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RESUMEN 

El presente estudio tuvo como objetivo describir la comunicación familiar en estudiantes de 
secundaria de una institución educativa pública, Chiclayo, 2020. Fue de tipo observacional, 
prospectivo, transversal y descriptivo. El nivel de investigación fue descriptivo y el diseño de 
investigación fue epidemiológico, porque se estudió la comunicación familiar en estudiantes de 
secundaria de una institución educativa pública; es decir, su frecuencia o su distribución en la 
población.  El universo fueron los estudiantes de secundaria. La población estuvo constituida por 
estudiantes de secundaria de una institución pública de Chiclayo, N = 390. El muestreo fue no 
probabilístico, de tipo por conveniencia. Llegando a obtener una muestra de n= 64. El instrumento 
usado fue la Escala de comunicación familiar. El resultado del estudio fue que la mayoría 59.3 % de 
los estudiantes de secundaria de una institución educativa pública, Chiclayo, 2020 es medio. 
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ABSTRACT 

The present study aimed to describe family communication in high school students from a public 
educational institution, Chiclayo, 2020. It was observational, prospective, cross-sectional and 
descriptive. The research level was descriptive and the research design was epidemiological, 
because family communication was studied in high school students from a public educational 
institution; that is, its frequency or its distribution in the population. The universe was high school 
students. The population consisted of high school students from a public institution in Chiclayo, N 
= 390. The sampling was non-probabilistic, of a convenience type. Getting to obtain a sample of n = 
64. The instrument used was the Family Communication Scale. The result of the study was that the 
majority 59.3% of high school students from a public educational institution, Chiclayo, 2020 is 
average. 
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I. INTRODUCCIÓN 
La “Organización de naciones Unidas para la Educación” (UNESCO) presentó en un foro 

mundial de educación un informe que revela como los casos de violencia escolar han aumentado 
como consecuente de la incomunicación familiar, siendo un problema que genera preocupación 
debido a las conductas de deserción escolar, la disminución del rendimiento académico que se 
reportan en las instituciones educativas. Asu vez, las razones por la que se manifiestan estas 
conductas en los estudiantes demográficamente están influenciados por diversos factores, siendo 
uno de ellos la influencia en la comunicación que generan las figuras parentales con sus hijos y las 
la influencia de los otros integrantes del grupo familiar (Garcés et al., 2020). La revista científica de 
América Latina, el Caribe, España y Portugal, se indexa el estudio denominado características de 
comunicación entre los adolescentes y su familia, se precisa que los contextos sociales y en la 
familia se efectúan cambios que están determinados por la manera de comunicarse dentro y fuera 
del entorno familiar; para ello es importante en la etapa de la adolescencia que exista una buena 
comunicación entre los adolescentes y sus progenitores, así como en los demás miembros que 
conviven en el hogar. Los resultados obtenidos en la variable comunicación fueron que la gran 
mayoría acude en primer lugar para comunicarse es con la madre (71,70%), otros indicaron que se 
comunican mayoritariamente con sus abuelos y sus amigos (18,87%). El porcentaje de adolescentes 
que puntúan como primera opción de comunicarse con el padre es muy reducido (9,43%). En 
cuanto a los niveles de comunicación el porcentaje de adolescentes que acuden en primer lugar al 
padre para comunicarse es muy bajo, pero al analizar la calidad de la comunicación padre e hijos es 
la más alta, por ello nos damos cuenta de que puede deberse a motivos como el poco tiempo que 
pasa el padre en el hogar (Del Carpio y Salcines 2012). En Colombia (Sotelo, 2011, p.107-108) se 
llevó a cabo la investigación hallazgos de una investigación en comunicación y desarrollo en la 
región andina colombiana, la investigación en la mesología incluyó aspectos cualitativos respecto a 
la comunicación desde un contexto social. Se obtuvo como conclusiones que las organizaciones 
sociales son las que están dando interés a proponer proyectos con énfasis en la comunicación, y que 
la comunicación en las comunidades donde se llevó a cabo dicha investigación fortalece las 
relaciones humanas, de convivencia y organización social, además se torna de utilidad porque 
contribuye a la trasmisión de conocimientos, la formación de ciudadanos, la manera de relacionarse 
socialmente. Asimismo, la familia es el grupo social donde niños y niñas interactúan, en la 
comunicación familiar que se imparten en sus integrantes se trasmiten creencias, costumbres y 
estilos de vida; puesto que, la comunicación familiar es un factor determinante para fortalecer los 
vínculos de afectividad de padres a hijos. Al respecto (Santana et al., 2019, pp.41-45) en su estudio 
de investigación de comunicación familiar en Valencia - España, determinaron diferencias 
significativas en la comunicación familiar según el sexo, siendo las estudiantes mujeres quienes 
mostraron mayor calidad y preferencia para comunicarse con la madre a diferencia de los 
estudiantes varones quienes prefieren comunicarse con el padre. Así también el estudio demostró en 
función a la edad, el grupo de 12 -14 años obtuvieron una puntuación media significativamente 
mayor que el grupo de 15 a 19 años; esto significa que, a mayor edad, existe menor probabilidad de 
comunicación de los hijos con sus padres. En el Perú la participación de las familias en el ámbito 
escolar implica tomar decisiones, proponer y discernir en los diversos espacios de la institución 
educativa donde están estudiando sus hijos, en este sentido el involucramiento de las familias a la 



institución educativa no solamente es una actitud del deber, sino también implica de qué manera sus 
hijos fomentan la práctica de la comunicación aprendidas en el hogar en sus centros de estudio.  
Según Maturaran (2019, p.10) en su estudio de investigación participación de la familia en la 
educación de sus hijos, de tipo cualitativo, precisa que la familia tiene el derecho y el deber de 
participar y colaborar en el proceso educativo de sus hijos; es decir, la familia deben fomentar 
estilos de comunicación favorables en su hijos, afín de que los estudiantes fomenten las buenas 
prácticas de comunicación dentro y fuera de la institución educativa. En la ciudad de Chiclayo 
(Ortega, 2019) llevó a cabo la investigación barreras de la comunicación entre padres y estudiantes, 
obtuvo como conclusiones el 36% de los estudiantes algunas veces tiene dificultad para creerle a su 
padre todo lo que le dice; mientras el 17% siempre tienen dificultad para creerle a su padre todo lo 
que le dice; en relación a la confianza con sus padres el 28% de los estudiantes algunas veces no se 
siente en confianza para contarle a su padre sus cosas; mientras que el 20% nunca ha sentido 
confianza para contarle sus cosas a su padre.  Por otro lado, la situación de pandemia de la COVID 
19 en el Perú y en el mundo entero, frente a esta situación los lideres educativos deben adoptar 
conductas proactivas afín de no mitigar el desarrollo para el aprendizaje de los estudiantes, si bien 
es cierto existe aún restricciones sociales que conllevan a los estudiantes a seguir estudiando en su 
modalidad no presencial (Reimers y Schleicher, 2020). En el distrito de Chiclayo donde se llevará a 
cabo el estudio de investigación, los estudiantes se muestran conductas de sentirse incomunicados 
con sus padres, algunos de ellos viven con sus abuelos, muestran poca identificación con la familia 
a la que pertenecen. Es por ello, teniendo en cuenta la caracterización del problema y las situaciones 
en la que se encuentran las familias en este distrito, es relevante llevar a cabo la investigación 
denominada “comunicación familiar en los estudiantes” de la institución educativa pública, Chiclayo”, 
2020. Es por ello que se respondió a la siguiente interrogante ¿“Cuál es la comunicación familiar en 
los estudiantes de secundaria de una institución educativa pública, Chiclayo”, 2020?, se planteó 
como objetivo general describir “la comunicación familiar en los estudiantes de secundaria de una 
institución educativa pública, Chiclayo, 2020””.  

El estudio con estudiantes de secundaria de una institución educativa pública; se justificó por 
sus principios teóricos, puesto que buscó llenar un vacío teórico respecto a la comunicación familiar 
en los estudiantes; permitiendo la generación de nuevas líneas de investigación en la población de 
estudio. Así también se hizo énfasis en describir la comunicación familiar; que facilitó el logro de 
los objetivos planteados en la investigación. 

II. MATERIAL Y MÉTODOS  
El tipo de estudio fue observacional porque no existió manipulación de la variable; 

prospectivo, porque los datos se recogieron a propósito del estudio (primario); transversal, porque 
se realizó una sola medición a la misma población; y descriptiva, porque el análisis estadístico fue 
univariado. (Supo, 2014). El nivel de investigación fue descriptivo, porque se buscó describir las 
características de la población según la comunicación familiar en circunstancias temporales y 
geográficas delimitadas. (Supo, 2014). El diseño de investigación fue epidemiológico, porque se 
estudió la comunicación familiar en estudiante del nivel secundario de una Institución Educativas 
pública, Chiclayo, 2020. Es decir, su frecuencia o distribución en la población. (Supo, 2014). El 
universo fueron estudiantes de secundaria. La población estuvo constituida por estudiante de 
secundaria de una institución pública de Chiclayo, quienes cumplieron con los criterios de inclusión 
y exclusión.  



Criterios de Inclusión  

• Los estudiantes que estén matriculados en el año académico 2020. 
• Los estudiantes estarán conformados por ambos sexos.  
• Los estudiantes que han llenado correctamente los ítems del cuestionario de evaluación. 

Criterios de Exclusión  

• Los estudiantes que no cumplan con los criterios de inclusión 
Teniendo en cuenta que la población de estudiantes de secundaria de una institución pública 

de Chilayo, es de N = 390. 

El muestreo fue no probabilístico, de tipo por conveniencia, pues sólo se evaluó a los 
estudiantes de 5to grado de secundaria, siendo n= 64 estudiantes. 

La técnica que se utilizó para la evaluación de las variables de caracterización fue la encuesta, 
que consiste en él recojo de información a través de una ficha de recojo de información en la que se 
utilizó la información de manera directa. En cambio, para la evaluación de la variable de interés se 
utilizó la técnica psicométrica, que consistió en lo declarado en la ficha técnica del instrumento. El 
instrumento fue Family Communication Scale – FCS 

III. RESULTADOS 

Tabla 1. 

Comunicación familiar en los estudiantes de secundaria de una institución educativa 

pública 

Comunicación familiar f % 

Bajo 17 26.5 

Medio 38 59.3 

Alto 09 14.0 

Total 64 100.0 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de secundaria de una institución educativa pública 

“Nota: De la población estudiada la mayoría 59.3 % se ubica en el nivel medio de comunicación 

familiar” 

Tabla 2   

“Tipo de familia en los estudiantes de secundaria de una institución educativa pública 



Tipo de familia f % 

“Nuclear” 33    51.5   

“Extensa” 17    26.5   

“Monoparental” 09    14.0   

“Reconstituida” 05    7.8   

Total 64    100.0  

“Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de secundaria de una institución educativa pública 

Nota: De la población estudiada la mayoría 51.5 % presenta tipo de familia nuclear”  

Tabla 3.  

Sexo “en los estudiantes de secundaria de una institución educativa pública”. 

Sexo  f % 

“Femenino”  38 59.3 

“Masculino” 26 40.6 

“Total”  64 100.0 

“Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de secundaria de una institución educativa pública 

Nota: De la población estudiada la mayoría 59,3% pertenecen al sexo femenino”. 

 
Tabla 4. 

 “Edad en los estudiantes de secundaria de una institución educativa pública 

Variable N Media 

Edad 64 16 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de secundaria de una institución educativa pública 

Nota: De la población estudiada la edad media es de16 años 



 
IV. DISCUSIÓN 

La investigación tuvo como objetivo describir la comunicación familiar en los 
estudiantes de secundaria de una institución educativa pública, en la que se halló de la 
población estudiada la mayoría 59.3 % presenta comunicación familiar medio; “esto 
significa, que los estudiantes con los integrantes de la familia se comunican parcialmente, 
se sienten poco identificados con la familia a la que pertenecen (Pliego, 2013). La 
comunicación familiar es el proceso dinámico donde se intercambia ideas, estilos de 
creencia, aspectos morales, y conectividad entre dos o más personas de sus integrantes. En 
este contexto se trasmite de manera clara congruente y oportuna la solución a los problemas 
(De la Cruz, 2018, p.18)”. 

Este estudio garantiza su validez interna, porque en todo el proceso de la ejecución 
se han tenido en cuenta los principios éticos de la investigación como “la protección a las 
personas, libre participación y derecho a estar informado, la beneficencia no maleficencia y 
la integridad científica”. Asimismo, se cuidó que los estudiantes quienes participaron de la 
investigación fueron seleccionados según criterios de elegibilidad, evitando algún tipo de 
intencionalidad ajena a la investigación o que ponga en riesgo la objetividad de los datos 
recogidos. Además, la muestra se obtuvo mediante criterio no probabilístico de tipo por 
conveniencia. Asimismo, el instrumento de investigación utilizado para la recolección de la 
información posee validez y confiabilidad psicométrica. Asimismo la validez externa de la 
investigación, por tratarse de un estudio descriptivo, su posibilidad de generalización de los 
resultados se ve limitada a la propia población de estudio. Los resultados obtenidos se 
relacionan con otras investigaciones en Ayacucho 68.3 % con Alvites (2019), en Lima 66.0 
% con Bernal (2019) y en Chimbote 48.0 % con (Pinedo, 2018) quienes obtuvieron que la 
mayoría de la población estudiada se ubica en el nivel medio de comunicación familiar. Por 
otro lado, las conclusiones obtenidas se diferencian con investigaciones de Ñacata (2020) 
en Iquitos, Mantilla (2019) en Chiclayo, Villanueva (2019) en Chimbote; quienes arribaron 
a las conclusiones que la mayoría de los estudiantes se ubicaron en el nivel bajo de 
comunicación familiar. Las “conclusiones obtenidas nos permiten hacer un análisis de 
seguir investigando esta variable de Comunicación familiar, ampliando su nivel de 
investigación; a fin de identificar los indicadores del porque no se sienten plenamente 
comunicados e identificados en la dinámica familiar. Pues la comunicación familiar es la 
forma de comunicarnos mediante nuestros sentimientos, actitudes positivas o negativas, la 
forma de sentirnos comprendidos, amados. Asimismo, son las estrategias que establecen los 
miembros de una familia para comunicarse (Chunga, 2008, p.116). Desde la teoría 
sistémica de la comunicación se precisa que la comunicación en el sistema está ligado a 
ciertos principios como el de totalidad, que implica que un sistema no debe interpretarse 
como la suma de simpes elementos, sino que posee características propias. Asimismo, el 
principio de causalidad, está orientado a describir el comportamiento de cada una de sus 
integrantes de la familia; el principio de regulación, enfatiza que no puede existir 
comunicación que no obedezca a ciertos números mínimos de reglas, normas que se 
establecen por cada uno de los integrantes del grupo familiar (Rizo, 2011). Como 
“variables de caracterización de la población estudiada hallamos que la mayoría de los 
participantes del estudio son de tipo de familia nuclear, sexo femenino y una edad media de 
16 años”. 

 
 



V. CONCLUSIONES 
 

Comunicación familiar encontrada en los estudiantes de secundaria de una institución 
educativa pública  es de 26.5 %  de nivel bajo, 59.3 % medio y un 14 % Alto. Con los 
resultados manifestados, se pudo constatar deficiencias en la comunicación entre los 
estudiantes y sus padres, que tendrían como consecuencia la generación de conflictos, 
comprenderse entre sí, el desarrollo adecuado, y a la vez la de mostración de alegría, gozo y 
diversión. Por otro lado significa, que los estudiantes con los integrantes de la familia se 
comunican parcialmente, se sienten poco identificados con la familia a la que pertenecen. 
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