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RESUMEN EJECUTIVO  

TEMA: La comunicación familiar en el comportamiento socioafectivo de los 

estudiantes del primer y segundo semestre de la carrera de psicopedagogía de la 

Universidad Técnica de Ambato 

AUTOR: Anabel Vanessa Caguana Moposita 

TUTOR: Psic. MSc. Manzano Vinueza Carolina Elizabeth 

La investigación se realizó con 106 estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas y 

de la Educación de la Universidad Técnica de Ambato y se centró en el impacto de la 

familia y la comunicación en el comportamiento socioafectivo de los estudiantes de 

primer y segundo semestre de la carrera de psicopedagogía. En el aspecto 

metodológico se utilizó el enfoque cualitativo y cuantitativo, lo que facilitó la 

recolección de información, la investigación bibliográfica y de campo. Se utilizó la 

modalidad virtual. A través del análisis e interpretación de los datos de los 

cuestionarios en línea (GOOGLE FORMS) y el uso del método estadístico para 

combinar frecuencias: La comunicación familiar sí influye en el comportamiento 

socioafectivo de los alumnos objeto de este estudio, según Chi Cuadrado. 

Frases clave: familia, comunicación, comportamiento 
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ABSTRACT (SUMMARY) 

 

TOPIC: Family communication in the socio-affective behavior of the students of the 

first and second semester of the psychopedagogy career of the Technical University of 

Ambato 

AUTHOR: Anabel Vanessa Caguana Moposita 

TUTOR: Psic. MSc. Manzano Vinueza Carolina Elizabeth 

The research was carried out with 106 students of the Faculty of Human Sciences and 

Education of the Technical University of Ambato and focused on the impact of the 

family and communication on the socio-affective behavior of first and second semester 

students of the psychopedagogy career.The qualitative and quantitative approach was 

used in the methodological aspect, which facilitated the collection of information, 

bibliographic and field research. The virtual modality was used.Through the analysis 

and interpretation of the data from the online questionnaires (GOOGLE FORMS) and 

the use of the statistical method to combine frequencies: Family communication does 

influence the socio-affective behavior of the students who were the subject of this 

study, according to Chi Square. 

Key phrases: family, communication, behavior 
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B. CONTENIDOS 

CAPITULO 1.-  

MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes investigativos  

Algunos expertos han investigado cómo la comunicación familiar afecta el 

comportamiento socio afectivo. Se ha indagado extremadamente estas áreas temáticas 

en beneficio del proyecto, a través de comparación de documentos ubicados en 

distintos archivos académicos y publicaciones científicas 

Según (Saleem y otros, 2017) citado en  "Comunicación familiar” señala que la 

familia es el núcleo de una sociedad, enmarcado por hábitos y tradiciones diferentes, 

donde se promueven  los principios esenciales de la vida: leyes, valores, 

responsabilidades, deberes y derechos, entre otros  la familia es un conjunto de 

personas, padres e hijos, que esencialmente interactúan entre sí para lograr beneficios 

para el grupo en su conjunto y para cada miembro de la familia.  

De igual forma en la investigación de Sayyeda Taskeen y otros, (2020) en su 

revista “Comunicación familiar y conducta autolesiva en estudiantes universitarios” 

Explican que un entorno familiar adecuado influye excesivamente para un aumento de 

una buena comunicación asertiva, lo que ayuda a los individuos a expresarse y 

enfrentar sus problemas. 

Cuervo Martínez (2009) en su artículo titulado “Pautas de crianza y desarrollo 

socioafectivo en la infancia” publicado en Bogotá presenta una revisión y reflexiones 

sobre la relación entre las pautas y los estilos de crianza y el desarrollo socioafectivo 

durante la infancia a partir de los aportes de las investigaciones realizadas sobre el 

tema, asumiendo que la salud mental de los padres, las pautas de crianza y el desarrollo 

socioafectivo de los niños y niñas están muy relacionados. Finalmente, se analiza el 

papel de la familia en la prevención de problemas de salud mental en la infancia como 

depresión, agresividad, baja autoestima y ansiedad, entre otros, así como en el 

desarrollo de conductas prosociales y la autorregulación emocional. 
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Por otra parte, en la investigación denominada “Desarrollo socioafectivo, una 

mirada desde la comunicación familiar con niños y niñas en etapa media de la infancia” 

que residen en la zona rural del Municipio de Algeciras, Huila, Colombia se destaca 

la importancia de la comunicación familiar como componente fundamental de las 

prácticas familiares. Se comenzó con una evaluación de los sentidos de los 

participantes en relación a temas como el desarrollo socioafectivo en niños de edad 

media y su relación con la comunicación familiar a partir de las narraciones de los 

colaboradores, comenzó con un enfoque cualitativo con alcance exploratorio y utilizó 

tres instrumentos de recolección de datos: dos entrevistas semiestructuradas, el uso de 

la escala adaptada de comunicación familiar y un cuestionario tipo Likert. Los 

hallazgos indican que hay discrepancias entre lo que los padres de familia y los niños 

expresan sobre el concepto de desarrollo socioafectivo, y que la comunicación familiar 

se limita a dar conocimientos sobre lo que cada miembro debe hacer.  Delgado Fierro 

& Losada Rivas, (2022) 

Así mismo la investigación titulada “El doble rol mediador de la autoestima” examina 

las relaciones entre la comunicación familiar (comunicación abierta o problemática), 

la autoestima considerada desde una perspectiva multidimensional (autoestima 

familiar, escolar, social y física) y los comportamientos delictivos en adolescentes. Se 

utilizan dos muestras separadas: la primera contiene 414 niños de 12 a 17 años y la 

segunda con 625 niños de 11 a 20. Las dos explican un impacto indirecto de la 

comunicación familiar en el comportamiento delictivo mediante la mediación de la 

autoestima. Además, se observan efectos protectores de las autoestimas familiares y 

escolares sobre la participación en comportamientos delictivos, así como efectos de 

riesgo de las autoestimas social y física. Jiménez, 2007) 

Fundamentación teórica 

La comunicación  

La compleja recepción de ideas, mensajes e información entre dos o más 

personas se conoce como comunicación. El proceso de comunicación es principal para 

la sociedad porque nos permite expresarnos, enviar mensajes entre nosotros, implantar 

relaciones y llegar a un acuerdo. Delgado, (2017). 
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Los procesos biosociales humanos comienzan con la comunicación. 

Enfermedades nerviosas y psicológicas que afectan el sistema nervioso central. El 

comportamiento fundamental está influenciado por las señales de estímulo externo. 

No dejes de comunicarte, incluidas las actividades mentales y emocionales. La cultura, 

el mundo material y las percepciones son La comunicación es cuando las personas se 

comunican entre sí. En el código universal, el remitente o destinatario del mensaje se 

denominan respectivamente. Guardia de Viggiano, (2009) 

En otras palabras la comunicación es el intercambio de ideas, pensamientos y 

mensajes que se realizan de dos o mas personas. 

Comunicación familiar  

Inculcar  madres y padres de familia responsables , y el valor de la comunicación 

en el hogar además es un proceso de interacción de personalidades, el intercambio 

activo y la transacción de ideas y sentimientos son elementos que permiten comprender 

su esencia. Rodrigo López & Palacios González , (2002) 

Estructura de la comunicación familiar  

Según Arranz, (2004) La estructura compleja de la comunicación familiar 

incluye en todo momento no solo recados directos entre personas, sino también un 

sistema de señales muy útil que ayuda a la persona que recibe el mensaje a determinar 

la categoría adecuada en la que debe encuadrarse la secuencia de los mensajes 

transmitidos. Sea literal o metafórico, este sistema de señales representa algo serio. 

Estas señales no son verbales y se transmiten generalmente a través de gestos, voz y 

mímica. En relación con las señales extra verbales, existe una forma de comunicación 

contradictoria conocida como doble vínculo.  

Este tipo de comunicación se encuentra principalmente en el proceso educativo 

y consiste en unir mensajes de amor y odio. Este tipo de comunicación se denomina 

"disfuncional" porque se envían mensajes indirectos, enmascarados y desplazados. No 

puede controlar sus emociones negativas si tiene una comunicación "negativa" o 

"disfuncional". Las emociones pueden convertirse en comportamientos agresivos 

cuando no están controlados, lo cual se puede ver en la vida diaria de las familias. Por 
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ejemplo, los padres castigan instintivamente a sus hijos cuando cometen un error. Para 

que sea funcional, la comunicación debe ser clara, directa, congruente, conformada y 

retroalimentada. Las familias tienen códigos de comunicación distintos. Gómez 

Cobos,( 2008) 

La influencia entre los miembros de la familia se vuelve más compleja cuando 

se considera que no solo los actores principales sino también los demás participan en 

cada interacción. Las familias tienen cadenas de interacción repetidas que reflejan su 

organización. Si la familia responde positivamente un problema específico, 

seguramente sabrá cómo actuar en situaciones similares. Los problemas de 

comunicación, como cuando los padres renuncian a sus responsabilidades y actúan 

como hermanos de sus hijos para atraer la atención del otro cónyuge, los hijos brindan 

cuidados parentales a sus padres y actúan como cónyuges sustitutos y desafían la 

autoridad de sus padres, pueden distorsionar las relaciones conyugales con frecuencia. 

También pueden ocurrir transgresiones e inadecuación en el ejercicio de los roles. 

Jiménez y otros, (2005) 

Tipos de comunicación  

 Un mensaje tiene un emisor y un receptor . La comunicación directa ocurre 

directamente entre personas sin intermediarios. La comunicación indirecta ocurre 

cuando otra persona necesita que un tercero reciba el mensaje. Las personas lo 

mencionan verbalmente y no verbalmente. Monera,( 2019) 

Comunicación verbal. El centro de la comunicación verbal es el "lo que se 

dice". Se hace con frecuencia y consiste en hablar. Proporciona al otro un 

conocimiento preciso de lo que se quiere decir, aunque este conocimiento es 

puramente intelectual y a menudo le falta "algo" para establecer una verdadera relación 

interpersonal 

 Comunicación no verbal.  El tono de voz, los gestos, la postura, el mismo 

silencio cuando se opta por no comunicarse, la enfermedad, el lenguaje sintomático y 

la agresividad son elementos de la comunicación no verbal. Finalmente, se enfoca en 

lo que se expresa a través del lenguaje corporal o los gestos. Su base se basa en lo que 

los padres enseñan a los niños durante las etapas pre verbales de la maduración (antes 
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de aprender a hablar), cuando enseñan inflexiones de voz, tono, ritmo, contacto de las 

manos, movimientos del rostro, expresión, ruidos y otros aspectos.  

Es una comunicación un poco más compleja que la verbal, por lo que necesita 

una traducción en función del contexto. Es importante tener cuidado con este tipo de 

comunicación porque puede causar conflictos. Una mala traducción del lenguaje no 

verbal a nivel de pareja o familiar causa muchas confusiones. (Poyatos, 2003) 

Niveles que se establece la comunicación familiar  

Comunicación informativa: Se informa únicamente de lo que se ha 

observado, escuchado y realizado. Es una comunicación "tipo telediario" en la que 

nunca se sabe para quién habla la información y se comparte mientras se hacen 

especulaciones, reflexiones personales, etc. sobre la información.  Soria,( 2001) 

Comunicación racional: Se comparte mientras se hacen especulaciones, 

reflexiones personales, etc. sobre la información. Debido a que se pretende actuar 

sobre el otro al transmitir algo, es una comunicación formativa o manipulativa. En la 

familia, se usa para transmitir normas, valores o pautas. González, (2001) 

Comunicación emotiva (profunda): Se da cuando la información o los 

hechos se comunican junto con sentimientos, afectos, emociones y estados de ánimo. 

Es una comunicación más personal donde se expresan sentimientos, se reciben 

gratificaciones, el otro conoce los valores personales de lo que se expresa, se 

transmiten las emociones que uno experimenta en un momento determinado, etc. Este 

nivel de comunicación es elemental para una familia. La falta de niveles profundos de 

comunicación familiar tiene efectos como: no saber qué quiere el otro, qué necesita, 

qué busca, qué es capaz, se produce pobreza emocional en el comportamiento, falta de 

ternura expresada y sentida, búsqueda de tales recompensas en otro lugar y todo ello 

de manera compulsiva (arrebatos, impulsos, etc.). Landone,( 2019) 

Estilos comunicativos empleados en las familias 

Según  Ramos & Aguilar (2019) menciona los siguientes estilos comunicativos: 
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Estilo inculpador o agresivo: Su única intención es de ganar, dominar y 

obligar a los demás a perder, tienen tendencia a exigir a los demás, mostrar un aire de 

superioridad y ser descritos como autoritarios. 

Estilo aplacador o no asertivo: Ni ellos mismos ni los demás los respetan 

porque siempre buscan satisfacción a costa de sus propios derechos, necesidades y 

sentimientos. Intentan evitar cualquier conflicto y siempre intentan llegar a un acuerdo. 

Estilo calculador o intelectual: Las relaciones interpersonales las controlan 

intelectualmente, ocultan sus emociones y tienen una gran desconfianza.  

Estilo distractivo o manipulador: Estas personas tienen una variedad de 

formas de salir de situaciones desagradables, y las situaciones no se abordan 

directamente. 

Estilo nivelador o no asertivo: Defienden sus derechos, respetan los derechos 

de los demás y expresan honestamente sus sentimientos, pensamientos o necesidades 

mencionan sus mensajes precisos. 

El uso del asertividad es beneficioso en cualquier vínculo porque produce una 

alta productividad. Sin embargo, cualquier estilo puede funcionar si se usa 

correctamente. Sería inútil tratar de persuadir con argumentos lógicos y razonables 

ante un comportamiento iracundo; lo mejor sería aplacar y esperar una mejor ocasión 

para la discusión. Siempre que no afecte al otro miembro de la familia, tiene derecho 

a expresar su ira. 

 

Funciones de la familia 

La familia tiene responsabilidades importantes en la sociedad relacionadas con la 

preservación de la vida humana, como su desarrollo y bienestar. Las obligaciones de 

la familia según  (Rodrigo López & Palacios González , 2002) son los siguientes: 
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-Función Biológica o Demográfica. Se refiere a la reproducción humana y la 

supervivencia de los miembros de la familia al satisfacer sus necesidades de alimento, 

ropa, salud y educación. La especie puede sobrevivir gracias a esto.  

 -Función Educadora y Socializadora. Se refiere tanto a la transmisión de 

conocimientos, valores, normas, costumbres y tradiciones a los hijos por parte de los 

padres como a la formación de actitudes y hábitos. 

-Función Económica.  La economía de una sociedad siempre ha dependido de la 

familia.   

-Función de Seguridad.  Se refiere a la preocupación de la familia por el bienestar de 

sus miembros. Se pueden considerar los siguientes aspectos:  

La seguridad moral consiste en proteger los valores éticos de la familia y evitar 

que sus miembros se involucren en malas amistades, mientras que la seguridad física 

consiste en proteger el cuerpo y la salud de sus miembros de agresiones físicas, 

enfermedades, accidentes, etc. la seguridad Brindar a los miembros de la familia una 

cantidad adecuada de afecto o afecto humano, corregir los errores y brindar consejos 

precisos y oportunos, así como motivarlos en momentos difíciles, se conoce como 

afectividad. 

Importancia de la familia 

La familia es esencial para el desarrollo de los niños porque es donde aprenden 

cómo vivir en armonía con los demás; las relaciones familiares deben ser sólidas y 

unidas. Este tipo de relación puede enseñar a los miembros de la familia sobre sus 

propias personalidades.  Pueden mejorar sus habilidades interpersonales también.  La 

importancia de la familia radica en que es el primer grupo al que pertenece un 

individuo, por lo que es el primer grupo donde se aprenden reglas, pensamientos, 

costumbres y reacciones; la familia es una institución donde se aprenden valores, 

comportamientos y una educación básica como la que desprenden rutinariamente el 

núcleo familiar.( (Taberner Guasp, 2012) 

Relaciones dentro de la familia 
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“La familia tiene diferentes niveles de comunicación. Debido a esto, se forman 

grupos que suelen tener relaciones específicas entre sí y con el otro grupo, como los 

padres y los hijos. Cada grupo tiene una relación de igualdad. Esto es lo que sucede 

con los padres: ambos adultos se comunican como padres para mejorar su desempeño 

en el trabajo. Los hijos a su vez establecieron una comunicación de hermanos, iguales, 

lo que les permite jugar, pasarlo bien y desempeñar su papel de hijos frente a los 

padres”. Minuchin (2003) 

El comportamiento  

En la actualidad, los comportamientos o comportamientos son un tema de gran 

relevancia social debido a los daños que son causados por los diversos entornos, donde 

se desarrollan con frecuencia comportamientos que dan inicio en la infancia o en la 

vida adulta, dando como resultado consecuencias intensas Fernández García (2014) 

 La conducta y comportamiento  

Relaciones con sus padres: El adolescente se da cuenta de sus pensamientos y 

sentimientos, lo que lo lleva a buscar una vida íntima y alejarse de los adultos. La 

influencia y la comunicación con los padres determinan si es asertivo o agresivo. El 

autor afirma que la conducta y el comportamiento dependen de los siguientes factores. 

Lillo Espinosa, (2004) 

-Relaciones con amigos: Otros adolescentes pueden encontrar y elegir opciones 

en los amigos para explorar su deseo de convertirse en adultos. 

-La visión que tiene el adolescente de sí mismo como persona: Incluye la 

capacidad de cambiar de perspectiva cuando los adolescentes se sienten dueños de su 

propio cuerpo con pensamientos y acciones, experimentarían preocupaciones del 

mundo exterior, es decir, los cambios en las relaciones sociales que están viviendo. La 

investigación empírica encontró que las patologías tenían dos dimensiones: internas y 

externas. Las dimensiones internas incluyen estrés, depresión, ansiedad, introversión 

baja autoestima, bajo rendimiento académico y futuros ajustes psicológicos, mientras 

que las dimensiones externas incluyen conflictos que se ven en la sociedad, como 

agresividad y conductas delictivas. Leon y otros, (2009)  
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La sociedad moderna ha experimentado cambios en su comportamiento, como 

relaciones sexuales sin protección y con múltiples parejas, conducir vehículos sin 

protección a grandes velocidades en estado de embriaguez, consumo de intensivos de 

alcohol y otras drogas, peleas físicas y mucho más. Costa (2016)  

La demanda de ayuda de padres que tienen problemas para manejar el 

comportamiento desorientado o perdido de sus hijos también ha aumentado en los 

últimos años. La mayoría de ellos desarrollarán trastornos de conducta como resultado 

de su infancia o adolescencia. Costa( 2016)  

Los trastornos disruptivos, del control de los impulsos y de la conducta en esta 

se manifiestan con problemas de autocontrol del comportamiento y las emociones que 

violan los derechos de los demás o llevan al individuo a conflictos importantes con las 

normas sociales que menciona Arango López y otros (2014) 

Socio afectivo  

El desarrollo socioafectivo de las personas está estrechamente relacionado con 

la identificación, el control de las emociones, el reconocimiento y el comportamiento 

humano. Castañeda, (2018) 

Habilidades que influyen en el socio afectivo en la vida del ser humano según 

Casanova, (2017)  Habilidad de comprensión de sí mismo: El socio afectividad se 

define por sus emociones, valores y autovaloración. Habilidad e autorregulación: 

Manejo de las emociones y automotivación. Habilidades de comprensión del otro: La 

empatía es ponerse en el lugar de otra persona. Habilidad de relación interpersonal: 

construir y mantener relaciones positivas que involucren la participación, la 

comunicación, el diálogo, la unión del grupo, entre otras cosas. Habilidades de 

discernimiento moral: es fundamental la toma de decisiones y razonamiento moral del 

individuo.  

El razonamiento moral de una persona y la toma de decisiones son 

fundamentales.  La familia juega un papel importante en el desarrollo socioafectivo 

porque representa un lugar crucial en la adolescencia, etapa en la que copian 

costumbres, hábitos y comportamientos que se reflejan en su entorno. Esto implica que 
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su comportamiento se replicará en la escuela porque el hogar es el entorno de 

socialización. Martínez, (2016). 

La educación socioemocional es crucial para prevenir situaciones riesgosas o 

violentas, como deserciones escolares, baja autoestima, consumo de drogas, depresión, 

etc., que no favorecen a los adolescentes con personalidades violentas o problemas en 

el futuro. Casanova,( 2017)  

La efectividad es un conjunto de eventos emocionales que ocurren en la mente 

de una persona y se expresan a través de su comportamiento, emociones, sentimientos 

inferiores y superiores que pueden ser positivos o negativos y que se encuentran en su 

totalidad ante el mundo exterior. (Romero Hinojosa, 2013) 

  Según Romero Hinojosa, (2013) enumera las siguientes características de la 

afectividad  

Polaridad: Es la contraposición de lo bueno y lo malo, o desagradable, En términos de 

circunstancias personales y profundas, la intimidad se refiere a la subjetividad. 

Profundidad: El nivel de importancia que domina el tema del objeto. Intencionalidad: 

es el camino hacia un objetivo, ya sea positivo o negativo. Nivel: Algunos de estos son 

más bajos y otros más altos. Temperamental: Es el tiempo, que representa el principio 

y el fin. Intensidad: Es la expresión del poder o la intensidad, que puede ser una risa, 

una sonrisa o una risa.  Amplitud: incluye todas las facetas de la personalidad humana. 

Comportamiento socio afectivo 

Es la incorporación de cada adolescente a la sociedad donde vive y la 

adquisición de relaciones afectivas, valores, normas, conocimientos sociales, 

costumbres, roles, desarrollo moral y comportamiento que diferencian a una persona 

de la otra, definiendo como un ser único desde el nacimiento debido a la enorme 

capacidad de adquirir conocimientos sociales que influyen en la adaptación al grupo 

social.  Romero Hinojosa, (2013) 

 Para lograr una educación integral de los estudiantes, la intervención 

psicoeducativa es esencial y efectiva en la educación social y afectiva. es un 
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componente importante en las etapas inicial, primaria y secundaria, promoviendo 

programas de intervención y prevención que generalmente están integrados en el 

currículo y dirigidos a toda la comunidad educativa. Trianes Torres y García Correa, 

(2002) 

La intervención socio afectiva en la educación es de mayor importancia porque 

permite proporcionar ideas para su intervención, que serán los ejes principales en la 

creación de un ambiente seguro para un aprendizaje de alta calidad porque es una 

variable de mayor alcance. Mena Edwards y otros, (2009) 

Los estudios sobre el desarrollo socioafectivo han demostrado que la situación 

socioeconómica del alumnado es el factor más importante en las estimaciones del 

impacto escolar y en el contexto social. Murillo y Hernández, (2011) 

Factores que influyen el comportamiento  

Las culturas y subculturas de las personas tienen un impacto en sus deseos y 

comportamientos. Los niños adquieren una variedad de valores, percepciones, 

preferencias y comportamientos de su entorno y de una variedad de instituciones 

importantes a medida que crecen. . Espinel y otros, (2019) 

Sociales Las personas se ven afectadas por los demás en su entorno, lo que se 

ve reflejado en cómo reaccionan a otros. Familia: Los modelos a seguir son 

importantes. Los niños aprenden las actitudes, creencias y valores del sistema social 

que los rodea en su familia. Amigos: La situación social está influenciada por la 

presión del grupo social. Medios de comunicación: Las personas tienen la intención 

de ampliar sus conocimientos y adquirir una base intelectual. Genéticos: Las personas 

tienen la intención de adquirir la base intelectual y ampliar sus conocimientos. 

Clasificación  

Según Pérez Corrales y otros, (2017) proporciona algunas clasificaciones: 

Pasivo: Son los estudiantes que no participan con sus compañeros de clase los 

aislados retraídos, tímidos, autocríticos e incapaces de defender sus derechos. 

Agresivos: Son estudiantes que siempre están a la defensiva, violentos y desafiantes, 
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y no tienen un grupo social extenso , no posee empatía. Asertivo: Estos estudiantes 

suelen expresarse sin ofender a sus compañeros.  

1.2 Objetivos  

Objetivo general  

Identificar la influencia de la comunicación intrafamiliar en el comportamiento 

socioafectivo de los estudiantes de primero y segundo semestre de la Carrera de 

Psicopedagogía en la Universidad Técnica de Ambato. 

Objetivos Específicos 

• Evaluar la calidad y frecuencia de la comunicación familiar de los estudiantes de 

primero y segundo semestre de la Carrera de Psicopedagogía en la Universidad 

Técnica de Ambato. 

• Evaluar las características del comportamiento socio afectivo mediante un test 

dirigido a los estudiantes de primer y segundo semestre de la carrera de 

Psicopedagogía en la Universidad Técnica de Ambato. 

• Proponer estrategias para fortalecer la comunicación familiar, de los estudiantes 

de primer y segundo semestre de la carrera de Psicopedagogía en la Universidad 

Técnica de Ambato. 

CAPÍTULO II.- 

 METODOLOGÍA 

2.1 Materiales 

Técnicas e Instrumentos: 

Escala de la comunicación familiar FCS: Su nombre original Family 

Communication Scale – FCS su autor Olson, en 2006, su objetivo es evaluar la 

comunicación familiar de forma global, la duración es de alrededor de 15 minutos. 

Esta herramienta tiene un coeficiente de confiabilidad (alfa de Cronbach) de 0,80 y se 
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compone de diez ítems de tipo Likert de cinco opciones, cada uno con una valoración 

de 1 (extremadamente insatisfecho), 2 (generalmente insatisfecho), 3 (indeciso), 4 

(generalmente satisfecho) y 5 (extremadamente satisfecho). Puede obtener una 

puntuación máxima de 50 y una puntuación mínima de 10. Para obtener la puntuación 

directa, se suma el total de las diez respuestas y luego se elige el percentil 

correspondiente que indicará el nivel de comunicación: alto, medio y bajo. 

Escala de las Habilidades Sociales de Goldstein 

Se utilizó para la segunda variable, el comportamiento socio afectivo. La escala 

de habilidades sociales desarrollada por Arnold Goldstein en 1989 y adaptada por Luis 

Alberto Santos en 2010, administrado de manera individual o colectiva el tiempo de 

aplicación promedio es de 15 a 20 minutos, consta de 50 preguntas y evalúa las 

características y capacidades que se desarrollan con las habilidades sociales. Hay 5 

posibilidades de respuesta para cada pregunta: 1 nunca, 2 muy pocas veces, 3 alguna 

vez, 4 con frecuencia y 5 casi siempre.  

Se implementaron herramientas virtuales utilizando Google Forms para 

recopilar todos los datos necesarios para el desarrollo de la investigación con 

respuestas confiables. 

2.2 Métodos  

Enfoque de investigación  

Las personas son influenciadas por los demás en su entorno. El trabajo 

investigativo siguiente emplea un enfoque cualitativo y cuantitativo , que permite 

combinar enfoques cualitativos y cuantitativos en el mismo estudio para desarrollar un 

análisis, manteniendo las estructuras de cada variable planteada. 

Además, nos permite describir los factores que intervienen en la problemática 

y a su vez investigar sobre sugerencias para mejorar el comportamiento socio afectivo 

de los estudiantes, proporcionando nuevas observaciones. Se emplean técnicas 

cualitativas y cuantitativas, obteniendo datos numéricos a través de encuestas 

virtuales, los cuales serán tabulados estadísticamente junto con su interpretación. 
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Modalidad de investigación  

Bibliográfico documental Para construir un objetivo de investigación, debe 

recopilar información porque es fundamental para garantizar la calidad de los 

fundamentos teóricos y validar lo establecido en la investigación. Se analiza una 

variedad de materiales, como libros, revistas, artículos científicos, documentos 

oficiales, tesis y proyectos de investigación, sobre el impacto de la comunicación 

familiar en el comportamiento socio afectivo de los estudiantes. Esto le da a la 

investigación validez y confiabilidad y le permite aportar nuevos conocimientos. 

De campo, Debido a que se llevará a cabo en la Universidad Técnica de 

Ambato, el trabajo actual se desarrolla directamente con los estudiantes, los principales 

actores de la investigación. 

Nivel o Tipo de la investigación 

Exploratoria: (Morales, 2015) En relación a la investigación exploratoria 

facilita la familiarización del investigador con fenómenos que no se han estudiado 

previamente dentro de las organizaciones. 

Descriptivo: Ya que utilizamos los resultados obtenidos al analizar los 

resultados con los instrumentos estandarizados para identificar los componentes clave 

del objeto de estudio 

Correlacional: Después de recopilar datos, se analizaron e interpretaron los 

resultados de ambas variables para obtener un resultado final de verificación de la 

hipótesis. 

Explicativa: Se llevó a cabo de manera virtual y directa con los estudiantes de 

primer y segundo semestre de la carrera de psicopedagogía, lo que permitió obtener 

más información sobre el tema. En la actualidad, la investigación sobre este tema se 

lleva a cabo con frecuencia mediante el uso de estadística. 

Población y muestra: 

La presente investigación está constituida por una población de 106 estudiantes 

entre hombres y mujeres, pertenecientes al primer y segundo semestre de la Carrera de 
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Psicopedagogía de la Facultad de Ciencias Humanas en la Universidad Técnica de 

Ambato de la provincia de Tungurahua. 

 

Tabla 1 Población y Muestra 

Semestre  Género 

Paralelo  Masculino  Femenino  Total  

Primer  “A” 9 23 32 

Primer  “B” 11 20 31 

Segundo  “A” 15 28 43 

Total     106 

Nota. Fuente Esta tabla fue creada por la creadora de la investigación. 

Procesamiento de los datos  

 Se consideraron criterios de exclusión, dado que no participaron los estudiantes que 

están cursando ya 2 veces la materia. Los dos instrumentos utilizados para el estudio 

fueron aplicados después de obtener la autorización de la institución. Se llevó a cabo 

un acercamiento a la Carrera de Psicopedagogía de la Universidad Técnica de Ambato, 

con la autoridad correspondiente de la carrera, presentando la propuesta de 

investigación y firmando la carta de compromiso. Luego, se emplearon los 

instrumentos para la variable independiente, el cuestionario de habilidades sociales de 

Goldstein, y para la variable dependiente, la Escala de Comunicación Familiar FCS. 

En conclusión,  se elabora un manual de actividades para fomentar la comunicación 

familiar en el comportamiento socio afectivo. 
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Planteamiento de hipótesis 

Hipótesis 1: La comunicación familiar si  influye en el comportamiento socio afectivo 

de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de la Carrera 

de Psicopedagogía. 

Hipótesis 0: La comunicación familiar no influye en el comportamiento socio afectivo 

de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de la Carrera 

de Psicopedagogía. 

Tabla 2. 

 Tabla de decisión 

H0: Este valor debe ser mayor a la significativa H0 = > α 

HI: Este valor debe ser menor a la significativa H I = ≤ α 

Nota. Fuente Esta tabla fue creada por la creadora de la investigación. 

CAPÍTULO III 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 Análisis y discusión de los resultados 

En el presente apartado se muestran los datos obtenidos dentro del proceso 

investigativo, para lo cual se realizó un análisis e interpretación por dimensiones de 

los instrumentos empleados.  

 

3.1.1. Escala de Comunicación Familiar 

Tabla 3. Escala de Comunicación Familiar                               

Escala de Comunicación Familiar                               

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Bajo 28 26,4 
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Medio 77 72,6 

Alto 1 ,9 

Total 106 100,0 

                             Nota. Elaborado por la investigadora 

Análisis e Interpretación 

Como se observa en la tabla 3 de la totalidad de los estudiantes que participaron 

en la investigación, el 72,64% (77) tiene un nivel medio de comunicación familiar, el 

26,42% (28) presenta un nivel bajo de comunicación y solamente el 0,94% (1) de los 

estudiantes tienen un nivel alto de comunicación con sus familiares. Los resultados 

muestran que la mayoría de los estudiantes tienen un nivel intermedio de comunicación 

con sus familiares, es decir que ellos pueden compartir información, opiniones y 

sentimientos, pero no de una manera muy profunda o constante. 

3.1.2. Escala de Habilidades Sociales de Arnold Goldstein 

Para evaluar el nivel de habilidades sociales se consideraron las dimensiones: 

habilidades sociales básicas, habilidades sociales avanzadas, habilidades relacionadas 

con los sentimientos, habilidades alternativas a la agresión, habilidades para hacer 

frente al estrés y habilidades de planificación. 

Habilidades sociales  

                       Tabla 4. Habilidades sociales básicas 

                        Habilidades sociales básicas  

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Medio-Bajo 8 7,55 

Medio 35 33,02 

Medio-Alto 44 41,51 

Alto 19 17,92 

Total 106 100,0 

                        Nota. Elaborado por la investigadora 

Análisis e interpretación: 
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En referencia a las habilidades sociales básicas de los estudiantes a los que se 

les aplicó el test se pudo observar que el 41,51% (44) se encuentra en un nivel medio-

alto, el 33,02% (35) está en un nivel medio, el 19,92% (19) se ubica en un nivel alto y 

el 7,55% (8) se encuentra en un nivel medio-bajo. De acuerdo a los resultados 

obtenidos se indica que predomina el nivel medio-alto respecto a las habilidades 

sociales básicas de los estudiantes, lo cual indica que los estudiantes pueden tener una 

capacidad efectiva para expresar sus ideas de forma clara, así como para escuchar y 

comprender las ideas de los demás. 

Habilidades sociales avanzadas 

                     Tabla 5. Habilidades sociales avanzadas 

Habilidades sociales avanzadas 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Medio-Bajo 10 9,43 

Medio 41 38,68 

Medio-Alto 40 37,74 

Alto 15 14,15 

Total 106 100,0 

                       Nota. Elaborado por la investigadora 

Análisis e interpretación:  

Respecto a la tabla 5 las habilidades sociales avanzadas, se pudo observar que 

el 38,68% (41) de estudiantes que participaron en la investigación se encuentra en un 

nivel medio, el 37,74% (40) está en un nivel medio-alto, el 14,15% (15) se ubica en 

un nivel alto y finalmente el 9,43% (10) presenta un nivel medio bajo. Los resultados 

determinan que un porcentaje mayor de estudiantes se encuentra en un nivel medio de 

habilidades sociales avanzadas, lo cual sugiere que, aunque estos estudiantes pueden 

demostrar habilidades sociales moderadas en términos de comunicación, empatía, 

resolución de conflictos y otras habilidades relacionadas, es decir pueden interactuar 

eficazmente en contextos sociales más simples, pero podrían enfrentar desafíos en 

situaciones más complicadas. 
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Habilidades relacionadas con los sentimientos 

                    Tabla 6. Habilidades relacionadas con los sentimientos 

                      Habilidades relacionadas con los sentimientos 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Bajo 1 ,9 

Medio-Bajo 9 8,5 

Medio 41 38,7 

Medio-Alto 38 35,8 

Alto 17 16,0 

Total 106 100,0 

                       Nota. Elaborado por la investigadora 

Análisis e interpretación 

En relación a las habilidades relacionadas con los sentimientos, el 38,68% (41) 

de los estudiantes se encuentra en un nivel medio, el 35,85% (38) está en un nivel 

medio-alto, el 16,04% (17) se ubica en un nivel alto, el 8,49% (9) presenta un nivel 

medio bajo y, finalmente en el nivel bajo se encuentra el 0,94% (1) de los estudiantes. 

Como se observa en los resultados, un porcentaje mayor de estudiantes se encuentra 

en un nivel medio de habilidades relacionadas con los sentimientos, lo cual evidencia 

que este grupo pueden tener la capacidad de reconocer y expresar emociones en un 

nivel básico, también  podrían beneficiarse de un desarrollo adicional para comprender 

matices emocionales más sutiles y para responder de manera más efectiva a situaciones 

emocionales desafiantes. 

Habilidades Alternativas a la Agresión 

                     Tabla 7. Habilidades Alternativas a la Agresión 

                     Habilidades Alternativas a la Agresión 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Medio-Bajo 9 8,49 

Medio 31 29,2 

Medio-Alto 43 40,6 

Alto 23 21,7 

Total 106 100,0 
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                       Nota. Elaborado por la investigadora 

Análisis e interpretación: 

De la totalidad de los estudiantes que participaron en la investigación, el 

40,57% (43) se ubica en un nivel medio-alto de habilidades alternativas a la agresión, 

el 29,25% (31) se ubica en el nivel medio, el 21,70% (23) de estudiantes está en un 

nivel alto y el 8,49% (9) se ubica en un nivel medio-bajo. Estos resultados indican que 

la mayoría de los estudiantes poseen habilidades alternativas a la agresión en un nivel 

medio-alto, es decir que tienen una capacidad destacada para resolver conflictos y 

manejar situaciones sociales de manera positiva, lo cual contribuye a la promoción de 

interacciones sociales saludables. 

 

Habilidades para hacer frente al estrés 

 

                          Tabla 8. Habilidades para hacer frente al estrés 

                          Habilidades para hacer frente al estrés 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Medio-Bajo 13 12,26 

Medio 33 31,13 

Medio-Alto 41 38,68 

Alto 19 17,92 

Total 106 100,0 

                         Nota. Elaborado por la investigadora 

Análisis e interpretación: 

Del 100% de los estudiantes a quienes se les aplicó el test, el 38,86% (41) se 

encontró en un nivel medio-alto de habilidades para hacer frente al estrés, el 31,13% 

(33) se ubicó en el nivel medio, el 17,92% (19) está en el nivel alto y finalmente el 

12,26% (13) de los estudiantes se encuentran en un nivel alto en esta dimensión de las 

habilidades sociales. Estos resultados muestran que la mayoría de estudiante se 

encuentran en un nivel encima del promedio en relación a las habilidades para hacer 

frente al estrés, es decir dominan las habilidades de formular y responder a una queja, 

responder al fracaso, mensajes contradictorios y acusaciones.  
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Habilidades de Planificación 

 

                            Tabla 9. Habilidades de Planificación 

                             Habilidades de Planificación 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Bajo 2 1,89 

Medio-Bajo 8 7,55 

Medio 30 28,30 

Medio-Alto 35 33,02 

Alto 31 29,25 

Total 106 100,0 

                             Nota. Elaborado por la investigadora 

Análisis e interpretación 

En referencia a la dimensión de habilidades de planificación, el 33,02% (35) 

de los estudiantes se encuentra en un nivel medio-alto, el 29,25% (31) de los 

participantes está en un nivel alto de habilidades de planificación, el 28,30% (30) se 

ubica en un nivel medio, dentro del nivel medio-bajo se encuentra al 7,55% (8) de los 

estudiantes y, por último, el 1,89% (2) de los estudiantes presentaron un nivel bajo. 

Los resultados evidencian que la mayor parte de los estudiantes presentan un nivel 

adecuado de habilidades de planificación, es decir que tienen la habilidad de tomar 

decisiones, analizar y resolver problemas, establecer objetivos, recoger información, y 

concentrarse en una tarea. 

 

Habilidades sociales total 

 

                         Tabla 10. Habilidades sociales total 

                         Habilidades sociales total 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Medio 29 27,4 

Medio-Alto 54 50,9 
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Alto 23 21,7 

Total 106 100,0 

                           Nota. Elaborado por la investigadora 

Análisis e interpretación 

Como se observa en la tabla y figura anterior, de la totalidad de los estudiantes 

que participaron en la investigación, el 50,94% se encuentra en un nivel medio-alto de 

habilidades sociales, el 27,36% está en un nivel medio y un porcentaje menor que es 

el 21,70% está en un nivel alto de habilidades sociales. De acuerdo a los resultados 

obtenidos se indica que la mayoría de los estudiantes tienen habilidades sociales que 

son consideradas por encima del promedio, esto puede ser debido a varios factores, 

como los entornos familiares saludables que fomentan la comunicación abierta y la 

empatía, junto con experiencias sociales previas enriquecedoras, además de una 

predisposición personal hacia la interacción social, lo que probablemente hayan 

influido en la capacidad de los estudiantes para relacionarse efectivamente. 

3.2. Discusión de resultados 

El presente trabajo de investigación tuvo como finalidad identificar la 

influencia de la comunicación intrafamiliar en el comportamiento socioafectivo de los 

estudiantes de primero y segundo semestre de la Carrera de Psicopedagogía en la 

Universidad Técnica de Ambato, teniendo en consideración lo indicado por Esteves et 

al., (2020) que la familia es el escenario más importante para el desarrollo de 

capacidades y habilidades sociales de los adolescentes, en esta dimensión, se 

internalizan valores, derechos, deberes y roles esenciales, proporcionando una 

preparación significativa para el desempeño futuro de la persona. 

En referencia a la comunicación familiar, en el presente estudio se encontró 

que la mayoría de estudiantes que representa el 72,64% se encuentra en un nivel medio. 

Esta información concuerda con lo encontrado por Velastegui (2021), en cuya 

investigación hallaron que el 54% de los estudiantes se encuentra en un nivel medio 

alto, es decir que los integrantes de la familia participan en una comunicación abierta, 

facilitando que cada miembro pueda expresar sus opiniones de manera oportuna. Esta 
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dinámica implica una interacción constante que contribuye al proceso de socialización, 

creando un entorno de adaptabilidad entre padres e hijos. 

En relación a las habilidades sociales, en la investigación se determinó que el 

50,94% de los estudiantes se encuentra en un nivel medio-alto de habilidades sociales, 

información que concuerda con los datos expuestos por Pico (2023) quien determinó 

en su estudio que existe un porcentaje considerable de adolescentes de la Unidad 

Educativa particular “Lev Vygotsky” en niveles medio y alto de habilidades sociales, 

con el 55,71% y el 42,86% respectivamente, lo cual implica que existe un manejo 

adecuado del contenido emocional y social. 

Sin embargo, los resultados de la investigación difieren de los datos 

encontrados por Córdova et al, (2022), en cuyo estudio, la mayoría de estudiantes de 

bachillerato analizados que correspondía al 87,1% mostró niveles de habilidades 

sociales deficientes, siendo los más afectados por la problemática los menores de 17 

años, por la presencia de factores de riesgo como la baja autoestima y baja 

comunicación asertiva, pues como lo indican Moreno y Molero (2023), los jóvenes 

con un bajo nivel de habilidades sociales no son capaces de reconocer o controlar sus 

sentimientos ni los de los demás, lo que provoca que se establezcan inconvenientes en 

el proceso de socialización o problemas en su entorno familiar.  

De igual manera, el estudio determinó que la comunicación familiar si influye 

en el comportamiento socio afectivo de los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Humanas y de la Educación de la Carrera de Psicopedagogía, estos resultados 

concuerdan con los encontrados en la investigación de Díaz y Jaramillo (2021), en 

cuyo análisis de la prueba de Chi-cuadrado de Pearson observó que el valor de 

significación bilateral fue 0.00 y menor que 0.05, por lo cual se aceptó la hipótesis 

alternativa de que existe una asociación entre la comunicación familiar y las 

habilidades sociales en estudiantes de educación general básica superior en la 

Institución Educativa Particular Ambato, lo cual coincide con Navas (2021) que 

manifiesta que el rol familiar aporta de manera directa al desarrollo de los vínculos 

sociales. 
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3.3. Verificación de hipótesis 

Planteo de hipótesis 

Hipótesis 1: La comunicación familiar si influye en el comportamiento socio 

afectivo de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de 

la Carrera de Psicopedagogía. 

Hipótesis 0: La comunicación familiar no influye en el comportamiento socio 

afectivo de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de 

la Carrera de Psicopedagogía. 

Modelo matemático 

Ho= O=E 

H1= O≠E 

Modelo estadístico 

𝑿𝟐 =∑(
(𝑶 − 𝑬)𝟐

𝑬
) 

Grados de libertad 

gl = (f-1)(c-1) 

gl = (4-1)(5-1) 

gl = (3)(4) 

gl = 12 

Regla de decisión 

Para verificar la hipótesis se toma como nivel de significancia de α=0,05, en 

cuanto a grados de libertad se ha determinado gl=12. 
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Distribución teórica del chi cuadrado 

Tabla 11. Distribución teórica del chi cuadrado 

Distribución teórica del chi cuadrado 

 

Como se observa en la tabla de distribución del chi cuadrado, con 12 grados de libertad 

y valor de significancia 0,05, el chi cuadrado teórico 𝑥2𝑡 es de 21,0261. 

 

                     Figura 1. Campana de Gauss 

                    Nota. Elaborado por la investigadora 

Frecuencias Observadas 
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Tabla 12. Frecuencias Observadas 

Frecuencias Observadas 

Ítems Alternativas TOTAL 

1 2 3 4 5 

Pregunta 7 (ECF) 1 6 27 42 30 106 

Pregunta 10 (ECF) 1 3 19 35 48 106 

Pregunta 5 (EHS) 2 10 29 23 42 106 

Pregunta 39 (EHS) 3 8 40 38 17 106 

Total 7 27 115 138 137 424 

Nota. Elaborado por la investigadora 

 

Frecuencias esperadas 

Tabla 13. Frecuencias esperadas 

Frecuencias esperadas 

Ítems Alternativas TOTAL 

1 2 3 4 5 

Pregunta 7 (ECF) 1,75 6,75 28,75 34,5 34,25 106 

Pregunta 10 (ECF) 1,75 6,75 28,75 34,5 34,25 106 

Pregunta 5 (EHS) 1,75 6,75 28,75 34,5 34,25 106 

Pregunta 39 (EHS) 1,75 6,75 28,75 34,5 34,25 106 

TOTAL 7 27 115 138 137 424 

Nota. Elaborado por la investigadora 

 

Cálculo del chi cuadrado 

                   Tabla 14. Cálculo del chi cuadrado 

                   Cálculo del chi cuadrado 

O E (0-E) (O-E)2 (O-E)2/E 

1 1,75 -0,75 0,5625 0,321 

1 1,75 -0,75 0,5625 0,321 
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2 1,75 0,25 0,0625 0,036 

3 1,75 1,25 1,5625 0,893 

6 6,75 -0,75 0,5625 0,083 

3 6,75 -3,75 14,0625 2,083 

10 6,75 3,25 10,5625 1,565 

8 6,75 1,25 1,5625 0,231 

27 28,75 -1,75 3,0625 0,107 

19 28,75 -9,75 95,0625 3,307 

29 28,75 0,25 0,0625 0,002 

40 28,75 11,25 126,5625 4,402 

42 34,5 7,5 56,25 1,630 

35 34,5 0,5 0,25 0,007 

23 34,5 -11,5 132,25 3,833 

38 34,5 3,5 12,25 0,355 

30 34,25 -4,25 18,0625 0,527 

48 34,25 13,75 189,0625 5,520 

42 34,25 7,75 60,0625 1,754 

17 34,25 -17,25 297,5625 8,688 

   𝑿𝟐𝒄 35,667 

                      Nota. Elaborado por la investigadora 

 

Decisión 

Con un valor de significancia de 0,05 se rechaza la hipótesis nula Ho y se acepta 

la hipótesis alternativa H1, debido a que el chi cuadrado calculado 𝑋2𝑐 es mayor al chi 

cuadrado teórico 𝑋2𝑡=21,0261, por lo tanto, se indica que: La comunicación familiar 

si influye en el comportamiento socio afectivo de los estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Humanas y de la Educación de la Carrera de Psicopedagogía. 

CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 
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• Con base en los resultados obtenidos, se concluye que el 72,64% que 

corresponde a 77 estudiantes de primero y segundo semestre de 

Psicopedagogía experimentan un nivel medio de comunicación familiar. Esto 

indica que, aunque la interacción en el ámbito familiar es adecuada, es decir 

que logran establecer vínculos que les ayudan a mantener una comunicación 

abierta y dar sus opiniones, aunque existe una oportunidad para mejorar la 

profundidad y consistencia de la comunicación. 

 

• Los resultados del test de habilidades sociales de Goldstein muestran que la 

mayoría de los estudiantes de Psicopedagogía exhiben un nivel medio-alto en 

habilidades básicas (41,51%), con competencias destacadas para expresar 

ideas y comprender a los demás. En habilidades avanzadas, la distribución 

equitativa entre niveles medio (38,68%) y medio-alto (37,74%) indica 

competencias moderadas, aunque podrían enfrentar desafíos en contextos más 

complejos. Las habilidades relacionadas con los sentimientos reflejan un nivel 

medio predominante (38,68%), sugiriendo capacidad básica con margen para 

desarrollo. 

 

• Además, destaca un nivel medio-alto predominante (40,57%) en habilidades 

alternativas a la agresión, subrayando la capacidad para manejar conflictos. En 

habilidades para enfrentar el estrés, la mayoría (38,86%) se sitúa por encima 

del promedio. De acuerdo a los resultados obtenidos se indica que la mayoría 

de los estudiantes (50,94%) están en un nivel medio-alto de habilidades 

sociales, esto puede ser debido a varios factores, como los entornos familiares 

saludables que fomentan la comunicación abierta y la empatía, junto con 
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experiencias sociales previas enriquecedoras, además de una predisposición 

personal hacia la interacción social. 

 

• En base a los resultados obtenidos de la comprobación de la hipótesis de 

determinó que la comunicación familiar influye significativa en el 

comportamiento socioafectivo de los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Humanas y de la Educación, específicamente en la Carrera de Psicopedagogía, 

estos resultados recalcan la importancia de fomentar entornos comunicativos 

familiares saludables como un factor determinante en el desarrollo de 

habilidades sociales positivas en los estudiantes. 

4.2. Recomendaciones 

• Es importante la introducción de programas educativos y talleres prácticos que 

aborden la apertura emocional, la escucha activa y la expresión efectiva de 

pensamientos y sentimientos.  

• Dada la influencia significativa de la comunicación familiar en el 

comportamiento socioafectivo, se destaca la importancia de promover entornos 

familiares saludables y ahí poder tener  un espacio de conversión sobre su 

jornada y planificar actividades para el fin de semana, así  fortalecer los lazos 

familiares. 

• Además se recomienda la utilización de las estrategias propuesto en el anexo 3 

como una herramienta para fortalecer la comunicación familiar y las 

habilidades sociales de los estudiantes de primer y segundo semestre de la 

carrera de Psicopedagogía en la Universidad Técnica de Ambato, con el 
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propósito de fortalecer sus relaciones interpersonales en el ámbito familiar y 

social. 
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Anexos  

Anexo 1 Consentimiento informado  
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Anexo 2. Carta de Compromiso 
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Anexo 3: Propuesta 

Estas estrategias están diseñadas para ayudar a los estudiantes a mejorar su vida 

universitaria y mejorar la comunicación familiar. 

-Talleres de Comunicación Familiar: Crear talleres para padres y estudiantes que 

aborden la escucha activa, la comunicación asertiva y la expresión emocional en el 

entorno familiar. 

-Espacios de Diálogo Abierto: Ofrecer sesiones de orientación familiar que discutan 

la importancia del apoyo emocional, la resolución de conflictos y la creación de un 

entorno positivo en la familia. 

-Orientación Psicopedagógica: Los estudiantes deben establecer grupos de apoyo 

donde puedan compartir sus experiencias familiares, recibir orientación y brindar 

apoyo mutuo en situaciones socioafectivas. 

-Programas de Acompañamiento: Establecer programas de mentores familiares para 

que los estudiantes de semestres superiores puedan ayudar y orientar a los nuevos 

estudiantes en asuntos familiares y socioafectivos. 

-Promoción de Habilidades Socioafectivas: Realizar seminarios para padres y 

estudiantes sobre el desarrollo socioafectivo, la autoestima, la resiliencia y las 

habilidades emocionales. 

-Grupos de Reflexión Familiar: Establecer grupos de reflexión familiar donde padres 

y estudiantes puedan compartir experiencias, aprender unos de otros y mejorar la 

comunicación dentro del núcleo familiar. 

-Asesoramiento Psicológico Familiar: Brindar asesoramiento psicológico a las 

familias para mejorar la comunicación, resolver conflictos de mejor manera y fomentar 

un entorno familiar saludable. 

-Charlas sobre Comunicación Positiva: Realizar discusiones sobre el valor de la 

comunicación positiva en el entorno familiar y cómo afecta el bienestar socioafectivo 

de los estudiantes. 
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-Clubes de Desarrollo Socioafectivo: Los estudiantes pueden participar en 

actividades que fomenten la empatía, la comprensión emocional y el trabajo en equipo 

en clubes o grupos extracurriculares centrados en el desarrollo socioafectivo. 

-Eventos Familiares Universitarios: Promover la participación activa de padres y 

estudiantes en eventos universitarios que fomenten la integración familiar. 
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Anexo 4 Escala de la Comunicación Familiar 
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Anexo 5. Escala de Habilidades Sociales de Goldstein 
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