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Abstract.                  DOI:  https://doi.org/10.33262/cienciadigital.v5i3.1737   

Introduction. Family communication is a significant component that influences the way 

of relating and the construction of the affective bond, for behavioral development, 

therefore social skills are a set of capacities, which allow the development of a repertoire 

of actions and behaviors that make people function effectively socially. Therefore, poor 

communication at the family level generates problems in the development of social skills. 

Aim. Determine the relationship between communication and social skills of students of 

General Basic Higher Education of a particular educational institution in Ambato. 

Methodology. This was an observational, prospective, cross-sectional and descriptive 

investigation as they allowed to understand in depth the issue raised by a group of students 

for a short period of time and without including control groups. In addition, the study was 

quantitative in nature, corresponding to the level of relational research since a correlation 

was made between family communication, which was the supervisory variable, and social 

skills, which was the associated variable. Results. Students develop their social skills 

related to feelings (8%), express aggressiveness (11%), do not cope with stress (15%), 

and maintain planning limitations (50%). Conclusion. It was concluded that social skills 

increase expressiveness and social exchange, an aspect that benefits self-esteem, 
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assertiveness, dialogue, making appropriate and timely decisions and assertive behaviors 

in this way favor the teaching of the learning process. 

Keywords: learning, self-esteem, family communication, social skills, learning. 

 

Resumen. 

Introducción. La comunicación familiar es un componente significativo que influye en 

la forma de relacionarse y en la construcción del vínculo afectivo, para el 

desenvolvimiento conductual, por ello las habilidades sociales son un conjunto de 

capacidades, que permiten el desarrollo de un repertorio de acciones y conductas, que 

hacen que las personas se desenvuelvan eficazmente en lo social. Por ello, la escasa 

comunicación a nivel familiar genera problemas en el desarrollo de habilidades sociales. 

Objetivo. Determinar la relación entre comunicación y habilidades sociales de los 

estudiantes de Educación General Básica Superior de una institución educativa particular 

de Ambato. Metodología. La presente fue una investigación de tipo observacional, 

prospectiva, transversal y descriptivo pues permitieron comprender a profundidad la 

temática planteada de un grupo de estudiantes por un periodo de tiempo corto y sin incluir 

grupos de control. Además, el estudio fue de carácter cuantitativo correspondiendo al 

nivel de investigación relacional puesto que se efectúo una correlación entre la 

comunicación familiar la cual fue la variable de supervisión y habilidades sociales que 

fue la variable asociada. Resultados. Los educandos desarrolla sus habilidades sociales 

relacionadas con los sentimientos (8%), exterioriza agresividad (11%), no hace frente al 

estrés (15%), mantiene limitaciones en planificación (50%). Conclusión. Se concluyó 

que las habilidades sociales aumentan la expresividad y el intercambio social, aspecto que 

beneficia en la autoestima, la asertividad, el diálogo, la toma de decisiones adecuadas y 

oportunas y las conductas asertivas de esta forma favorecen la enseñanza del proceso de 

aprendizaje. 

Palabras claves: aprendizaje, autoestima, comunicación familiar, habilidades sociales. 

 

Introducción. 

La familia se constituye en la base fundamental de la comunicación entre sus integrantes, 

en el núcleo familiar los miembros interactúan, intercambian mensajes, pensamientos, 

emociones o sentimientos; además, al existir un grupo de normas, principios y reglas es 

factible la comunicación, representa más que un grupo de personas que conviven y 

comparten vínculos de sangre y apellidos, debe ser entendido el primer grupo social  que 

promueve el desenvolvimiento del adolescente, donde adquiere las primeras pautas en la 

relación social (Ayala, Ochoa, & Jacobo, 2017). Por ende, la comunicación es un medio 

que permite a los miembros de la familia crear y compartir una variedad de conceptos, 

conllevando a la interacción durante la convivencia (Gallego, 2006). 

La adolescencia es considerada un periodo de oportunidades y cambios durante este 

tiempo, los adolescentes tienden a desarrollar sus capacidades para experimentar, aplicar 
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y practicar los valores aprendidos y expresar mediante la utilización del pensamiento 

crítico; además, participa en procesos sociales, en esta etapa asumen nuevas 

responsabilidades, busca su identidad, desarrolla habilidades que permitirá convertirse en 

un adulto responsables (Borrás, Reynaldo, & López, 2017). Por lo expuesto, y 

considerando que el estudio se efectuó en la ciudad de Ambato, Ecuador, es necesario 

mencionar que la Educación General Básica Superior abarca a octavo, noveno y décimo 

grados donde se encuentran los estudiantes de 12 a 15 años de edad (Ministerio de 

Educación, 2017). 

Por otro lado, se entiende por comunicación al proceso que admite el intercambio de 

información, ideas, pensamientos, emociones o habilidades que tienen en común dos o 

más personas, imprescindible para la supervivencia e interacción del ser humano, siendo 

inherente a las relaciones humanas (Fedor, 2016). La comunicación familiar es 

considerada un componente significativo que influye en la forma de relacionarse y en la 

construcción del vínculo afectivo entre cada integrante de la familia, de esta manera 

establece roles y funciones dentro del núcleo familiar a través de la confianza y 

consolidación de vínculos emocionales (Cudris, Gutiérrez, Barrios, & Manjarres, 2020). 

Debe reconocerse que la comunicación en la familia es el eje central para el 

desenvolvimiento conductual positivo o negativo de las personas a nivel social. 

Dicho de otro modo, las habilidades sociales son un conjunto de capacidades, que 

permiten el desarrollo de un repertorio de acciones y conductas, que beneficia en el 

desenvolvimiento eficaz del ser humano en el área social (Sánchez, 2016). Estas 

habilidades son complejas, están formadas ideas, sentimientos, creencias y valores 

producto del aprendizaje y la experiencia (Flores, Garcia, Calsina, & Yapuchura, 2016). 

Todo lo mencionado influye en las conductas y actitudes que exteriorice la persona en su 

relación e interacción con los demás (Vera, Valle, & Mazacón, 2017). 

Los problemas de comunicación tienen relación con eventos contextuales 

desencadenantes como separaciones matrimoniales, problemas y pérdidas familiares, 

patrones de violencia, agresiones y discusiones (Castillo, Chávez, & Zoller, 2019); en 

algunos casos desencadenan problemas en las habilidades sociales,  pues los estudiantes 

se muestran dominantes, solucionan sus problemas de forma agresiva, molestan a los 

demás, agreden física o verbalmente; suelen tener conflictos permanentes con sus 

compañeros, o viceversa se muestran tímidos y no hablan, son temerosos del contacto con 

los demás, generalmente pasan inadvertidos entre sus compañeros y en ocasiones por el 

profesor, muestran sentimientos de inferioridad y baja autoestima (Holst, Galicia, Gómez, 

& Degante, 2017).  

Por otra parte, la comunicación entre padres e hijos en ocasiones está obstaculizada, pues 

los problemas aumentan, entre más libertad desean los hijos para conocer y disfrutar del 

mundo. Los padres quieren ejercer más control sobre ellos para protegerlos (Seguí, 2010). 

Existen estudios realizados por (Betancourth, Zambrano, Ceballos, Benavides, & Villota, 

2017); (Suárez & Vélez, El papel de la familia en el desarrollo social del niño: una mirada 

desde la afectividad, la comunicación familiar y estilos de educación parental, 2018) 
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donde señalan que la escasa comunicación a nivel familiar genera problemas en el 

desarrollo de habilidades sociales, al limitar la generación de actitudes, valores, creencias, 

capacidades cognitivas y estilos de interacción como entablar adecuadas relaciones con 

pares, y participar en diversos grupos sociales o académicos, expresar pensamientos, 

sentimientos y emociones o buscar solución a los problemas.  

Con el fin de dilucidar esta problemática es necesario determinar la relación entre 

comunicación familiar y habilidades sociales en adolescentes de entre 12 a 15 años, 

considerando que, las habilidades sociales son reforzadas de acuerdo al ambiente familiar 

y al tipo de relación que mantengan los sujetos de la investigación con sus padres.  

Estado del arte 

La comunicación, elemento esencial en la integración familiar y el progreso en las 

habilidades sociales 

La familia es el primer grupo social donde las personas desarrollan su identidad, (Meza 

& Paez, 2016) aporta en la adquisición de las primeras experiencias, valores y visión del 

mundo mediante el comportamiento, la comunicación y el diálogo, elementos que 

benefician en la convivencia, mejora el clima cálido, favorece en el desarrollo (físico, 

social, afectivo y cognitivo.), incrementa los vínculos afectivos, disminuye el estrés y la 

tensión, refuerza la confianza, la seguridad y la autoestima, de esta forma contribuye en 

el progreso de las habilidades sociales  

La familia se constituye en el pilar esencial que contribuye en el desarrollo de la 

personalidad, la autocomprensión y aceptación de uno mismo, elementos que permiten a 

los hijos lograr la madurez en la toma de decisiones; desde esta perspectiva, la 

comunicación familiar (Medina, 2016) se basa en la confianza y comprensión; 

componentes que aportan en el afecto mediante la habilidad de escuchar con mayor 

interés, hablar comprendiendo a los demás. Por lo expuesto (Cudris, Gutiérrez, Barrios, 

& Manjarres, 2020), es necesario fortalecer la paciencia, el entendimiento, la reflexión, 

exteriorización de ideas pensamientos y emociones con actitudes positivas que conlleven 

a una interacción positiva entre el padre, la madre y los hijos, consolidando el respeto 

hacia la comunidad y el entorno.  

La comunicación tiene como factor principal la confianza, (Rivadeneira & López, 2017) 

valor que fortalece la empatía y la convivencia, de esta forma la conducta parental 

contribuye en el aspecto evolutivo, neuroendocrino y adaptativo del niño o niña; 

(Hernández & Gómez, Análisis histórico de la orientación a la familia en niños de la 

infancia preescolar en Cuba, 2018) las relaciones parentales, se constituyen en factores 

determinantes en adquisición de valores afectos, actitudes y modos de ser, siendo un 

medio eficaz y educativo que apoya en la calidad de vida; de acuerdo al criterio de los 

investigadores mencionados se deduce que el diálogo es importante en la relación entre 

los integrantes en el hogar en este sentido, se resalta que las personas en el hogar desean 

ser escuchados, comprendidos e incluidos en las diferentes actividades y decisiones 

realizadas en el ambiente familiar.  
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Por lo tanto, la comunicación eficiente, es la clave para mantener buenas relaciones en el 

interior de la familia y la formación de los/las hijos/as. En este sentido, (Castro, 2015) los 

padres y las madres que se comunican adecuadamente con sus hijos/as, les ofrecen 

autoconfianza y aprendizaje, componentes que refuerzan las habilidades interpersonales; 

(Hernández & Gómez, Análisis histórico de la orientación a la familia en niños de la 

infancia preescolar en Cuba, 2018) enfatiza, los infantes, durante sus primeros días de 

vida buscan comunicarse, emplean el llanto, gemido acciones en demostración de alguna 

dolencia o queja, así establece las bases en la adquisición de experiencia significativas 

encaminadas hacia la expresión de sentimientos, la seguridad, el amor propio; (Meneses, 

2018) la confianza, brindan apertura en las enseñanzas, aprenden a compartir con los 

progenitores sus problemas, exponen sus percepciones, sensaciones actitudes y deseos. 

Existen varios factores que generan barreras en la dinámica familiar, (Bustamante, 2016) 

el insuficiente tiempo por diversas ocupaciones, conflictos por rutinas, promesas 

incumplidas, exceso de confianza, falta de límites claros, actos de violencia y amenaza, 

sentimientos de culpabilidad, humillación en el receptor y pobres relaciones; los aspectos 

indicados conlleva a una comunicación pasiva,  (Aldana, Vereda, & Hidalgo, 2016) los 

integrantes de la familia permanecen en silencio, exteriorizan incertidumbre en la 

expresión por diferentes motivos entre ellos desequilibrio, inestabilidad, miedo o 

vergüenza, guardando las emociones para sí y permitiendo que otros violen sus derechos; 

mientras la comunicación asertiva (Ruiz, 2014) beneficia en el diálogo, la opinión, la 

manifestación de los percepciones, opiniones o deseos de manera directa y adecuada; de 

esta forma se disminuye las formas de agresión.  

A partir de lo mencionado, (Bustamante, 2016) el estilo de comunicación en el ambiente 

familiar, está conexo con al modo de crianza, la forma cómo padres y madres se 

relacionan con cada integrante, conllevando a la satisfacción propia, buenas relaciones, 

comprensión, toma de decisiones propias y pensamiento crítico; mientras los conflictos  

incrementan el comportamiento inadecuado, las conductas disruptivas; siento 

significativo implementar políticas de cuidado familiar y establecer lineamientos en el 

respeto, responsabilidad y compromiso; existiendo la necesidad de abordar acciones 

propicias con ambos  géneros  disminuyendo la desigualdad  e  inequidad  en  las  familias, 

fomentando la equidad en el hogar.  

Se determina que los estilos de comunicación que posee la familia influye en la conducta 

de cada uno de sus integrantes; (Espín, Torres, Poaquiza, & Quiroga, 2017, pág. 184) 

cuando los niños, niñas y adolescentes se encuentran inestables en sus relaciones 

sentimentales, sus problemas conflictivos se reducen en los hogares debido al apoyo 

extra-familiar que reciben aumentando la autonomía, la afectividad y el respeto; la 

comunicación familiar (Díaz, 2017) inculca valores en el hogar favoreciendo en las 

habilidades interpersonales, apoyando en la responsabilidad y seguridad en sí mismos; 

promueve la escucha activa siempre hablando con sinceridad, manteniendo una actitud 

positiva para generar un ambiente de dialogo, empático y reconfortante; refuerza la 

autoestima, el comportamiento; desde esta perspectiva, mejora la calidad de la relación 

comunicativa en la comunidad y sociedad.  
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En este orden de ideas, la comunicación familiar, genera vínculos afectivos que pueden 

ser difíciles de quebrantar por esa razón (Copez, Villareal, & Paz, 2017) en su 

funcionalidad incluye las dimensiones: cohesión, relativo a los sentimientos de 

proximidad o distancia emocional que siente cada uno de sus miembros; flexibilidad, 

concierne la capacidad y habilidad de adaptación, mediante reglas y estrategias de 

solución a dificultades; la comunicación en el hogar, referente a la destreza de transmitir 

información relaciona las inquietudes y necesidades; desde esta visión (González, 

Orcasita, Carrillo, & P., 2017) existe buena comunicación cuando los integrantes se 

sienten satisfechos, los elementos que sobresalen son la escucha activa, la comprensión, 

y el dialogo; en un grado medio, el componente principal es la comodidad, sin embargo 

carecen de afecto, honestidad y respeto, en el nivel bajo es inexistente el diálogo sobresale 

las actitudes y comportamientos agresivos. Por lo expuesto, (Palacio & Múnera, 2018) la 

familia juega un rol trascendental en el desarrollo de las habilidades sociales que son 

necesarias en las interrelaciones personales, la protección, lo que favorece al proceso de 

socialización. 

Las habilidades sociales son estados de fortaleza humana que conducen a etapas 

emocionales y procesos cognitivos que facilitan la interacción social, posibilitando que el 

adolescente pueda afrontar con éxito los desafíos, dificultades y adversidades; 

relacionados con la expresión de opiniones, reflexiones, emociones o deseos, de esta 

forma se fortalece el respeto a sí mismo y hacia los demás. (Suárez & Vélez, 2018), 

considerando lo mencionado anteriormente, se resalta que durante la infancia y 

adolescencia el individuo adquiere habilidades sociales que le permiten el 

desenvolvimiento en un espacio de relevancia, lo que beneficia en las interrelaciones 

personales, así favorece en el proceso de comunicación generando en la familia un 

ambiente de afecto consideración respeto hacia sus integrantes. 

Las habilidades sociales son conductas necesarias para interactuar y relacionarse en el 

contexto de forma efectiva y satisfactoria, (Holst, Gómez, & Degante, 2019) se refiere al 

comportamiento interpersonal y conducta interactiva que disminuye las formas 

discriminatorias y fortalece la convivencia; además contribuye en el inicio del dialogo, la 

participación en la conversación, las habilidades de escucha activa, la confianza al 

momento de formular preguntas. 

Metodología 

La presente fue una investigación de tipo observacional, no existió intervención alguna 

del investigador; desde la visión prospectiva, los datos obtenidos en el estudio fueron 

adquiridos mediante la aplicación de los instrumentos de medición; transversal; se 

recolectaron datos numéricos en un solo momento y tiempo único; descriptivo, se realizó 

una caracterización de la comunicación familiar y las habilidades sociales, que 

permitieron comprender a profundidad la temática planteada de un grupo de estudiantes 

por un periodo de tiempo corto y sin incluir grupos de control. Además, el estudio fue de 

carácter cuantitativo correspondiendo al nivel de investigación  relacional, se efectuó una 

correlación entre la comunicación familiar (variable de supervisión) y habilidades 
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sociales (variable asociada). 

Participantes 

Participaron un total de 80 estudiantes correspondientes al nivel de Educacion General 

Básica Superior comprendidos en las edades de 12 a 15 años de edad, población de 

estudio que cumplió con los criterios de inclusión, es decir, firmaron el consentimiento 

informado, además, pertenecieron al nivel de educación básica mencionado. Se preveia 

excluir a las personas que no firmaron el consentimiento informado y educandos que no 

respondieron a los instrumentos psicométricos. Sin embargo, participó toda la poblacion 

en el estudio, por tal motivo no se tomo una muestra determinada. 

Instrumentos 

Escala de Comunicación Padres-Adolescentes  (Schmidt, Messoulam, Molina, & Abal, 

2008); (Araujo, Ucedo, & Bueno, 2018) 

La Escala de Comunicación Padres-Adolescentes esta conformada por 20 items de tipo 

Liker de cinco alterinativas, cuya valoración es 1 (Nunca), 2 (Pocas veces), 3 (Algunas 

veces), 4 (Muchas veces) y 5 (Siempre). La escala presenta una estructura factorial de dos 

dimensiones para el padre y la madre por separado.  

Factor 1: Comunicación familiar abierta evalúa la existencia de un intercambio fluido de 

información, está compuesta por los ítems (1, 3, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 16, 17) 

Factor 2: Problemas de comunicación compuesta por los ítems (2, 4, 5, 10, 11, 12, 15, 18, 

19, 20), cuentan con índices de confiabilidad Alfa de Conbrach de 0.80 y 0.90, 

respectivamente.  

Mientras en el nivel de fiabilidad del presente estudio se obtiene los siguientes resultados:   

Tabla 1. Fiabilidad comunicación familiar 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos 

Válidos 80 100 

Excluidosa   

Total 80 100,0 

Fuente: Programa SPSS 

Elaborado  por: (Díaz, 2021) 

El trabajo incluye 80 casos de los cuales ninguno es excluido  

 
Tabla 2. Alfa de Cronbach 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,846 20 

Fuente: Programa SPSS 

Elaborado  por: (Díaz, 2021) 
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Con 20 elementos se obtiene un Alfa de Cronbach de 0,846 (criterio excelente) en el 

cuestionario, en referencia a la comunicación familiar. El coeficiente Alfa de Cronbach 

oscila entre el 0 y el 1, por estar cerca a uno obtiene una consistencia con criterio muy 

bueno.  

Tabla 3. Escala de Comunicación Padres-Adolescentes 

 

 

Fuente: (Holst, Gómez, & Degante, 2019). (Araujo, Ucedo, & Bueno, 2018) 

Compilado por: (Díaz, 2021) 

 

Escala de Habilidades Sociales (Goldstein & et al.,, 2002) 

La Escala de Habilidades Sociales esta conformado por 50 items de tipo Liker de cinco 

alterinativas, cuya valoración es 1 (Nunca), 2 ( Muy pocas veces), 3 (Algunas veces), 4 

(A menudo) y 5(Siempre). Comprende seis tipos de habilidades que son Grupo I: 

Habilidades Sociales Básicas abarca 8 ítems del 1 al 8); Grupo II: Habilidades Sociales 

Avanzadas abarca 6 ítems del 9 a 14; Grupo III: Habilidades Relacionadas con los 

sentimientos abarca 7 ítems del 15 al 21; Gupo IV: Habilidades Alternativas a la Agresión 
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abarca 9 ítems del 22 al 30; Grupo V: Habilidades para hacer frente al Estrés abarca 12 

ítems del 31 al 42 y Grupo VI: Habilidades de Planificación abarca 8 ítems del 43 al 50. 

Este instrumento cuenta con indice de confiabilidad Alfa de Conbrach de 0.92. 

Tabla 3. Habilidades Sociales  

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos 

Válidos 80 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 80 100,0 

Fuente: Programa SPSS 

Elaborado  por: (Díaz, 2021) 

 

En la presente investigacion se trabaja con 80 estudiantes, nincún caso es excluido, 

obtieniendo una equivalencia del 100%  

 

Tabla 4.  Habilidades Sociales  

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,849 50 

Fuente: Programa SPSS 

Elaborado  por: (Díaz, 2021) 

 

En los estadísticos de fiabilidad con 50 elementos, se obtiene un Alfa de Cronbach del 

,849; correspondiente al criterio muy bueno.  

 

Tabla 6. Escala de Habilidades Sociales 
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Fuente: (Goldstein & et al.,, 2002) 

Compilado por: (Díaz, 2021) 

 

Para el analisis estadístico se utilizó el software Startical Product and Service Solutions 

(SPSS) versión 25 para calcular el coeficiente de correlación de Pearson. 

 

Resultados 

La población participante en el estudio fue de 80 estudiantes de nivel de educación 

general básica superior mujeres y hombres. En la tabla se observa un predominio del sexo 

masculino en los estudiantes encuestados pues presentan una prevalencia del 57% con 

grupos de edad de 12 a 15 años. 

Tabla 7. Población participante 

Población objeto de estudio  Frecuencia Porcentaje 

Género  

Masculino 46 57% 

Femenino 34 43% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Programa SPSS.  

Compilado por: (Díaz, 2021) 
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El estudio se efectúa con una población de 80 niños y niñas, equivalente al 100%; de los 

cuales 46 pertenece al género masculino correspondiente al 57%, mientras 34 se relaciona 

con el 43%. Se deduce que la mayoría de encuestados corresponde al género masculino.  

Se establece las correlaciones entre el factor 2 comunicación familiar (problemas de 

comunicación entre madre adolescente y padre adolescente), con el grupo 4 de 

habilidades sociales (habilidades alternativas de agresión y habilidades para hacer frente 

al estrés). 

 

Tabla 5. Correlación: factores 2, Grupo 4 y 5 

 Problemas de 

comunicación 

madre 

Problemas de 

comunicación 

padre 

Habilidades 

alternativas 

a la 

agresión 

Habilidades 

para hacer 

frente al 

estrés 

Rho de 

Spearman 

 

 
 

 

Comunicación 

familiar  

Problemas de 
comunicación 

madre 

adolescente  

Coeficiente 

de 
correlación 

1,000 ,450** ,107 ,101 

Sig. 
(bilateral) 

. ,000 ,346 ,374 

N 80 80 80 80 

Problemas de 

comunicación 

padre 

adolescente 

Coeficiente 
de 

correlación 

,450** 1,000 ,092 ,232* 

Sig. 

(bilateral) 
,000 . ,415 ,039 

N 80 80 80 80 

 

 

 

Habilidades 
sociales  

Habilidades 

alternativas a la 
agresión  

Coeficiente 

de 

correlación 

,107 ,092 1,000 ,442** 

Sig. 

(bilateral) 
,346 ,415 . ,000 

N 80 80 80 80 

Habilidades 
para hacer 

frente al estrés 

Coeficiente 

de 

correlación 

,101 ,232* ,442** 1,000 

Sig. 

(bilateral) 
,374 ,039 ,000 . 

N 80 80 80 80 

 

Fuente: Programa SPSS.  

Compilado por: (Díaz, 2021) 

 

Según (Villanueva, 2016) establece que la medida de correlación estadística es el valor 

que expresa la densidad existente en la relación a dos o más variables; además, establece 

la comparación de las frecuencias calculadas. 

En el presente estudio, con un número de 80 casos válidos, se efectúa la correlación entre 

los problemas de comunicación (madre adolescente y padre adolescente) y la escala de 

habilidades sociales (grupo 4 y 5; relacionadas con las alternativas a la agresión y para 

hacer frente al estrés)  
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Se obtiene un intervalo de confianza es 95%, la correlación es significativa al nivel 0,01 

y 0,05 no existen valores negativos, por tanto la Correlación de Rho de Spearman es 

mayor a cero lo que significa que es positiva y perfecta existiendo una asociación lineal 

moderada que permite reconocer la asociación entre variables categóricas, en este caso 

son politómicas. El cálculo se efectúa con las siguientes consideraciones: confiabilidad 

95%, significancia Alfa 5%, margen de error 0,05%.  

Tabla 6. Resumen de prueba de hipótesis  

 

Hipótesis nula Test Significación  Decisión  

Las distribuciones de 

Primeras Habilidades 

Sociales. Habilidades 

Sociales Avanzadas. 

Habilidades 

Relacionadas con los 

Sentimientos. 

Habilidades 

Alternativas a la 

Agresión. Habilidades 

para Hacer Frente al 

Estrés and Habilidades 

de Planificación son las 

mismas  

Análisis de dos días de 

Friedman de varianza 

por rangos de muestras 

relacionadas 

0,000 Rechazar la hipótesis 

nula.  

Fuente: Programa (Goldstein & et al.,, 2002) 

Compilado por: (Díaz, 2021) 

 

En la interpretación de la Chi-cuadrado de Pearson, se obtiene: como el valor de 

significación asintótica (bilateral) o valor crítico observado es 0,00 menor que 0.05, se 

rechaza la hipótesis nula la comunicación familiar no se asocia con las habilidades 

sociales en estudiantes de educación general básica superior en una institución educativa 

particular de Ambato. Se acepta la hipótesis alternativa la comunicación familiar si está 

asociada con las habilidades sociales en estudiantes de educación general básica superior 

en una institución educativa particular de Ambato. 

 

Discusión y Resultados  

La comunicación en la familia es el eje central para el desenvolvimiento conductual ya 

sea positivo o negativo de las personas a nivel social. En Ecuador son pocos los estudios 

existentes que analizan esta temática, aun cuando se puede evidenciar que los estudiantes 

tienden a presentar conductas impulsivas, utilización de un léxico peyorativo, agresiones 

entre pares, actitudes disruptivas, irrespeto, aislamiento social e incluso adolescentes que 

llegan a convertirse en lideres negativos que provocan dificultades e indisciplina, suele 

afectar de manera directa las relaciones interpersonales; (Gamboa, 2012), siendo 

necesario dilucidar la percepción que tienen los adolescentes en referencia a la 

comunicación dentro del hogar, misma que determina su habilidad social en el entorno 

que se desenvuelven.  
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La mayoría de niños y niñas presentan un nivel medio en la comunicación familiar; 

(Gamboa, 2012) se considera significativo mejorar el diálogo en el hogar, de esta forma 

se mejora las habilidades sociales; (Ramón, Segura, Palanca, & Román, 2012) la 

socialización, el dialogo, consolidando la integración social, componente necesario para 

el desarrollo infantil que proporciona las experiencias de aprendizaje para alcanzar una 

comunicación afectiva; lamentablemente la insuficiente comunicación genera 

desconfianza, desmotivación, (Córdova, 2017) en este contexto la forma de relacionarse 

del padre, la madre y los hijos de los padres influye en el desempeño social de los 

pequeños; (Hernández, 2017) es decir, la integración de los miembros de la familia  

potencializan y promueven el proceso de adaptación en el área psicológica  y  social, 

contribuye en el aprendizaje, comportamiento y control de emociones; por lo expuesto, 

las habilidades sociales que exteriorizan los infantes depende de  su contexto familiar 

durante su desarrollo.  

Por lo expuesto, (Chanco, 2018) la comunicación familiar es fundamental porque es ahí 

donde se producirán los primeros aprendizajes significativos que aporta en el 

desenvolvimiento apropiado en el contexto familiar, social o educativo; (Beavin, 2016) 

en el ambiente familiar los niños y niñas adquieren las habilidades sociales y relaciones 

con las personas del entorno, pues de la afectividad que reciben de su padre y madre 

depende loa avances o el fracaso en el grupo  social;  así el comportamiento y afectividad 

de la familia fortalecerá la confianza en la expresión de ideas, opiniones, discernimientos 

apropiados, componentes que mejorarán la calidad de vida. 

Conclusiones 

 

• La Comunicación familiar produce los primeros aprendizajes significativos que 

aporta en el desenvolvimiento apropiado en el contexto familiar, social o 

educativo, de la afectividad del aprendizaje que reciben depende avances o fracaso 

en el grupo social. 

• Conclusión de diagnóstico desde la escala de comunicación padres adolescentes 

se obtuvo con un número de 80 casos válidos, se efectúa la correlación entre los 

problemas de comunicación (madre adolescente y padre adolescente) y la escala 

de habilidades sociales (grupo 4 y 5; relacionadas con las alternativas a la agresión 

y para hacer frente al estrés). 

• Dentro de la investigación a raíz de la observación que se realizó se pudo 

evidenciar que los sujetos investigados en un porcentaje importante presentan 

conductas impulsivas, utilización de un léxico peyorativo, agresiones entre pares, 

actitudes disruptivas, irrespeto, aislamiento social e incluso adolescentes que 

llegan a convertirse en lideres negativos que provocan dificultades e indisciplina, 

suele afectar de manera directa las relaciones interpersonales. 

 

Exteriorizo mis sinceros agradecimientos a mis padres que me han brindado su apoyado 

incondicional a lo largo de mi proceso de formación profesional, por su tiempo 



  ISSN: 2602-8085 

                                                                     Vol. 5, N°3, p. 67-86, julio-septiembre, 2021 
 

Innovación  Página 81 

www.cienciadigital.org 

dedicado a mi desarrollo personal, por el conocimiento de vida a través de sus 

experiencias, que contribuyeron en el progreso como persona de bien. 
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