos de 

personalidad se basa también en cómo se desarrolla la familia, en cómo se 

identifica, como se relaciona con cada uno de sus integrantes. La familia nos da 

a conocer un amplio concepto acerca de la familia encontrando ventajas y 

desventajas para una buena organización familiar, la persona tiene una 

interacción con la sociedad para un buen desarrollo. Espinal, Gimeno & 

González (2006) 

1.2.4. contexto social 

1.2.4.1. Definición. La organización mundial de la salud publica frente al 

COVID- 19 que esta va atravesando en distintos países frente al encierro 

universal se ve afectado en distintos rubros, económico, social, hasta político las 

medidas se deben de retomar de poco a poco evaluando cada rubrica, ha traído 

muchas perdidas, así como también es este tiempo han aumentado los maltratos 

familiares, separaciones familiares, afectando también la salud mental de las 

personas. 
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2. Hipótesis 

Ho: No existe asociación entre la comunicación familiar y autoestima en 

estudiantes de secundaria de la I.E. María Auxiliadora, Carhuaz, 2020 

Hi: Existe asociación entre la comunicación familiar y autoestima en estudiantes 

de secundaria de la I.E. María Auxiliadora, Carhuaz, 2020 

3. Método 

3.1. El tipo de investigación 

El tipo de estudio fue observacional porque no hubo manipulación de la 

variable; prospectivo, porque lo datos recogidos fueron a propósito del estudio 

(primarios); transversal, porque se realizó una sola medición a la misma población; y 

analítico, porque el análisis estadístico fue bivariado. (Supo, 2014). 

3.2. Nivel de investigación 

El nivel de investigación fue relacional porque se buscó demostrar dependencia 

probabilística entre la comunicación familiar y autoestima, en tanto que no se pretendió 

conocer las relaciones causales, sino más bien la dependencia estadística, que a través 

de la estadística bivariada que permitió hacer asociaciones (Chi Cuadrado). (Supo, 

2014). 

3.3. Diseño de investigación 

El diseño de investigación fue epidemiológico, porque permitió conocer los 

factores relacionados a la comunicación familiar y autoestima de los estudiantes de 

secundaria. (Supo, 2014). 
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3.4. El universo, población y muestra 

El universo son los estudiantes de secundaria. La población estuvo conformada 

por los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa María Auxiliadora que 

cumplan con los criterios de elegibilidad: 

Criterios de Inclusión 

• Estudiantes matriculados en el año 2020. 

• estudiantes de ambos sexos. 

• Estudiantes mayores de 12 años. 

• Estudiantes que asisten a clases. 

Criterios de Exclusión 

• Estudiantes con dificultades de comprensión de los instrumentos y que por lo tanto 

no puedan desarrollarlos. 

 Por lo que la población será un total de N = 110. 

se consideraron a los estudiantes que accedían a participar del estudio, por lo 

cual se optó por trabajar con una muestra no probabilística de tipo por conveniencia, 

haciendo un total de n= 83 estudiantes. 

3.5. Operacionalización de variables 

Tabla 1 

Matriz de operacionalización de variables 
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VARIABLE DE 

ASOCIACIÓN 

DIMENSIONES / 

INDICADORES 

VALORES 

FINALES 

TIPO DE 

VARIABLE 

Autoestima Sin dimensiones 

Alto 

Medio 

Bajo 

Categórica, 

nominal, 

politómica 

VARIABLE DE 

SUPERVISIÓN 

DIMENSIONES / 

INDICADORES 

VALORES 

FINALES 

TIPOS DE 

VARIABLE 

Comunicación familiar Sin dimensiones 

Alto 

Medio 

Bajo 

Categórica, 

ordinal, 

politómica 

3.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.6.1. Técnicas 

La técnica que se utilizó para la evaluación de la variable de asociación y 

supervisión fue la técnica psicométrica, que consiste en lo declarado en la ficha técnica 

de cada instrumento. 

3.6.2. Instrumentos 

Para la presente investigación se usó la Escala de Comunicación familiar de 

Olson et al. (2006), utilizando la adaptada en el Perú por Copez Lonzoy, Villarreal 

Zegarra y Paz Jesús, 2016) y la escala de autoestima de Rosenberg (1965), usando para 

la investigación la adaptada en el Perú por José Luis Ventura León, Tomas Caycho 

Rodríguez, Miguel Barboza Palomino y Gonzalo Salas (2018). 

3.7. Plan de análisis 

Teniendo en cuenta que nuestro estudio es de tipo observacional, prospectivo, 

transversal y descriptivo; el nivel de estudio relacional; variables categóricas, 

nominales, y aunque son politómicas (por lo que se requiere su dicotomización, para 

realizar el procedimiento estadístico de asociación); por todo lo antes dicho se usó la 
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prueba estadística Chi Cuadrado de independencia, con un nivel de significancia de = 

5% = 0,05. El análisis estadístico fue bivariado. El procesamiento de los datos se realizó 

a través del software Microsoft Excel 2013 y Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) ver. 22. 

3.8. Principios éticos 

El presente estudio contemplará los principios éticos necesarios para su 

realización, sugeridos por el comité de ética y el reglamento de ética de la universidad. 

Es así que se consideró como principios a la protección a las personas, en tanto que se 

respetará en todo momento la dignidad humana, la identidad, la diversidad, la 

confidencialidad y la privacidad; libre participación y derecho a estar informado, 

pues se contará con la manifestación de voluntad, informada, libre, inequívoca y 

específica; beneficencia no maleficencia, dado que en todo momento se cuidará de no 

hacer daño a los sujetos que participarán del estudio. 
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4. Resultados 

Tabla 2 

Comunicación familiar en estudiantes de secundaria de la I.E. María Auxiliadora, 

Carhuaz, 2020. 

Comunicación Familiar f % 

Alto 8 9.6 

Medio 63 75.9 

Bajo 12 14.5 

Total 83 100.0 

 

Nota. De la población estudiada la mayoría (75.9 %) presenta comunicación familiar 

media. 

 

Tabla 3 

Nivel de autoestima en estudiantes de secundaria de la I.E. María Auxiliadora, 

Carhuaz, 2020. 

Autoestima f % 

Alto 43 51.8 

Medio 19 22.9 

Bajo 21 25.3 

Total 83 100.0 

 

Nota. De la población estudiada la mayoría (51.8) presenta un nivel de autoestima alta. 
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Figura 1 

Gráfico de puntos del análisis de correspondencia simple de la comunicación familiar y 

autoestima de la I.E. María Auxiliadora, Carhuaz, 2020. 

 

 
 

 

Nota. De las variables analizadas en el proceso de dicotomización se halló que los 

puntos más próximos son los de autoestima alta con el nivel de comunicación familiar 

medio. 
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Tabla 4  

Comunicación familiar y autoestima en estudiantes de la I.E. María Auxiliadora, 

Carhuaz, 2020 (valores dicotomizados) 

Comunicación familiar 

dicotomizado 

Nivel de autoestima dicotomizado 

alto otros Total 

Media 

Otros 

5 

16 

6.0% 

19.3% 

7 

55 

8.4% 

66.3% 

12 

71 

14.5% 

85.5% 

Total 21 25.3% 62 74.7% 83 100.0% 

Nota. De la población estudiada tanto para los que tienen un nivel de autoestima alta y 

otros la comunicación familiar es media.  

 

Tabla 5 

El ritual de la significancia estadística 

Hipótesis 

Ho: No existe asociación entre la comunicación familiar media y nivel de 

autoestima alta en estudiantes de la I.E. María Auxiliadora, Carhuaz, 2020. 

H1: Existe asociación entre la comunicación familiar media y nivel de 

autoestima alta en estudiantes de la I.E. María Auxiliadora, Carhuaz, 2020. 

Nivel de significancia 

Nivel de Significancia (alfa) α = 0,05 = 5%   

 

Estadístico de prueba  

Chi cuadrado de Pearson 

 

Valor de P= 0,159= 15,9% 

 

Lectura del p-valor 

Con una probabilidad de error del 15,9% existe asociación entre la comunicación 

familiar media y autoestima alta en los estudiantes de la I.E. María Auxiliadora, 

Carhuaz, 2020. 

Toma de decisiones  

No existe asociación entre la comunicación familiar media y autoestima alta en 

estudiantes de la I.E. María Auxiliadora, Carhuaz, 2020. 

Descripción: En la presente tabla para comprobar la hipótesis planteada, se utilizó la 

prueba del Chi-cuadrado de Pearson, obteniéndose como p valor 15.9% que está muy por 
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encima del nivel de significancia del 5%, lo cual permitió la decisión de aceptar la 

hipótesis nula, es decir, no existe asociación entre la comunicación familiar media y 

autoestima alta en los estudiantes de la I.E. María Auxiliadora, Carhuaz, 2020. 

5. Discusión 

La presente investigación tuvo como objetivo relacionar la comunicación 

familiar y autoestima en estudiantes de la I.E. María Auxiliadora, Carhuaz, 2020. Esta 

idea de investigación surge por el hecho de que se observa que los estudiantes, vienen 

atravesando distintos cambios, ya que se evidencia bajo rendimiento académico, 

agresión entre compañeros, falta de dialogo, falta de interés a los estudios; 

desmotivación; dando a conocer así que posiblemente se esté suscitando a consecuencia 

de la relación en su entorno familiar, dando a entender que la comunicación que 

manejan de padres a hijos no es clara ni concisa, frecuentando así a los gritos y críticas, 

lo cual estaría afectando la autoestima de los estudiantes; evidenciándose en el 

comportamiento o conducta de riesgo que vienen presentando. Asimismo, Uribe (2012), 

afirma que los adolescentes que no tienen confianza en ellos mismos, que se evaden de 

sus labores, que tratan de llamar la atención con comportamientos relacionados con 

actos autodestructivos y dañinos. Lo cual nos conlleva a pensar que existe relación entre 

comunicación familiar y autoestima en estudiantes de la I.E. María Auxiliadora, 

Carhuaz, 2020. 

Después de realizar el presente estudio, se halló que no existe relación entre la 

comunicación familiar y autoestima en los estudiantes de la institución educativa, 

Carhuaz, 2020. Este resultado sustenta su validez interna en tanto que cuido la 

coherencia entre cada uno de los elementos de la investigación, se usó información para 
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el sustento teórico de fuentes confiables y el recojo de datos fueron realizados por el 

mismo investigador. En cuanto a validez externa se destaca las limitaciones en el tipo 

de muestreo no probabilístico usado que no permite la extrapolación de los resultados. 

El presente estudio difiere en comparación con Rosillo (2020), quien realizó un 

estudio y dio a conocer como resultado que si existe relación entre comunicación 

familiar y autoestima; donde se usó el mismo instrumento de evaluación, , usando 

también un muestre no probabilístico; donde su población fueron mujeres de una 

asociación cristiana, siendo así que en comparación con el presente estudio se trabajó 

con distintas poblaciones. Asimismo el presente resultado concuerda con lo estudiado 

por Zaconeta (2018) quien hallo que no existe evidencia necesaria para afirmar que 

existe relación entre las subescalas de la comunicación familiar con el autoestima, 

donde su población fue estudiantes de secundaria; donde se usó el cuestionario de 

comunicación familiar padres – hijos de Barnes y Olson y el inventario de autoestima 

de coopersmith, por lo que es importe mencionar que el instrumento de autoestima 

utilizado por el autor es diferente comparado al presente estudio. Así también concuerda 

en comparación con lo estudiado por Cuba (2020) para quien, no existe relación entre 

ambas variables, usando también un muestre no probabilístico y el mismo instrumento 

de evaluación a estudiantes de una institución educativa. Asimismo, dichos resultados 

se explican en que la comunicación familiar se basa en expresar los sentimientos y 

emociones, en saber sentir, conocer de la otra persona como de sí mismo, a fin de tener 

una escucha abierta. Es decir que le entienda y ayude. En la familia hay fuertes lazos de 

amistad por la cual es importante la comunicación (Olson, 1985). La autoestima es la 

valoración que el individuo tiene de sí mismo y la manera de como él se percibe es la 
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auto aceptación que él tenga de sí mismo, y esto se puede reflejar mediante las actitudes 

que el individuo se desarrolla en su entorno social, laboral y familiar; jugando así un 

papel importante la familia y la manera en que cada miembro expresa sus pensamientos 

sentimientos y emociones. (López, 2019). El hecho de tener comunicación familiar baja 

no significa que esta vaya ser determinante en el nivel de autoestima baja, ya que esta 

puede desarrollarse independientemente del nivel de comunicación. (Rivadeneira, 2017) 

afirma que la autoestima no siempre dependerá de la comunicación familiar lo que 

indica que existen otros factores que pueden influenciar en ambas variables, ya que se 

puede tener una alta autoestima y un nivel de comunicación bajo y así recíprocamente. 

Así, (Orduña, 2003, p. 8), manifiesta que la comunicación familiar no es determinante 

en la formación de la autoestima; debido a que la autoestima si bien es cierto se forma 

dentro de la familia, pero también influyen los amigos, la escuela, así también los 

medios de comunicación, y entorno social, laboral, cultural , entre otros, es importante 

mencionar que la idea o el pensamiento que tenga de él, será consecuente en el 

manteamiento así como la evolución del mismo.  

En lo referente a los resultados se halló que los estudiantes presentan una 

comunicación familiar media y una autoestima alta. 
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6. Conclusiones 

Se obtuvo como resultado que no existe relación entre la comunicación familiar 

y autoestima en estudiantes de la I.E. María Auxiliadora, Carhuaz, 2020. 

De la población estudiada la mayoría presenta comunicación familiar media y 

autoestima alta. 
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Apéndice A. Instrumento de evaluación 

UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS 

ÁNGELES DE CHIMBOTE FACULTAD 

CIENCIAS DE LA SALUD 

ESCUELA PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA 

INSTRUMENTO DE EVALUACION 

I. ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSENBERG 

 Instrucciones: 

A continuación, encontrará una lista de afirmaciones en torno a los 

sentimientos o pensamientos que tiene sobre usted. Marque con una X la 

respuesta que más lo identifica. 

 

 

PREGUNTAS 

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

1. Siento que soy una persona digna de aprecio, al 

menos en igual medida que los demás. 

    

2. Creo que tengo un buen número de cualidades.     

3. En general, me inclino a pensar que soy un 

fracasado/a. 

    

4. Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la 

mayoría de la gente. 

    

5. Siento que no tengo muchos motivos para 

sentirme orgulloso/a de mí. 

    

6. Tengo una actitud positiva hacia mí mismo/a.     

7. En general, estoy satisfecho conmigo mismo/a.     

8. Desearía valorarme más a mí mismo/a.     

9. A veces me siento verdaderamente inútil.     

10. A veces pienso que no soy bueno/a para nada.     

N° 
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UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES DE 

CHIMBOTE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

ESCUELA PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA 

INSTRUMENTO DE EVALUACION 

 

I. ESCALA DE COMUNICACIÓN FAMILIAR (FCS) 

A continuación, encontrara una serie de enunciados acerca de cómo 

son las familias, por lo que usted encontrará cinco posibilidades de 

respuesta para cada pregunta. 

Gracias por tu participación 

 1 2 3 4 5  

Totalmente en 

desacuerdo 

Generalmente 

en desacuerdo 

Indeciso Generalmente 

de acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

N° PREGUNTA 1 2 3 4 5 

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

comunicamos. 

     

2 Los miembros de la familia son muy buenos escuchando. 
     

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

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

que quieren. 

     

5 
Los miembros de la familia pueden discutir calmadamente sus 

problemas. 

     

6 Los miembros de la familia discuten sus ideas y creencias 
     

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

respuestas honestas. 

     

8 
Los miembros de la familia tratan de comprender lo sentimientos de 

los otros miembros. 

     

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

cosas negativas 

     

10 Los miembros de la familia expresan sus verdaderos sentimientos 
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Apéndice B. Consentimiento informado 

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

ESCUELA PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Sr. / Sra. 

 

La Escuela Profesional de Psicología la Universidad Católica los Ángeles de 

Chimbote comprometida con el respeto a la dignidad de las personas y el desarrollo 

de la ciencia, le informa que estamos realizando un estudio científico sobre la 

Relación entre Comunicación Familiar y Autoestima en universitarios de la 

universidad Católica los Ángeles de Chimbote y para ello se evaluó a su menor hijo 

con la escala de ESCALA DE COMUNICACIÓN FAMILIAR (FCS) Y ESCALA 

DE AUTOESIMA DE ROSENBERG, Así mismo le comunicamos que la evaluación fue 

anónima, y si usted no está de acuerdo o desea mayor información puede ponerse en 

contacto con nosotros a través del celular o por correo. 

 

 

Muy agradecidos, investigador 

Meliza Lizbeth Leiva Pocoy 

Estudiante de psicología de la ULADECH Católica 

Cel. 936268697 

meliza_pocoy@hotmail.com 

 

mailto:meliza_pocoy@hotmail.com
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Aplicado virtual 
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Apéndice C. Cronograma de actividades 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

N° Actividades 

2015  2021 2022 

2015 – 02 2017 – 01 2021 – 02 2022 – 01 

Mes Mes Mes Mes 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Elaboración del Proyecto X X X              

2 
Revisión del proyecto por 

el jurado de investigación 
  X              

3 

Aprobación del proyecto 

por el Jurado de 

Investigación 

  X              

4 
Exposición del proyecto 

al Jurado de Investigación 
  X              

5 
Mejora del marco teórico 

y metodológico 
   X X            

6 

Elaboración y validación 

del instrumento de 

recolección de datos 

     X X          

7 
Elaboración del 

consentimiento informado  
       X         

8 Recolección de datos         X        

9 
Presentación de 

resultados 
         X       

10 
Análisis e Interpretación 

de los resultados 
          X      

11 
Redacción del informe 

preliminar 
           X     

12 

Revisión del informe final 

de la tesis por el Jurado 

de Investigación 

            X    

13 

Aprobación del informe 

final de la tesis por el 

Jurado de Investigación 

             X   

14 

Presentación de ponencia 

en jornadas de 

investigación 

              X  

15 
Redacción de artículo 

científico 
               X 
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Apéndice D. Presupuesto 

Presupuesto desembolsable  

(Estudiante) 

Categoría  Base % o Número Total (S/.) 

Suministros (*)    

Impresiones 0.30 100 30.00 

Fotocopias 0.05 500 25.00 

Empastado 30.00 1 30.00 

Papel bond A-4 (600 hojas) 0.05 600 30.00 

Lapiceros 0.30 30 9.00 

Servicios    

Uso de Turnitin 50.00 2 100.00 

Sub total   224.00 

Gastos de viaje    

Pasajes para recolectar información 2.30 10 23.00 

Subtotal    

Total de presupuesto desembolsable   247.00 

Presupuesto no desembolsable 

(Universidad) 

Categoría Base % o Número Total (S/.) 

Servicios    

Uso de Internet (Laboratorio de 

Aprendizaje Digital – LAD) 
30.00 4 120.00 

Búsqueda de información en base de datos 35.00 2 70.00 

Soporte informático (Módulo de 

Investigación del ERP University – MOIC). 
40.00 4 160.00 

Publicación de artículo en repositorio 

institucional 
50.00 1 50.00 

Sub total    

Recurso humano    

Asesoría personalizada (5 horas por 

semana) 
63.00 4 252.00 

Subtotal   252.00 

Total de presupuesto no desembolsable   652.00 

Total (S/.)   899.00 
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Apéndice E. Ficha técnica del instrumento de evaluación 

Escala de Comunicación familiar 

Ficha técnica 

Nombre Original: Family Communication Scale – FCS 

Autores: D. Olson et al. (2006). En nuestro medio Copez, Villarreal y Paz 

(2016) reportaron índices aceptables propiedades métricas. 

Objetivos: 

Evaluar de manera global la comunicación familiar. 

Administración: 

• Individual o grupal. 

• Adolecentes a partir de 12 años de edad. 

Duración: Aproximadamente 15 minutos. 

Características: 

La escala de comunicación familiar (FCS) está conformada por 10 ítems de tipo 

Likert de cinco alter- nativas, cuya valoración es 1 (extremadamente 

insatisfecho), 2 (generalmente insatisfecho), 3 (indeciso), 4 (generalmente 

satisfecho) y 5 (extremadamente satisfecho), con una puntuación máxima posible 

de 50 y mínima de 10. Se define la comunicación familiar como el acto de 

transmitir información, ideas, pensamientos y sentimientos entre los miembros 

de una unidad familiar, a través de la percepción de satisfacción respecto de la 

comunicación familiar, escuchar, expresión de afectos, discutir ideas y mediar 

conflictos. En la versión original (n = 2465) representa a la población 

estadounidense (M = 36.2, DE = 9.0, α = .90) 
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Análisis de confiabilidad 

Copez, Villarreal y Paz (2017) realizaron un análisis de las propiedades 

psicométricas de la Escala de Comunicación Familiar (FCS) en una muestra 

de 491 estudiantes de una universidad privada en Lima Metropolitana. Se 

analizaron los errores del modelo y la invarianza por sexo y, finalmente, se 

estableció la confiabilidad con diferentes estimadores del alfa. Se obtuvo un 

alto nivel de consistencia interna. Se concluye que la FCS presenta adecuadas 

propiedades psicométricas. 

Baremos de calificación e interpretación 

Se suman las respuestas obteniendo el puntaje directo (PD) y teniendo en cuenta 

los Pc (percentiles) se identifica la categoría de comunicación familiar. 

 Escala de comunicación familiar 

  Pc PD 

Alto 99 50 

Los miembros de la 

familia se sienten muy 

positivos acerca de la 

calidad y cantidad de su 

comunicación familiar. 

95 50 

90 50 

85 48 

80 47 

Medio 75 46 

Los familiares se 

sienten generalmente 

bien acerca de la 

comunicación familiar, 

pudiendo tener algunas 

preocupaciones. 

70 45 

65 43 

60 42 

55 41 

50 40 
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45 39 

40 38 

35 36 

30 35 

25 33 

Bajo 20 31 

Los familiares tienen 

muchas preocupaciones 

sobre la calidad de la 

comunicación familiar. 

15 29 

10 27 

5 23 

1 14 

                       Fuente: Valle y Cabrera (2020) 

 

Autor: Morris Rosenberg 

Año: 1989 

Nombre: Escala de Autoestima de Rosenberg (EA-Rosenberg) 

Objetivo: Evaluar el sentimiento de satisfacción que una persona tienen consigo 

misma. La autoestima refleja la relación entre la autoimagen real y la autoimagen ideal. 

Áreas/Factores: Un solo factor  

Población: a partir de 13 años  

Tiempo de aplicación: 5 min. Aprox.  

Tipo de instrumento: escala. 

Número de ítems: 10 
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Descripción: La escala consta de 10 ítems con 4 opciones de respuesta: desde Muy de 

acuerdo (4) a Muy en desacuerdo (1). Consta de 5 ítems directos y 5 inversos (Ítems 

inversos: 3, 5, 8, 9 y 10). Para controlar la aquiescencia y la tendencia a responder 

afirmativamente. (Rosenberg, 1965). 

Normas de aplicación: La persona evaluada responde los 10 ítems en una escala tipo 

Likert de 4 puntos (de Muy de acuerdo a Muy en desacuerdo). 

Corrección e interpretación: La puntuación se obtiene sumando la puntuación directa de 

los ítems 1, 2, 4, 6, 7 y la puntuación invertida de los ítems 3, 5, 8, 9 y 10. La puntuación 

final oscila entre 10 y 40. Las puntuaciones mayores son indicadoras de una autoestima 

más alta. 

BAREMOS EN LA POBLACION 

 

Validez y confiabilidad en nuestro contexto: 

 
 

Percentil 

Grupo General 

(Gongora y Casullo, 

2009) 

Grupo clínico 

(Gongora y Casullo, 

2009) 

Grupo adolescentes 

(Góngora, Fernandez y 

Castro, 2010) 

95 40 38 39 

90 39 37 39 

75 38 35 37 

50 36 30 34 

25 33 26 30 

10 30 21 27 

5 28 19 24 
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La muestra original para el que se desarrolló la escala en la década de 1960 constaba de 

5.024 estudiantes de secundaria y adultos mayores de 10 escuelas seleccionadas al azar en 

el estado de Nueva York y se anotó como una escala de Guttman. La escala tiene 

generalmente una alta fiabilidad: correlaciones test-re test están típicamente en el intervalo 

de 0,82 a 0,88, y alfa de Cronbach para diversas muestras están en el rango de 0,77 a 0,88 

(ver Blascovich y Tomaka, 1993 y Rosenberg, 1986 para más detalles). Los estudios han 

demostrado tanto una estructura de dos factores (confianza en sí mismo y auto desprecio) 

como escala unidimensional y ara obtener las normas para una muestra similar a la suya, 

debe buscar en la literatura académica para encontrar la investigación con muestras 

similares.  

Escala de Autoestima de Rosenberg (EAR). La EAR ha sido traducida y validada en 

distintos países e idiomas: francés, alemán, japonés, portugués, español, etc. 

Recientemente, Schmitt y Allik (2005) realizaron un estudio multicultural, administrando 

la EAR en 53 naciones, en 48 de las cuales se presenta una confiabilidad sobre 0,75. En 

Perú se halló un Cronbach alpha de .78 

Grupo población general argentina, alfa de Cronbach .70 (Góngora y Casullo, 2009) Grupo 

población clínica argentina, alfa de Cronbach .78 Grupo adolescentes argentinos alfa de 

Cronbach .79 (Góngora, Fernández y Castro, 2010). La comprensión de las puntuaciones 

de la Escala de autoestima de Rosenberg: 

Autoestima es baja. Piensa que al sentirse de esta manera está poniéndose trabas de sí 

mismo, lo que no le ayuda a conseguir sus metas. Intenta ver su lado positivo y recordar 
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que el primer paso para que los demás le valoren, es que él mismo se encuentre atractivo su 

forma de ser. 

Autoestima media. El resultado indica que tiene suficiente confianza en sí mismo. Eso le 

permite afrontar la vida con cierto equilibrio, imprescindible para asumir las dificultades 

del camino. 

Autoestima alta. incluso excesiva. Cree plenamente en sí mismo y en su trabajo; esto le da 

bastante fuerza. Sin embargo, quererse excesivamente a sí mismo y poco a los demás 

puede resultar contraproducente, ya que puede conducir a tener conflictos y ser rechazado. 
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Apéndice F. Carta de autorización presentado a la institución. 
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Apéndice G. Matriz de consistencia 

Tabla 6 

Matriz de consistencia

Enunciad

o 

Objetivos Hipótesis Variable(s) Dimensiones 

/ Indicadores 

Metodología 

¿Existe 

relacion 

entre la 

comunic

ación 

familiar 

y 

autoesti

ma en 

los 

estudiant

es de la 

I.E. 

María 

Auxiliad

ora, 

Carhuaz, 

2020? 

 

Relacionar la 

comunicación familiar y 

autoestima en los 

estudiantes de la I.E. María 

Auxiliadora, Carhuaz, 

2020. 

Específicos: 

Describir la comunicación 

familiar en estudiantes de 

la I.E. María Auxiliadora, 

Carhuaz, 2020. 

Describir la autoestima en 

estudiantes de la I.E. María 

Auxiliadora, Carhuaz, 

2020. 

Dicotomizar la 

comunicación familiar y 

autoestima en los 

estudiantes de la I.E. María 

Auxiliadora, Carhuaz, 

2020. 

Ho: No existe 

asociación entre 

la comunicación 

familiar y 

autoestima en 

estudiantes de la 

I.E. María 

Auxiliadora, 

Carhuaz, 2020. 

H1: Existe 

asociación entre 

la comunicación 

familiar y 

autoestima en 

estudiantes de la 

I.E. María 

Auxiliadora, 

Carhuaz, 2020. 

Comunicaci

ón familiar 

 

Autoestima 

Sin 

dimensiones 

El tipo de estudio fue observacional, prospectivo, 

transversal y analítico. El nivel de investigación 

fue relacional. El diseño de investigación fue 

epidemiológico. 

El universo son los estudiantes de secundaria. La 

población estuvo constituida por los estudiantes 

de la Institución Educativa María Auxiliadora, de 

la ciudad de Carhuaz, que cumplan con los 

criterios de elegibilidad. Por lo que la población 

fue un total de N = 110, llegando a una muestra 

de 83 

La técnica que se utilizó fue la encuesta y 

la psicométrica. 

Instrumento: Escala de Comunicación 

familiar y la Escala de Autoestima de Rosenberg 
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